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

El objetivo del presente trabajo es analizar la_ trayect,S?. 

ria hist6rica de la educaci6n en América Latina, para descu

brir las similitudes de los pueblos que la integran, en raz6n 

de su origen, su idiosincrasia y su cultura; señalar las ca

racteristicas de los sistemas educativos que se hallan en vi

.gor en naciones con regimenes de gobierno diferentes, para en 

centrar sus rasgos comunes y sus rasgos distintivos; examinar 

los estudios realizados por la UNESCO y la O&A para encontrar 

las determinantes de la problemática que en esta área enf ren

ta la regi6n en su conjunto; explicar .las actividades que di-

ches organismos internacionales emprenden para colaborar con 

los gobiernos, mediante ayuda técnica y financiera, en la ej.!! 

cución de los programas de ampliación y mejoramiento de los 

sistemas; plantear las formas de penetración norteamericana y 

de su sistema capitalista en el ámbito educativo en América. 

Latina, para determinar el origen de la alienación de los pu~ 

blos, y sus tentar la tesis de qu_e la educación funcional vin

culada a la producción de bienes y servicios para la comuni

dad; la educación orientada a producir socialmente y a dist.r.!_ 

buir también socialmente; la educación verdaderamente democrá -. 
tica, entendida como politizaci6n de las masas, basada en cr.!_ 

terios que la orienten hacia la comprensión y la critica res-

pensable de nuestros problemas, hacia el reconocimiento y el 

fortalecimiento de nuestro3 valores culturales, hacia el tra-

bajo para el mejoramiento de la comunidad, hacia el logro de 



·- ... 

·· nuestra independencia econ6mica, hacia el aprecio de la dlgn.! 

dad humana y hacia la práctica de la solidaridad internacio

nal, es el medio id6neo de lnteg~ación latinoamericana. 
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H I P O T E S I S 

En este primer capitulo se plantea como hip6tesis que los -

pueblos de América Latina tienen profundas semejanzas que socio-

16gicamente la conforman como úna gran nación, cuy~ misi6n hist,2 

rica es la integración de sus partes, entendida ésta como unión 

de esfuerzos para un progreso compartido, 4tJdiendo ser el común 

denominador de dicha integración la educación. 
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A. LA EPOCA PREHISPANICA 

Hesoam~rica.- De lejanas tierras llegaron los antlguos habi 
, -. 

tantes.de esta tierra nuestra, cruzando el estrecho que separa -

la legendaria Asia <le la joven América. Muchos soles y muchas lu 

nas presenciaron su peregrinar constante, hasta que un d!a dese.!! 

brieron nuestra gramínea aut6ctona, el teozinte, y lo convirtie

ron en mniz. Entonces construyeron chozas, y formaron aldeas y -

pueblos en distintas regiones. 

Los gigantes olmecas aún conservan con p~trea mudez el r~-

cuerdo de la cultura madre de la Regi6n del Hul.e. 

Las ciudades fantasmas de Palenque y Bonampak lloran por -

Chac, dios de la lluvia, y por Itzamná, dios de los cielos; por 

su pueblo de astrónomos y matem&ticos que un dia las abandon6, -

sin que nadie aún haya logrado descubrir la poderosa raz6n de su 

huida. 

Quetzalc6atl, nuestro héroe mitico que predic6 en estas la-
. , 

titudes la paz y la fraternidad entre los hombres, contempla de.!. 

de su vetusto templo la extensa llanura teotihuacana, las pirámJ.. 

des del Sol y de la Luna y la silenciosa Avenida de los Muertos. · 

Tula nos habla, a través de sus palacios y sus sagrudos vi

gias monoliticos, de una tribu n6mada que lleg6 capitaneada por 

Mixc6atl a adueñarse de los valles de México, y que al mezclarse 

con los teotihuacanos bebió su cultura y se convirti6 en el civ.! 

lizado pueblo tolteca, adorador de Tezcatlipoca. 

~l tranquilo lago de Texcoco guarda en su lecho el recuerdo 

1 

¡ 
i 

1 ' 

¡ • 
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del rey f1l6sofo, Net:z:ahualc:6yotl, que gobern6 a su pueblo C:Oll 

sabidur!a y fue constructor de magnas obras hidráulicas que con

virtieron lo~ valles en vergeles. 

Los cenotes sagrados conservan el eco de las ceremonias que 

los mayas del Nuevo Imperio celebraron en honor a Itzamná, el -

dios creador; a Chac, senor de las lluvias; a Kukulcán, dios pe

regrino que emigr6 de Tula con su pueblo cuando la ciudad fue ~

destruida por X6lotl, el bárbaro. All! están las ruinas de Chic:hét1 

Itzá, de Uxmal y Mayapán, ~iudades que albergaron una cultura -

avanzada que aún lan·za sus destellos a través de las cr6nicas de 

Chilam Balam. 

Los centros mayas constitulan una federaci6n ·unida por la ~ 

semejanza de la cultura y los intereses análogos de los sumos s,! 

cerdotes, cuyo poder depend!a de su educac16n y superioridad in

telectual. Ten!an libros de papel de. corteza y otros escritos. -

Sabian contar y calcular; hablan inventado el concepto aritméti

co del cero mucho antes de que los europeos to adoptaran del orie,!l 

te.< 1 ) g1 sistema numérico maya era una especie de sistema dee! 

mal doble, en cuanto a que el número móltiple clave era el veinte 

y no el diez. Este.sistema vigesimal era considerablemente supe .. 

rior al hispano a base de cuartillos, medias docenas, docenas y 

gruesas.e 2 > Mediante largas· y continuas observaciones astron6m.!, 

( 1 ) NORTON Leonard, Jonathan. Am.~rica precolombina. T-L Inter
national (Nederland) N.V. México, 1968. p. 42. 

( 2 ) ARREDONDO Muñoz Ledo, Ben jamin. Introducci6n a las Ciencias 

Sociale~. Edit. Porrúa. México, 1967. p. 304. 
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cas hablan aprendido a predecir con exactitud los movimientos del 

Sol, la Luna y el planeta Venus. Conocían la duraci6n del a~o con 

precisi6n extraordinaria. El calendario que surgi6 de estos cono

cimientos les permiti6 grabar fechas exactas en las piedras de -

sus principales edificios. El calendario maya, y la subdlvisi6n -

del año y del d1a, era más perfecto y mejor calculado en los ma~ 

yas, que el calendario que está actualmente en uso en todo el mu!!. 

do. 

Las maravillas arqueol69icas de Chichén Itzá.y Uxmal, y los 

monumentos aislados de Palenque y Bonampak, ciudades del Antiguo 

Imperio may~, y de diversos lugares de Guatemala y Honduras, mue_!. 

tran una clvilizaci6n arquitectónica comparable a cualquiera de -

las grandes civilizaciones del pasado, las súmero-caldeas, la ba

bilónica, la persa, la hindú y la china. Sólo cede en monumental!, 

dad frente a la egipcia, y en sobriedad y armon!a frente a la --

griega. 

En la civil1zaci6n maya, de orlentaci6n intelectual, la ciu

dad de Copán des1'llaba como centro cultural. ~lgunas inscripciones 

de sus piedras indican qua se celebraron all1 conferencias sobre 

matemAticas y el calendario maya. Abundan en el lugar las estatuas 

grabadas de manera•prlmorosa con complicadas anotaciones astron6-

micas. También en los edificios hay inscripciones, como los intri.n, 

cadas relieves, hasta hoy s6'.1.o parcialmente descifrados, que ado.!:, 

nan la escalera de los jeroglificos, los cuales registran -segón 

los arquc6logos- la historia de la ciudad. 

Cuando llegaron los conquistadores espa~oles, la cultura ma

ya se hallaba en decadencia, pero poseian un graA número de libros 

! . 
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heredados de los d!as de grandeza. Quizá estos libros habrían re

velado al mundo muchas cosas sobre las ciencias y otras proezas 

intelectuales de los mayas, pero nunca pudieron hacerlo sino en 

m!nima parte. El obispo Diego de Landa, uno de los misioneros es

pañoles que siguieron los pasos de los conquistadores, cuenta en 

su memoria exactamente lo que sucedi6: . "Usaba esta gente de ele.!: 

tos caracteres o letras con las cuales escrib!an sus libros sobre 

·sus cosas antiguas y sus ciencias ••• Hall&mosles gran n6mero de~ 

libros de estas sus letras, y porque no ten!an cosa en que no hu

biese superstic16n y falsedades del demonio, se los quemamos to-

dos". ( 3 > 

Sin embargo, algo qued6 de su escritura jerogl!fica, en espe 
. (4) -

ra del casual descubrimiento de una "piedra de Roseta" y algo, --

muy poco, ha podido ser interpretado. Sobre esto, el 6rgano inte.!: 

nacional de la UNESCO, El Correo, en su número de marzo de 1962, 

habl6 de un interesante método inventado por un matemático ruso, 

el ingeniero s.L. Sobolev. A continuaci6n se transcribe parte del 

articulo: 

"Los matemáticos soviéticos han conseguido descifrar los jer2 

gl!ficos de los antiguos mayas de México y América Central, va-

liéndose para ello de máquinas calculadoras electr6nicas. El año 

pasado (1961), durante una reuni6n del Congreso de Matemáticas de 

las Repúblicas Soviéticas, centenares de historiadores, lingüistas 

y otros P.r'1:!,ditos llcnt'lron l'!!l o<.H·:<nlnfo del In::itit:uto de Min·~r!a 

( 3) NORTOI~ Leonard, Jonathan. Op. cit. p. 126. 

( 4) La interpretaci6n de la in ser ipción del pedazo de piedra de 
Roset~ fue el punto de partida para que el francés Champo
llion y el inglés Young descifraran la hi::itoria antigua de 
Egipto. La inscrlpci6n de la Roseta se refiere al decreto de 
los sacerdotes egipcios promulgado con motivo de la corona
ci6n del fara6n niño Ptolomeo. 



de Leningrado para escuchar a S.L. Sobolev, famoso matemático S,2. 

vi&tico, autor de una comunicaci6n en la que anunciaba el desci

framiento de la lengua de los mayas. El doctor Sobolev es direc

tor de la divisi6n siberiana del Instituto Soviético de Matem&t! 

cas, correspondiente a la Academia de Cienc_ias de la U.R.S.S. y 

tuvo a su cargo las tareas que permitieron descifrar los manuscr,! 

tos mayas"• 

Las calculadoras electr6nicas soviéticas resolvieron en cua-

renta horas, seg6n el documento citado, las sustituciones posibles 

entre los 400 'jerogl!ficos de los c6dices de Dresde y de Madrid, 

las 10,000 palabras del diccionario de Motul, y las 60,000 pala

bras de las cr6nicas de Chilam Balam. Desgraciadamente el resul

tado estuvo muy lejos de responder al fenomenai esfuerzo, pues en 

principio la sustituci6n de los simbolos no parec!a dificil, pero 

en la práctica el n6mero de sustituciones era infinito. Sin embaE, 

go se encontr6 que los c6dices de Dresde y de Madrid se refieren 

a la minuciosa descripci6n de lo que los dio~es del ma!z, de la 

.muerte, de la estrella polar y algunos mAs deben realizar durante 

determinados d!as del afio. 

Siguiendo con otros pueblos, recordemos a los antiguos habi

tantes de Xochimilco y Chalco, y también de Cuernavaca, los n~hU.!, 

tlacas, que un d1a llegaron desde Chicom6stoc, el legendario lu-

gnr do las siete cuevas, y se establecieron a las orillas de los 

lagos. 

Tzintzuntzan y PAtzcuaro atestiguan el desarrollo de un pue

blo noble, el tarasco o purépecha, que am6 la paz y siempre fue 

1 ,. 
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libre. Sicuirancha, Tariácuri y Tangaxuán fueron sus m4s grandes . 
reyes, representantes de su dios Curicáveri, a quien destinaron 

la construcci6n de las Yácatas. 

Las admirables ruinas de Monte Albán y Mitla nos muestran 

los adela.ntos de los mixteco-zapotecas, pueblo de arquitectos, 

escultores y orfebres, cuya historia fue pintada en c6d1cesy 

piedras con caracteres ideográficos, representando el slmbolo 

convencional acordado para la idea. El calendario ceremonial za

poteca tenia 260 d1as, .que se ·divid1an en cuatro per!odos de 65, 

cada uno de los cuales, a su vez, se subdividia en cinco partes 

de 13 dias. Algunos. simbolos acompañados por numerales superiores 

a trece hacEnpensar que quizá tuvieron también, como los mayas y 

los mexicanos, otro calendar-lo de 365 dias. La presencia de un 

calendario implica la posesión de conocimientos astron6micos de

rivados de la observac16n de los cuerpos celestes. Un edificio de 

Monte Albán, orientado de manera peculiar que contrasta con la -

or!entaci6n de las dem!s construcciones, da pie para pensilr que 

tal vez sirvi6 cpmo observatorio astronómico. e 5) 

Los milenarios ahuehuetes de Chapultepec contemplaron un d!a 

lejano el paso del pueblo azteca y vieron los rostros iluminados 

de hombres y mujeres que sent!an muy cercano el fin de su largo 

peregrinaje. 

En un islote del inmenso lago de Te~coco encontraron el Si!)! 

bolo prometido y fundaron su ciudad, Tenochtitlan~ en honor dol 

( S) FE:RNANDE:Z, Ma. Teresa, \</igberto Jirnénez Moreno y José Miran

da. Historia de México. Edit. E.C.L.A.L.S.A. Dist. por Libr~ 
ria Porr6a. M6xico, 1971. p. 68. 
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sacerdote Tenoch, o M~xico, en honor del venerado dios Mexitli. 

La ciudad de los cuatro barrios se levant6. Primero hubieron 

los aztecas de pagar tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, pe

ro la hija de Huitzilihultl conquist6 el coraz6n del señor de Az

capotzalco y su uni6n liberó a su pueblo de~ tributo. 

Itzc6atl, príncipe ~e la diplomac:la, buscó la amistad de Netza-

hualc6yotl, rey de Texcoco, y complet6 la obra iniciada por la -

princesa, dando fin al sometimiento de los aztecas. 

La tripl~ alianza de los reyes de Tenochtitlan, Texcqco y -

Tacuba, habr1a de marcar despu~s el principio de una era de es~ 

plendor para los aztecas, que extendieron sus dominios al Valle 

;. 

' 

; 
' 
L.,-:-·, 

r 

de México, hacia el Golfo del mismo nombre y h~sta el Istmo de - ¡ 
l. 

Tehuantepec. 

Los aztecas construyeron, bajo el reinado de Moctezuma Ilhu! 

camina, un gran dique para que las aguas no invadieran la ciudad 

en época de lluvias, y un acueducto para traer agua potable de -

Chapultepec a México. 

Al borde de los lagos hicieron parcelas flotantes y cultiv.!_ 

ron hortalizas. También sembraron ma!z y cacao. 

Nobles, sacerdotes, artesanos, mercaderes y plebeyos consti

tuían clases sociales perfectamente definidas~ 

La.tierra toda era cultivad&. Las tierras comunales pertene

cian al rey, pero eran parcel?.das y recibidas por los jefes de'f,! 

milla en préstamo; las tierras públicas eran trabajadas por todo 

el pueblo y su producto se destinaba a costear los gastos bélicos 

y religiosos; las tierras privadas eran para los nobles y los gu~ 

rreros m~s distinguidos en las batallas. 
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Las fuerzas de l~ naturaleza y los astros supe~visaban toda 

actividad. Tl~loc propiciaba las buenas'cosechas con su lluvia 

bienhechora; Tonatiuh, el Sol, daba luz, calor y energia; Huitzi• 

lopochtli, dios de la guerra, inspiraba a lo$ caballeros totémi

cos; Quetzalc6atl, dios de la creaci6n, predicador de la bondad y 

descubridor de la agricultura y de la industria, imbu!a en.lon ª.!. 

tecas el esplritu de la construcci6n y del trabajo; Tezcatlipoca, 

dios de la noche, vigilaba el sueño de los hombres desde su mora

da de tinieblas. 

Los sacerdotes eran guardianes fieles de las tradiciones; 

~ucadores y letrados. Practicaban la medicina y la astronom!a e 

interpretaban los signos de sus calendarios, que era~: uno de 260 

d!as y otro de 365, coincidentes cada 52 años, fecha en que se C.$! 

lebraba la fiesta del Fuego Nuevo (nacimiento de un nuevo Sol). 

La vida de la familia azteca era disciplinada y afectuosa. 

Los padres ten1an una relaci6n muy e~trecha con sus hijos y los 

educaban de un modo estrictoe A los 3 años, se daba a los niños 

juguetes, como un pequeño telar o una piedra µe moler, y se les 

asignaban ciertos quehaceres domésticos; a los 6 se les encomen

daban obligaciones dom~sticas m~$ amplias; los niños y las ni~as 

de 13 años recibia~ instrucciones.del padre y la madre, aquéllos 

para traer eneas (G >y éstas para moler el maiz; a los 14 años -

los niños aprend1an a pescar· con red y las niñas a .Janejar un t.$! 

lar, y a los 15 se iniciaba la educac16n formal. ( 7 ) Para los 

( G ) Planta aculltica muy parecida a la espadaña, cuyas hojaa li
neares se usan para hacer asientos de sillas. 

( 1') NORTON Leonard, Jonathan. Op. cit. p. 155. 



varones hab!a dos centros educativos: el telpochcalli, destinado 

a los plebeyos, donde se les entrenaba en el servicio militar, -

en los trabajos públicos y en las artes y oficios, inculc~ndoles 

al mismo tiempo obediencia a las normas religiosas comunes, y el 

calm~cac, reservado a los nobles, donde se les educaba para ocu

par 'altos puestos en el Estado o para ejercer el sacerdocio; los 

que escog1an ·éste permanecian en el calm~cac toda su vida. Desde 

su ingreso, se obligaba a los alumnos del calm~cac a servir en 

·e1 templo y a los del telpochcalli a ayudar en las labores del 

campo y en la construcci6n de casas, o a ir a la guerra como es

cuderos. Los asistentes al telpochcalli permanec!an en esta es-

cuela hasta su boda. ( 8 ) 

Exist!an tambi~n escuelas para preparar a las j6venes como 

sacerdotisas; alli aprend!an a tejer y a hacer trabajos de pluma 

para confeccionar objetos de carácter religioso. 

El r!gldo orden que reinaba en la educacl6n de los niños y 

niñas aztecas proseguia en su vida adulta. Se esperaba que contra 

jeran matrimonio cuando el hombre cumpl!a 20 años y la mujer 16. 

Las dos familias concertaban la boda. En cuanto se llegaba a un 

acuerdo, los parientes del joven enviaban a dos ancianas a nego

ciar el matrimonio con los padres de la novia. 

La noche de la coremonia, llevaban a la moza a la casa del 

novio; a las nobles las conduelan en literas; a la3 pobres las -

( 8 ) FmNANDEZ, Ma. Teresa y otros. Op. cit. p. t37. 

... 
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llevaban a cuest.as las ancianas, cuyo camino iluminaban otras mu

jeres con hachones de pino. Durante la ceremonia, que se celebra

ba ante el fog6n, se anudaba la túnica del var6n a la blusa de la 

mujer. Tras la ceremonia se daba una fiesta y después se retiraba 

4 dias la pareja a quemar incienso y orar a·· los dioses antes de -

consumar el matrimopio. < 9 > 

Dentro de las actividades que pod!a desempeñar la mujer cas.!. 

da estaban las de comadrona y curander~¡ en ocasiones participaba 

también en las. comerciales¡ pero su principal ocupaci6n e~a el -

cuidado del hogar y, sobre todo, la educaci6n de las hijas, que 

era el rengl6n más importante de su vida matrimonial. En cuanto 

·al padre, aunque su principal objetivo era la educaci6n de sus h! 
jos varones, no por ello dejaba de colaborar con la madre en la -

orientaci6n de las niñas, sobre todo en el aspecto religioso y -

ético-social. He aqu1 la transcripci6n de los consejos que unos -

padres aztecas daban a su pequefta hija: 

"Aquí estás, mi hijita, mi collar de piedras finas, mi 

plumaje de quetzal, mi hechura humana, la nacida de mt 

-decía la madre. TÚ eres mi sangre, mi color, en ti e_! 

tá mi imagen. 

Ahora recibe, escucha: vives, has nacido, te ha envia

do a la tierra el Señor Nuestro, el Dueño del cerca y 

del junto, el Hacedor de la gente, el Inventor de los 

hombres. 

Ahora que ya miras por ti.misma, date cuenta. Aqu! es 

( 9) NORTON Leonard, Jonathan. Op. cit. pp. 1.56 y 157. 
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de este modo: no hay alegria, no hay felicidad. Hay a,n 

gustia, preocupación, cansancio. Por aqu1 surge, crece 

el sufrimiento, la preocupación ••• 

Oye bien, hijita m!a, niñi'ta mia: no es lugar de bien

estar en la tierra, no hay alegria, no hay felicidad• 

Se dice que la tierra es lugar de alegria penosa, de -

alegria que punza. 

As1 andan diciendo los vi'ejos: para que no siempre an.:. 

demos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza 

-secundaba el padre- el Señor Nuestro nos dio a los hu 

manos la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza 

y nuestra robustez y finalmente el acto sexual, por el 

cual se hace siembra de gentes ••• 

Pero, ahora, mi muchachita, escucha bien, mira con ca,! 

ma -continuaba diciendo el padre: he aqu1 a tu madre, 

tu señora, de su vientre, de su seno te desprendiste, 

brotaste. 

Como si fueras una yerbita, una plantita, as! brotaste. 

Como sale la hoja, as! creciste, floreciste. ~orno si -

hubieras estado dormida y hubieras despertado ••• 

He aqui tu oficio, lo que tendrás que hacer: durante 

la noche y durante el dia, conságrate a las cosas de 

Dios; muchas veces piensa en El, que es como la Noche 

y el Viento. Hazle s6plicas, lnv6calo, llámalo, ru,ga

le mucho cuando est~s en el lugar donde duermes. As! -

se te hará gustoso el ·"sue~o ••• 

(Y continuaba el padre hublándole largamente sobre el 



respeto a las cosas divinas y humánas, a sus semejan

tes, a sus padres, a si misma). 

Y terminaba la madre diciendo: 

"Tortolita, hijita, niñita, mi muchachita. Has recib! 

do, has tomado el a11e'nto, el discurso de tu padre, -

. el señor, tu señor ••• 

En verdad que no te lo dio prestado, porque tú eres -

su sangre, tú eres su color, en ti se da ~l a conocer. 

Aunque eres una mu,ercita, eres su imagen •••. 

Por un lugar dificil caminamos, andamos aqut en la -

tierra. Por una parte un abismo, por la otra un barra!!. 

co. Si no vas por en medio, caer'-s de un lado o.del 

otro. S6lo en el medio se vive, s6lo en el medio se 

anda • .'~ ( 10) 

(As! conclula la madre, hablando como hablara Arist6t_! 

les en otro tiempo y en otro espacio, sobre el justo 

medio como término exacto de la virtud). 

a.:. 

Estos testimonios, emitidos en su mayorla por el propio con

quistador, dan una idea acerca de la elevada cultura y el refina

miento de la sociedad hallada por los españoles. 

La educaci6n se iniciaba en la cuna y nunca terminaba. La e.!, 

cuela contrlbuia a reafirmarla. La educaci6n abrta sus puertas a 

todas las clases sociales. Todos tenian derecho, obligaci6n y 

( 10) LE:ON-PORTILLA, Miguel. Lo::; antiguos mexicanos a través de 

sus cr6nlcas y cantares. Transcripci6n del C6dice Floren

tino en su parte moralista9 Fondo de Cultura Econ6mica. -
M~xlco, 1961. PP• 149 a 153. 



oportunidad de asistir a la escuela. Es verdad que los nobles 

aslst!an al calmécac a recibir educación superior, dentro de 

la cual podian elegir el sacerdocio; tambi&n es verdad que al 

telpochcalli asist1a el pueblo en general, para adiestrarse en 

la guerra, en las artes y en los oficios. Pero el hijo de un 

macehualli también pod!a ascender a los grupos dirigentes si - · 

era virtuoso, y de ·ello dej6 claro testimonio Fray Bernardino 

de Sahag6n: 

"El que era perfecto en todas las costumbres y eje,t 

ciclos y"doctrinas que usaban los ministros de los 

!dolos, eleg1anle por sumo pont1fice ••• aunque fue

se de muy baja suerte y de padres muy pobres; mas -

la raz6n por que elegian a estos .tales por sumos -

pontif ices, era porque fielmente cumpl!an y hac!an 

todas las costumbres y ejercicios y doctrinas, que 

usaban los ministros de los !dolos en el monasterio 

de Calmécac ••• y en la elección no se hacia caso -

del linaje sino de las costumbres y ejercicios, y -

doctrinas y buena vida, si las tenian los sumos sa

cerdotes, si viv!an castamente y si guardaban toda~ 

las costumbres que usaban los ministros de los !do

los: (se elegia a) el que era virtuoso, humilde y 

pacifico, y considerado y cuerdo, y no liviano, y 

grave, y riguroso, y celoso en las costumbres, y -

amoroso, y misericordioso, y compasivo y amigo de -

todos y devoto, y temeroso de dios ••• " (11) 

(11) SAHAGUN, Fr. Bernardino de. Historia oeneral de las cosas de 
la Nueva E5Eañ~. Tomo I. Editorial Peoro Robredo. Mexico, 
1938. pp. 298 y 299~ 

! .' 
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El c6digo azteca, que era a la vez religioso, moral y l.ur1-

dico (como el Libro de los Muertos egipcio) regia todos los as-

pectos de la vida familiar y social. Si los niños lo 1nfring1an, 

los padres ten1an el derecho de imponerles el castigo del humo, 

punzarles la carne con espinas o dejarlos afuera toda la ·noche, 

atados y .desnudos. Cuando comet1an una falta los adultos, las -

consecuencias eran considerablemente mAs graves: mataban a los -

ladrones, a los ebrios y a las parejas adúlteras, y el trato era 

igual para pobres y ricos, para plebeyos y nobles. De esta igua,! 

dad ante la léy nos da testimonio Alonso de Zurita: 

"Ejecutaban con gran rigor la pena de la ley, sin exce.e, 

ci6n de personas, que aún con sus propios hijos no di!_ 

pensaban: é ans! el Señor de Tezcuco mand6 matar un h,! 

jo suyo porque tuvo acceso con una de sus mujeres, y -

ella también muri6 por ello, conforme a su ley que po

nla pena de muerte a ambos ••• En Tlaxcala un Señor 

principal, Señor de muchos pueblos y vasallos, hermano 

de Maxiscatzin, cometi6 adulterio, ~ se juntaron ?Obre 

ello todos los Señores de Tlaxcala, é con ellos Maxis

catzin, que era muy valeros·o é la segunda cabeza de 

Tlaxcala, de cuatro que hab!a, é capitán genera~ de t,2 

da la provincia, y fue por ellos determinado que muri_! 

se por su delito, é que no se quebrantasen por nadie -

sus leyes, y se ejecut6 la pena en 61 y en ella." <12) 

(12) ZURITA, Alonso de. Breve ·Y sumaria relaci6n de los Señores 
de la Nueva Esoaña. Publicada por Joaqu1n Garcla lcazbalc_! 

ta. Imprenta de Francisco Dtaz de Le6n. México, 1891. Tomo 
III. PP• 112 a 115. 
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Am~rica del sur.- En esta parte del Continente cabe desta

car como principales a las culturas chibcha e inca, sobre todo 

esta última. Las demAs pertenecen a las áreas de cultura infe-

rior: orinoquense, amaz6nica, ~h6nik o pata96nica del sur, pue,! 

che-guénaken o patagónica del norte, pampa, guaicurúe, charrúa, 

etc., todas estas con elementos culturales comunes mucho mAs pr! 

mitivos que los de los pueblos de Mesoamérica y que los de los 

pueblos chibcha e inca en la P.ropia Sudam~rica. 

Los chibchas habitaron en el territorio de la actual Colo.!!! 

bia, divididos en grupos: los habitantes de las mesetas, los de 

ios valles y los de las montañas, pero siempre cerca de un r1o 

o lago. 

El pueblo chibcha estaba organizado en cacicazgos, de los 

cuales los m!s fuertes eran el de los zipas de Bogot& y el de -

los zaques de Tunja, que monopolizaban el poder pol1tico y rel.!, 

gloso y manten1an un poderoso ejército. 

Cultivaban.ma1z, frijol, papa, chile y quinua.<1~> La agr! 

cultura era su principal ocupaci6n. 

En cuanto a su relig16n y manifestaciones culturales, los 

chibchas -al igual.que los pueblos de Mesoamérica- adoraban al 

Sol y a la Luna principalmente. En su historia legendaria habia 

un hombre llamado Bochica -equiparable al Quetzalc6atl mexicano

que habla convertido al pueblo de primitivo en civiliza.do, hab!a 

enseñado a los hombres a vivir en socied~d, habla inculcado el 

( 13) Hierba usada como alimento para el hombre y también como 
forraje para los animales. 
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gusto por el trabajo y habla predicado el amor y la fraternidad. 

Por ello era aochica s!mbolo de la vida, de la sabiduria y del 

bien. 

Los chibchas trabajaban el oro, el cobre y las piedras pr~ 

ciosas, principalmente con fines religiosos.y de ornato perso-

na1·. Se han encontrado en Colombia hermosas joyas guarnecidas -

de esmeraldas. Estas piedras preciosas, al igual que la sal, les 

servian para cambiarlos, en sus relaciones comerciales, por al<J.2. ·. 

d6n, que no produc1an y les era indispensable, sobre todo en las 

zonas frias. 

Cuando llegaron los conquistadores de Espa~a, los chibchas, 

oi:ganizados en cinco grandes cacicazgos, empezaban a promover .la 

unidad con el propósito de formar un solo pueblo,.objetlvo que -

ya nunca pudieron lograr. 

Salvo por las·cr6nicas escritas por europeos, no es mucho -

lo que se sabe de los chibchas, pues, a diferencia de los pue--

blos de Mesoamérica, no conoc!an ninguna forma de escritura. 

Los incas habitaron el territorio situado en la .región and! 

na y costeña de América del sur, dentro de los limites de las a.s, 

tuales repúblicas del Perú, Ecuador y Bolivia, más una porc16n -

de Argentina y Chile. 

Los primeroa pueblos que vivieron alli fundaron grandes Ci.l:!, 

dades, entre éstas dos muy pri'ncipales en la costii\: Nazca y Cha.!l 

chán. Un nuevo grupo, el de los aimaraes, levantó la gran ciudad 

de Tiahuanaco, cuyas ruinas aún se contemplan cerca del l~go 



Tlticaca, y llevaron su cultura hasta el norte de lo que hoy es 

Argentina. Los 6ltimos en llegar fueron los quechúas, que se e~ 

tablecieron en las mesetas de Per6 y Bolivia, desarrollándose -

su civilizaci6n en la zona cercana a la ciudad de Cuzco. Las i.!l 

creíbles ruinas de Machu Picchu figuran entre lo más notable que 

aquellos grupos dejaron. El poder de los quechúas creci6 r~pida

me~te y fueron los fundadores del Imperio de los Incas, l~amado 

tambi~n de los Hijos del Sol. 

Los incas llamaban a su pa!s Tahuantinsuyo, que significa 

Las cuatro partes del mundo y, en efecto, lo ten!an dividido en 

cuatro provincias: al norte, Continsuyo y Chinchasuyo; al centro

oriente, Antisuyo, y al sur (sobre el actual territorio de Chile) 

Coyasuyo, provincias cuya capital era la ciudad de Cuzco~ ubicada 

en el centro del pais. 

La autoridad suprema la ejerc!a el Inca, monarca que personificaba 

al dios Sol en la Tierra; despu~s estaban los altos jefes milita~ 

res y los sacerdotes, y en último luga~ las familias que formaban 

el clan o ayllú. 

Las tierras estaban divididas en: tierras para el Sol, tierras 

para el Inca y tierras para el pueblo. Cada familia tenia una Pª.!. 

cela o tupu, a semejanza del calpulli en México, e igual que entre 

los aztecas, si durante determinado tiempo no se cultivaba, el je

fe de familia la perdia. Las tierras del Sol y las tierras del I,!l 

ca eran cultivadas por todos los habitantes del pueblo. Los produs_ 

tos de las tierras del Sol se destinaban al sostenimiento de los 

sacerdotes, a los gastos militares y a la distribuc16n común en 

tiempos de escasez. De los productos de las tierras del Inca, bue

na parte se empleaba para la alimentaci6n de los viejos, de las 

viudas, de los huérfanos y de los enfermos. 



Los incas eran excelentes _agricultores. En la, parte alta de 

la regi6n andina cultivaban la papa y la quinua; en los valles -

de los r!os formadores del Amazonas, el malz, la yuca, el camote, 

el frijol, la papa, la chirimoya y la coca. En las monta~as los 

incas construyeron terrazas destinadas .a la agricultura, para -

evitar la erosi6n y multiplicar las tierras cultivables. Asi~is

mo, construyeron canales de riego para aprovechar las aguas de -

los r!os cuando las lluvias escaseaban. Establecieron una gran -

red de caminos pavimentados eón piedra y construy~ron puentes -

colgantes de gran resistencia, dado lo agreste de la naturaleza 

en su territorio. 

Entre los incas el trabajo era obligatorio para todo.s los -

habitantes del imperio. No habla gente que viviera del trabajo -

de los demás. No habla pauperismo ni mendicidad. 

Los incas conquistaron por la fuerza de las armas a los pu~ 

blos que rehusaban someterse, pero nunca cometieron excesos de -

violencia. A !os pueblos conquistados los dividían en grupos de 

diez familias, cada grupo bajo la autoridad de un jefe, que era 

responsable del trabajo colectivo en la agricultura, en las obra• 

públicas y en la industria. 

Las manifesta~iones culturales fueron múltiples: la orfebr~ 

ria de los incas produjo obras admirables, dedicadas al Sol y a 

la Luna, y a sus representantes sobre la Tierra, el Inca y su pr! 
. . 

mera esposa; a través de los cronistas se han conservado testimo-

nios de la poes!a religiosa de los incas; en cerámica produjeron 

bellas vasijas de barro decoradas con grecas; asimismo, los incas 

tejieron excelentemente la lana de la alpaca, de la vicuña, del 

guanaco y de la llama (animales de la familia del camélido, 



propios de la regi6n andina). 

La ciencia incaica no alcanz6 gran desarrollo, excepto en 

las ramas de la ingenier!a y la arquitectura, en que fueron ve.!:, 

daderos maestros, a semejanza de los pueblos principales de Me

soamérlca. Las otras ramas de la ciencia posiblemente no alean-. 

zaron gran altura debido al desconocimiento de la escritura. 

Sin embargo, se sabe que inventaron un sist~ma de anotaci6n, 11,!. 

mado quipo, que les permit!a registrar los hechos hist6ricos b•
portantes, llevar estad!sticas y realizar cuentas ·relativas. a ºP.!! 

racionés de compra-venta. Se formaba el quipo de un conjunto de 

cuerdas, de diversos colores, gruesos y tamaños, en las qua se -

hac!an determinados nudos.<1~) 

En lo que atañe a la educaci6n, en el imperio incaico no -

existían escuelas generalizadas. Los bienes culturales eran tran.! 

mitidos en la familia y en la comunidad de modo natural. En cuan

to a la artesan1a, se asegur6 su continuidad transmitiéndose los 

conocimientos de padres a hijos. Familias enteras se dedicaban a 

la artesanía y, m&s a6n, comunidades o ayll6~ integros, como se 

desprende de la lectura de las cr6nicas. Tal ·~s el caso del pue

blo de "olleros" (Ancash), cuya actividad fundamental fue la al

farería. 

Un tipo de educaci6n superior se impart!a en el Cuzco, en el 

llamado Yachayhuasi, o sea, Casa del Saber. Su acceso estaba res-

(!4) PONS Muzzo, Gustavo. Historia del Perú. ~ditorial Universo, 
S.A. Lima, Perú, 1961. PP• 11 a 39. 
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tringido a la joven nobleza imperial y a la advenediza incorpo

rada por las conquistas territoriales. La finalidad era preparar 

una ~lite versada en el conocimiento de la guerra, manejo de los 

quipos, en la lengua quechúa, la religi6n y la historia incaicas; 

es muy posible que conocimientos especiales de otro tipo, como los 

relativos a la construcción de caminos y edificios pudieran· tam

bién haberse impartido por los amautas o maestros en el YachayhU.!, 

si.ClS) Es de hacer notar que los jóvenes prometedores de los pu_!! 

·J)1os sometidos pod!an entrar en el sistema educativo de los incas . · 

y estudiar para administradores o funcionarios del gobierno; los 

de espiritu aventurero podian alistarse en el ejército y.compar

tir su gloria.<!~) La profesión del sacerdocio no tuvo necesari.!, 

mente relación con las enseñanzas del Yachayhuas1 y pudo haberse 

realizado en forma práctica y directa en los centros del culto.CiT). 

Del sexo femenino, no todas las. niñas recibian instrucci6n 

sistem&tica. Los funcionarios incas reunian a todas las jovenci

tas de un distrito que hubieran llegado a los 10 aí'los de edad y 

escog1an a las m&s inteligentes y agraciadas. A estas mozas, a 

las que se conocia con el nombre de Aclias (Escogidas>, se les s~ 

paraba de sus familias y se les enviaba a unas escuelas, pareci

das a conventos, Acliahuasi, de Cuzco y las capitales provincia

nas para que se educaran ~n el arte culinario, el tejido, el co.m, 

portamiento, la religi6n y otras cosas que debian saber laa j6v_!! 

C1S) PONS Muzzo, Gustavo. Op. cit. pp. 42 a 47. 
(i~) NORTON Leonard, Jonathan. Op. cit. p. 89 
(17) PONS Muzzo, Gustavo. Op. cit. p. 48 
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ríes Escogidas. Después de unos al'\os v se les clasificaba de nue'lto. 

A algunas se les destinába al celibato perpetuo cómo servidoras -

del templo o a otros deberes religiosos, pero la mayoría se dis

tribu!an como esposas secundarias del Inca, cuya primera esposa -

solla ser su hermana; o bien se les casaba con nobles o jefes del 

ejército.<lS) Las maestras del Acliahuasi eran las Mamacuna o Ma

dres, mujeres adultas que en su niñez hablan sido.Escogidas y en 

su juventud nuevamente Escogidas para conservarse v!rgenes y ded! 

carse al ritual y a la ense~anza.< 19 > 

En cuanto a la moralidad, los preceptos fundamentales del -

pueblo_ incaico se resumen en: no ser mentiroso (Ama llulia>, no -

ser ocioso (Ama qu~lla), no ser ladr6n (Ama s~a). Se consideraban 

delitos graves las infracciones que afectaban directamente a la -

comunidad, a la religi6n y al régimen establecido, los cuales se 

pagaban con la pena capital. Este mismo castigo, la muerte, era 

aplicado en casos de reincidencia en la comis16n de delitos esti-

mados menos graves. 

La administraci6n de la justicia estaba en manos de funcion,! 

rios nombrados especialmente para ello, los Curacas y los Tucuyr.! 
C20> 

cuj; el ;enea mismo solla decidir al tratarse de acusados nobles. 

(18) NORTON Leonard, Jonathan. op. cit. p. 107. 

(i9) PONS Muzzo, Gustavo. Op. cit. p. 49. 

(20) Idem. P•P• 40 y 41. 

! . 
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L A. COLONIA 

· Bl sistema colonial español X sus colonias americanas.- La 

conquista española .en América· fue una verdadera cruzada. con un 

doble prop6sito: el de los misioneros, ganar almas para su igl.!t 

siat el de los soldados, ganar un inmenso botin~ 

De acuerdo con las bulas dictadas por el Papa Alejandro VI 

en 1493, la Corona española tenia el deber de convertir a los -

naturales de Am~rica a la fe cristiana y protegerlos con leyes 

justas. Pero esto s6lo lo atendieron algunos misioneros; otros 

consideraban que si los indios se oponian a la predicaci6n del 

evangelio podían ser legítimamente reducidos por la fuerza de -

las armas, y los conquistadores, que hablan venido a estas tie

rras arriesgando en la empresa sus vidas y fortunas, considera

ban que tenían derecho a despojar a los indios de sus tierras y 

a convertirlos en siervos. 

Según la polltica oficial del Imperio, las Indias eran re!, 

nos de la Corona de Castilla, distintos de los reino~ de España 

y administrados por un Consejo Real propio. Los indios eran súb 

ditos directos de la Corona, no de españoles individualmente ~

considerados. Eran hombres libres, su tierra y bienes les pert.!t 

nec1an y sus jefes deblan ser confirmados en sus cargos y emple2_ 

dos como funcionarios menores~ Dependían de los tribunales de -

justicia españoles, pero sus leyes deb!~n ser respetadas, exce.e. 

to cuando fuer.an evidentemente contrarias a las leyes españolas 

,_ 



de Indias. El trabajo era permitido porque se le consideraba i.!2 

dispensable, pero conforme al sistema de encomienda' o reparti~ 

miento, con cuotas de salario oficiales. 

Sin emba~go, las disposiciones que prescrib!an e~ta pol!t.! 

ca eran obstruidas de plano.por· los intereses aviesos de los~ 

descendientes de los conquistadores. Estos hablan formado una -

sociedad desordenada que cada vez exigía más encomiendas y que, 

al serles concedldast las convertía en instrumento de explota~ 

ci6n de los indios. 

Las leyes dictadas por la Corona fueron letra muei·ta. El -

rey estaba demasiado lejos de sus dominios americanos, tan s6lo 

concedidos por una ineficaz bula papal, para tener auténtica i!l 

gerencia en los ~suntos de estos territorios. Los colonos pre-

sionaron constantemente para lograr m~s concesiones y sobre to-

do para convertir en perpetuas sus encomiendas. 

Los primeros 6t"ganos de gobierno fueron los Cabildos, ol1-

garqu1as locales que ten!an grandes poderes y privilegios. 

Los Regidores, que mal podrían llamarse instituciones repr~ 

sentativas puesto que s6lo representaban los intereses de los -

colonos, eran tan irresponsables ~orno poderosos. En el siglo --

XVII fueron provocando la decadencia de los Cabildos. 

Las diez Audiencias -que hoy llamaríamos tribunales de 

apelacl6n- que fuet"on establecidas en las Indias durante el si 

glo XVI, constituyeron la única rama del servicio colonial en -

que podía confiar realmente la Corona. Los jueces de las Audie!l 

cias escuchaban l~s quejas de los indios y, por otro lado, 

: .. 



asesoraban a los Virreyes o Gobernadores en los asuntos de cará.s,. 

ter .administrativo e informaban a la Corona sobre su conducta. 

Como todas las decisiones debían tomarse en España, surgie

ron múltiples problemas de ~arácter burocrático. La legislaci6n 

era muy· avanzada, pero ineficaz en vista de. la lejan.ta de· los d.2, 

mlnio.s peninsulares de ultramar •. 

El carácter agrario de las colonias americanas y la exolota-· 

ci6n minera.-·Los repartos de tierra que en la época colonial se 

realizaron en favor de los conquistad9res y sus descendientes, -

llevaban consigo la instituci6n de la encomienda, esto es, la 

adscripci6n de los grupos ind.tgenas qu~ trabajaban la tierra, 

con la obligaci6n del encomendero de adoctrinarlos y a cambio de 

ello servirse de su esfuerzo personal; sólo que el adoctrinamie.n, 

to se redujo, no a la enseñanza de la ~tica cristiana, sino a la 

enseñanza de los deberes del esclavo para con el amo. 

Las Leyes de Indias significaron un noble intentQ de la Co

rona por proteger a los indios en cuanto a jornada de labor, P?
go y aun medidas de previsi6n social; pero tales leyes nunca fu~ 

ron acatadas por los encomenderos, quienes tomaban los ordenamlen, 

tos con un sentido de "obed6zcanse, pero no se cumplan''•C2t) 

La minería constituy6 la m~s importante fuente de riqueza 

(21) PARRY, J.H. guropa v la expunsi6n del mundo (1415-1715). Fon, 
do de Cultura Econ6mica. ~&xico, 1952. p. 82. 

.. 
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para el rey de España y el principal objetivo de los conquista- ' 1 

dores. El oro y la plata que ocultaban las entrafias'de América 

habr!a de arrancarse a fuerza, con las uñas de indios y negros, 

que en vez de jornal percib!an azotes y un miserable alimento. 

La iglesia no interven!a en los negocios de minas. Los privile

gios eran para los gremios mineros de españoles, que s6lo deb!an 

pagar el "quinto real" a la Corona. De 1690 a 1803 la producción 

minera ascendi6 a la increíble suma de mil trescientos cincuenta · 

y tres y medio millones de pesos s6lo en la Nueva España.<aa) 

Las principales ciudades surgieron al pie de los centros mineros 

y por lo tanto en form~ dispersa. En México fueron emporios min~ 

ros Oaxaca, Taxco, Pachuca, Guanajuato y Zacatecas. En América -

del Sur fueron famosos el centro m.inero de Patos!, en el Alto --· 

Perú (hoy Bolivia) y los del Virreinato del Perú. 

El oro y la plata que salieron de la Uueva España, del ----. 

Alto Perú y del Perú durante los siglos XVI, XVII y XVIII i!!, 

fluyeron poderosamente en la vida econ6rnica de Europa. Como la -

doctrina mercantilista imperante en el Viejo Continente conside

raba que el poder de las naciones, como el de los individuos, d~ 

bía medirse por el dinero, varios paises procuraron por diversos 

medios allegarse los metales preciosos enviados a Espana desde -

sus dominios de uitramar. 

(22.) CRUZ GAM30A, Alfredo de la y Brunilda Robles. Histoda de 
Mfxico, siglo XIX. Ediciones Articulo Ja. M6xico, 1978. p. 
1'1. 
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.La educnci6n.- Escol~stica y humanismo.- E:n Europa, dur'.'lnte 

la Edad Media, la tendencia filos6fica generalmente aceptada fue 

la escolástica, que afirmaba que la verdad sólo es cognoscible -

por revelación divina. En contra de dicha teorla, cuyo máximo e.2S, 

ponente· fuera Tomfts de Aquino, surgi6 en el· Renacimiento ·una nu~ 

va concepción del mundo y de la vida,·de carácter científico, b~ 

sada en la observaci6n directa de los fenómenos naturales. Ren~ 

to Descartes, el padre de la filosofia moderna, es quien vino a 

sentar las bases del racionalismo al considerar que no es cient! 

fico tener ideas preconcebidas sobre la realidad, sino que es ms 

nes ter dudar 'de ellas como punto de partida para llegar a la veE, 

dad. 

El hombre del Renacimiento hizo u.na filosóf ía práctica, fun 

dada en la raz6n y en la experiencia sensible, con lo cual no s,2 

lo adquirió una visión científica del mundo, sino que conquistó 

para si la confianza en su propia razóno Al mismo tiempo que se 

iba universalizando esta nueva filosofia, tuyo lugar en Europa -

,el movimiento de Reforma, que no s6lo fue una réplica contra los 

vicios del clero, sino una teoria polltica tendiente a lograr la 

separación de la Iglesia y el Estado. Este movimiento se exten~ 

di6 por todos los paises del norte de Europa. 

En contra de la Reform~,, la Iglesia católica emprendió a su 

vez un movimiento renovador, cuyo objetivo era evitar.que la ge.u 

te se sumara a la nueva Iglesia encabezada por Lutero. Los medios 
'~~,~-

para alcanzar ese fin consistieron en la revis!6n de las normas 

eclesi~sticas y en la corrección de algunos de los múltiples vi

cios en que habla caldo la Iglesia católica, que en lugar de pr-aE_ 

tlcar la moral cristiana habla llegado a convertirla en una doc-

trina utilitarista. 

'. ¡ 
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As!, mientras los creyentes de la nueva Iglesia fundada por 

Lutero extendieron su fe a la América del Norte, España envi6 a 

sus predicadores o misioneros a Latinoamérica y tambi~n mand6 al 

Tribunal de la Inquisic16n a fin de reprimir cualquier idea ant.!, 

.cat6lica que pudiera surgir en las tierras conquistadas. · 

1 
t 
1 
i. 

¡ 

La filosofía en el Nuevo Mundo durante los siglos XVI y XVII 

fue la escol~stica, que para ventura de América se habla renovado 

gracias a la nueva gene·raci6n de te61ogos y fi16sofos que, como·- ,__ 

Luis Vives y ~elchor Cano, hablan roto lanzas contra la escolást.! 

ca medieval~ 

Cuando la filosof1a escolástica llegó a Am~rica se orient6 

por el camino de la enseñanza. Fray Al9nso de la Veracruz es el 

primero que enseña en América la doctrina renovada. En su Physica 

speculatio, editada en México en 1557, presenta una especie de ª.!l 

tolog1a de las ciencias, pues escribe sobre f1sica, astronom1a, 

historia natural, botánica, meteorolog1a y psicolog1a. Fray Alon

so de la Veracruz es el tipo auténtico de filósofo del Nuevo Mun

do en el siglo XVI, que atraído por la aventura incierta de AmérJ:. 

ca y por el afán de renovaci6n e.scolfistica, se propone con admlr_!! 

ble empeño educar en un mundo nuevo con nuevos usos académicos. 

La educaci6n en la época colonial tuvo dos sectores perfecta 

mente delimitados: el de la educaci6n de los indios y.mestizos 

y el de la educaci6n de los criollos. gn la Nueva España, por ejem 

plo, los colegios que inicialmente se establecieron para la educ2_ 

ci6n de los indios tuvieron su sede en los conventos o monasterios. 

~ntrc ellos cabe destacar la escuela de San José de los Naturales, 

fundada por Gante; las escuelas anexas a los hospitales, fundadas 
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por Vasco de Quiroga, y el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. . ¡ 

Para los mestizos se abrieron en· México s6lo dos colegios: el de 

San Juan de Letrán, para varones, y el de la Caridad, para niñas. 

La instrucci6n elemental para los criollos se imparti6 en esc"uelas 

tanto de las 6rdenes religiosas como de maestros laicos. La supe-

rior estuvo en manos de los agustinos, que fundaron en la capital 

el célebre colegio de San Pablo, y de los jesultas, que crearon -

el de San Pedro y San Pablo. La Real y Pon.tificia Universidad de 

México fue la primera del Continente Americano. Se fund6 en 1551 

con cinco facultades: la de Artes, la de Teolo']1a,· la de Cánones,. , 

la de Leyes y la de Medicina, y tuvo los mismos privilegios que "'." 

la Universidad de Salamanca. 
• 

El humanismo, doctrina del Renacimiento europeo, fue un re

torno al arte, a la ciencia y a la filosofia grecolatinas, que 

fueron los cimientos sobre los cuales habrta de construirse el 

edificio de la cultura moderna. El humanismo pretendta alcanzar 

.. 

el perfecto desarrollo de la personalidad humana, basado en la ar

monta entre el p~nsamiento libre y la acci6n; entre la ciencia, 

la moralidad y el arte. Es una nueva concepcf6n de la vida en el 

tr~nsito de la Edad Media a la Edad Moderna, cuando el hombre 

abandona su teocentrisrno medieval, renuncia a su postura de in-

condicional sumisi¿ñ\.a los dogmas y se reivindica consigo mismo. 

En la Nueva EspaRa y en el resto de Am~rica Latina el huma

nismo es en pr lncipio un retoño del huerto europe_o¡ después va 

notAndose c6mo despunta y se desarrolla la personalidad amerlca-

na. 



Dlfusi6n de la;; ideas humanistas y el racional,ismo en Améri

s.!!.•- A principios del siglo XVIII la filosofia escolástica entra 

en un per!odo de franca decadencia en Europa, dejando el camino -

abierto a la filosofia cartesiana, que se posesiona f~lizmente de 

los principales centros académicos. Incluso llega a gspaña, en 

donde circula primero combinada con el aristotelismo y después 

con el movimiento de la ilustraci6n, que influy6 vigorosamente en 

selectas mentes espa~olas desde la segunda mitad del siglo XVIII. 

Los filósofos de la época de las luces son resueltos optimis

tas, tienen la convicci6n y el orgullo de haber salido de las ti

nieblas de una larga noche, de haberse emancipado de todos los pr~ 

juicios tradicionales y de toda tutela dogmática, de· inaugurar una, 

nueva época de la humanidad, que podria fijarse conscientemente su 

porvenir. Contraria a la especulaci6n metafisica, la ilustración 

o iluminismo preconizó el método emptrico y el estudio cient!fico 

de la naturaleza, para conocerla, dominarla y ponerla al servicio 

de la humanidad. 

La nueva filosofía fue asimilada en A~érica en dos formas: 

a trav6s de una rebeldia abierta contra la escolA~tica, o mediante 

una suave conciliación entre la escuela y las ideas modernas. Asi, 

el venezolano A. de Valverde, el peruano Eusebio Llano Zapata y 

el mexicano José Mociño, entre otros, combatieron duramente a la 

filosofla esc~l~stica, que para el segundo, por ejemplo, no era 

sino "una sarta de abstracciones y disputas bien .in6tiies".< 23 > 

(2.3) LAfHWYO, Frnnct.sco. L.:i f.~ ln~ofia ar.--ricana, su razón y su 
sinrazón de ser. UNAM. M~xlco, 1958. p. 75. 
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Otros pensadores prefirieron la transacci6n y el tono concilia~ 

torio; el mexicano Benito D!az de Gamarra recogió y coordinó en 

su obra Elementa t"ec~ntioris phllosophiae ideas de la doctrina 

tradicional y de la nueva .. Este tipo de eclecticismo tuvo en Am,i 

rica muchos disclpulos: José El!as del Carmen, catedrático en. 

C6rdoba, Argentina; Valent!n Gómez, profesor en el colegio de BU.2, 

nos Aires¡ el cubano Jos~ Aqusttn Cabal.lera y otros muchos prest.! 

giados pedagogos. 

Sin embargo, con el tiempo fue predominando la nueva filoso

f!a. A fines del siglo XVIII, en la Universidad de Caracas, se en, 

senaba criteriolog1a, bialog!a y psicologia cartesianas. 'En M~xi

co, Agust!n de Castro difundió las teor1as de Bacon, Descartes, 

Leibnitz y Newton. El cartesianismo habla abierto definitivamente 

la puerta a todas las nuevas e inquietantes doctrinas cient1f icas 

y, naturalmente, también al enciclopedismo francés, que precon1z,! 

ha el liberalismo y que muy pronto gan6 terreno en el campo so

cial, econ6mico y pol!tico. 

El liberalismo econ6mico fue semilla fecunda en América, pe

ro el árbol que m~s arraig6, porque de sus·ft"utos estaba más necfl 

sitado el Nuevo Mundo, fue el del liberalismo politice. En efecto, 

nuestt"os paises estaban cansadas de la dependencia en que por tres 

largos siglos hablan permanecido con respecto a Europa. 

Al 6xito del liberalismo polltico habt"ia de contribuir el 

manifiesto adelanto de nuestra sociedad, soht"e todo de la c~ase 

media. "No sois ya los mismos de antes -decía el poeta Manuel 

Jos6 Quintana- encorvados bajo ~l yugo, mirados con indiferen

cia, vej"ldos por la codicia, destruidos por' la ignorancia 11 .<2.'4) 

( 24) LAHRO'iO, f'r.:mclscoo Op. cit., P• 77 
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En efecto, los pensadores americanos hablaban y escrib!an acerca 

de los fines del Estado, de los derechos del hombre, de la libes. 

~ad de creencias y sobre todo de la necesidad de independencia -

política, común a todos los pueblos de Anérlc3. 

El influjo de la Revoluci6n Prancesa fue sin duda el que más 

se.sinti6 en nuestro continente. Durante los diez afios de la lu-

cha en Prancia perdur6 13 agitación pol1tica en Latinoamérica. 

Gru~os más o menos numerosos de franceses y americanos se forma

ron pai.·a defender, en la cátedra y en las reuniones pol.1ticas, el 

proceder de los revolucionarios. La propaganda de sus principios 

liberales se escuchaba en todas partes: en las plazas, en los ca

f~s y hasta en el palacio virreinal. La revolución estaba de mo-

í 
i .. 

l 
da y no era difícil encontrar en diversos lugares propaganda abieE, l 
ta o velada que llegaba directamente de Francia. Los hombres de 

América Latina estaban inquietos y entusiasmados por la gran con

moci6n política del siglo y los reflejos vivos de tal inquietud 

no se harían esperar demasiado tiempo. 
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Desde HaiH (1804) hasta Cuba (1891').- Los movimientos de in-! 

1 

dependencia en Latinoamérica.- En vista de que no es la lucha po- 1 

lítica, sino la fil~sof1a pedagógica latinoamericana, el objetivo 1 

! 
de este trabajo, s6lo haré un recorrido somero por el paisaje po-

lítico de las naciones de Araérica Latina durante la etapa indepe.n. 1 
i 
I··· 

dentista en que se van formando los nuevos Estados. 

Haití.- El r.ilsmo año en que el pueblo amotinado se lanzaba 

en Frdncla contra la Bastilla, los esclavos negros de Haití se 

rebelaban contra el dominio francés, exigiendo.el reconocimiento 
~ : . 

. 
de sus derechos ciudadanos. Alejandro Pétion, líder del movimie.n. 

to, fue mAs lejos y difundi6 entre los negros el anhelo da inde

pendencia. La lucha se prolong6 hasta la expulsi6n de los franc~ 

ses, la proclamaci6n de la república y la elecci6n de Pétion p~

ra pi.·esidente, el año de 1804. PiÍtion era mulato, o::-iginarlo de 

Puerto Príncipe, y estaba plenamente identificado con·su pueblo; 

foment6 la agricultura, construy6 caminos, impuls6 la educaciqn 

y, no conforme con la bondad de su régimen, aún se dio tiempo pa-

ra colaborar con otros pueblos para el logro de su independencia. 

Venezuelu, Colombia y Ecuador.- t.n América del Sur pued~ CO!!, 

siderarse como precursor del movimiento independentista al gene

ral venezolano rrancisco Miranda, hombre de grandes expe.riencias 

en las lides libertarias de !'os Estados Unidos y en la Revoluci6n 

Francesa. El fue el primero que intent6 en 1806 la independencia 



de su pals. A partir de entonces se sucedieron varias conjuraci,2 

nes encaminadas al mismo objetivo, siendo la más im
0

portante la -

de la Sociedad patriótica, encabezada por el .pr:-opio Mir:-anda y por 

Sim6n Bol1var, que proclam6 la independencia venezolana el 5 de 

junio de 1811. A partir de est~ fecha la lucha fue abierta contra 

los e~pañoles, perfectamente pertrechados y decididos a destruir 

el movimiento de liberaci6n. Miranda cay6 prisionero al firmar un 

armisticio y fue enviado a España, de donde nunca pudo salir para 

volver a su patria. Bol1var:- i~ici6 su odisea refugiándose en Cu

razao y luego en Nueva Granada, donde derrot6 al éapit~n realista 

Juan Domingo Monteverde y volvió triunfante a Caracas. Cuando 

desembarcaron en su país nuevos contingentes españoles, estuvo a 

punto de caer prisionero; entonces se refugió en Jain·aica, donde 

redact6 la ~' valioso documento politico en el cual anunció 

su prop6sito de crear una confederación de todos los pueblos de 

Hispanoamérica. En 1015 lleg6 a Haití, siendo apoyado por el pre

sidente Pétion, de quien recibió respaldo econ6mlco y el sano co.n, 

sejo de que a su regreso a Venezuela decretara la abolici6n de la 

e~clavitud, como único medio de alcanzar la verdadera libertad. 

Ya en su pais cumpli6 con la promesa hecha a Pétion, proclamando 

la libertad de los esclavos. Hait1 continu6 brind~ndole ayuda mi

litar y dos grande~ hombres se le unieron: Antonio José de Sucre 

y José Antonio Páez. 

En 1819 conv~ca Bolívar el Congreso de la Angostura ~ fin 

de promover la unidad entre Venezuela y Nueva Granada. Después 

del Congreso se lanza a la travesía de los Andes. En Ooyacá de

rrota al ejército español el 7 de agosto de 1819 y con este 

triunfo Nueva Granada (Colombi~ alcanza su independencia. De 
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regreso a su país constituye la Gran Colombia el 17 de diciembre 

de 1819 y es elegido presidente de la nueva República. La lucha 

continúa en Venezuela hasta el 24 de junio de 1821, en que la ba 
talla de Carabobo da a Salivar el triunfo definitivo y Venezuela 

consuma su independencia. 

En 1822 Antonio José de Sucre se lanza a Ecuador y derrota 

a los ejércitos realistas en Pichincha. Con la batalla de Pichi,!l 

cha, ganada por Sucre, se consuma la independencia de esta na
ción, que pasa a formar parte de la Gran Colombia. 

Argentina, Chile, Perú y Bolivia.- Cuando en 1811 se inici6 

en Sudamérica el movimiento de liberación política, José de San 

Martín, que se' encontraba en Europa desde hacía veinte añ¿s y --
1 que había sido testigo presencial del triunfo del liberalismo en 

el Viejo Continente, decidió regresar a su patria y ofrecer sus 
servicios al ejército ~nsurgente. Desde un principio la Junta de 

Buenos Aires, en la que descollaba la figura de' su dinámico se-
cretario Mariano Moreno frente al tímido presidente de la misma 

Cornelio Saavedra, se abocó a la tarea de independizar Argentina 
y José de San Martín se entregó fervorosamente a la lucha por 

la liberación de su patria y de América. 

El 9 de julio de 1816 el Congreso de Tucumán declaró la in

~ependencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. San -

Martín consideró entonces que era indispensable seguir el movi-
miento de liberación en Chile y Perú, y se lanzó a la campaña de 

los Andes con un ejército de cinco mil hombres en enero de 1817. 

Con la victoria ~e Chacabuco entra triunfante a Santiago de Chi

le; el 5 de abril de 1818 logra un nuevo triunfo en la batalla -

de Maipú y con él la independencia definitiva para Chile. Berna.!: 

do O'Higgins, que había colaborado leal y valerosamente con San 

Martín, es nombrado director supremo de la nueva RepÓblica. 

El 28 de julio de 1821 San Martin proclamó la independencia 
de Perú, abolió la esclavitud,-organizó el ejército y declaró la 

libertad de comercio. El protector del Peró, que así lo llam6 
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el pueblo, decidi6 unir sus fue~zas a las del libe~tador Sim6n 

Bolivar. La entrevista tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador, el 26 

de julio de 1822. Nadie supo lo que hablaron ni los acuerdos -

que tomaron, pero es de creerse que San Martín se sentía cans~ 

do por la lucha constante, porque después de la reun~ón dej6 -

el mando de sus tropas a Bolívar y se retir6 a la vida privada. 

En 1823 Bolívar llegó a Lima. En agosto de 1824 los patriotas 

obtuvieron un sonado triunfo en Junin y en diciembre del mismo 

año terminó la guerra, consumándose la independencia de Perú -

con la batalla de Ayacucho ganada por Sucre. 

Bolivia, que habia perte~ecido al Virreinato.del Río de 

la Plata y se llamaba el Alto Perú, solicitó a Sucre ser inde

pendiente. Asi nac~Ó otra república, que adoptó el nombre de 

Bolivia para honrar a Simón Bolívar y eligió a Sucre como su 

primer presidente. 

Uruguay y Paraguay.- Uruguay, que durante la Colonia s~ -

llamó la Banda Oriental y perteneció también al Virreinato del 

Río de la Plata, decidió independizarse de Argentina. José Ge.!: 

vasio Artigas logró el reconocimiento de la República del Uru

guay en 1821. 

Paraguay hizo otro tanto. José Gaspar RÓdriguez de Fran-

cia reunió en 1823 al Congreso en el que se erigió al país co

mo república libre y soberana. 

Brasil.- En iaos, cuando Napoleón Bonaparte invadi6 la P~ 

nínsula Ibérica, los reyes de Portugal se trasladaron a Brasil, 

su colonia de ultramar, hasta que su país fue desocupado por -

los franceses. Cuando el rey de Portugal regresó a su patria, 

su hijo, el principe Pedro, quedó encargado del gobierno bras.!, 

leño; pero el 7 de septiembre de 1822, con el Grito de Ipiran

ga, declaró al país independiente y se proclamó Pedro I emper!! 

dor. 
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Mlxico.- En ~aoa, durante la invasi6n de Espaíla por los 

franceses y el cautiverio de la familia real, un abogado de la 

Real Audiencia y sindico del Ayuntamiento de la Ciudad de Méxi-

co, Francisco Primo y Verdad, propuso juntamente con el regidor 

Juan Francisco Azc!rate que el virrey Iturrigaray convocara.a 

· todos las ayuntamientos de la Nueva España a juntas para formar 

un gobierno provisional apoyado en el pueblo. Aunque no se habl6 

de independencia e incluso se manifest6 lealtad a Fernando VII, 

a la saz6n prisionero de Napole6n Bonaparte, los españoles que 

integraban la Audiencia se opusieron -.1 tan avanzada idea y logr~ 

ron la destituci6n del virrey y el envio a prisi6n de Verdad, 

Azcárate y otra persona, Fray Melchor de Talamantes, quien si 

venia propagando desde Perú, su tierra natal, la idea indepen

dentista. Se considera, pues, a los tres como precursores de la 

independencia de México. 

En 1810 estalla la revoiuci6n con.Hidalgo a la cabeza. El 

movimiento fue una lucha de clases sociales: por un lado los in 

dios y mestizos, que hicieron suyo el movimiento de los criollos 

resentidos contra el régimen colonial; por'otro lado los españo

les peninsulares, que hablan monopolizaao el poder pol1tico y 

ccon6mico. 

La revolución no se inicia ~orno un mcvimiento independenti~ 

ta, pero se convierte en tal cuando a Hidalgo se une Morelos, 

quien con su avanzado esplritu capta que las condiciones están 

dadas para obtener la libertad, participa activamente en el mo-· 

vimiento revoluci~nario, dicta medidas emergentes, promueve la 

instalaci6n del Congreso ~acional en Apatzingán, se promulga el 

Acta de Declaraci6n de la Independencia en 1813 y la primera 

¡. 
¡ 



Constituci6n Polltica, el Decreto Constitucionül P,ara la Liber

tad de la América Mexicana, en 1814. 

Anos despu6s el retiro de las tropas francesas de la Penín

sula, el ~egreso de Fernando VII al trono de España y la viola

ci6n por parte de ~ste de la Constitución liberal gaditana de 

1812, habrlan de producir en nuestro pa!s hondos efectos pollt,! 

cos que desembocaron en la consumación de la independencia en 

1821. 
L. 
1 

Centroaméri~.- Cuando en 1821 se consum6 la independencia \ 

de México, la capitania general de Guatemala, que estaba integr.l!, 

da por las intendenciaa de Chiapas, Guatemala, Zl Salvador, Ho.n. 

d•Jras, Nicaragua y Costa Rica, declar6 también su emancipación 

respecto a ~spaña. Las opiniones en Centroamérica se dividieran 

en dos corrientes: una, que consideraba la conveniencia de inco.r, 

pararse a M6xico; la otra, que des~aba la independencia totai. En 

1822 Agustin de Iturbide mandó al general Filisola para que se 

cerciorara de cu{\l era la corriente de oplni"6n mayoritaria. En -

· 1823, al sobrevenir la abdicaci6n del emperador Iturbide, Filis.2 

ld decidió convocar un Congreso Centroamericano que decidiera 11 . -
bremente su situación. Los delegados votaran en su mayoria por -

la independenci'a y decidieron formar una sola re;:iública, que se 

llamarla Provincias Unidas <le Ccntroam6rica. S6lo Chiapas opt6 -

por seguir unida a MAxico y lo proclam6 solemnemente ~l 1Q de --

septiembre de 1824. En 1810 la Confederacl6n se disgregó, quedan. 

do Centroamérica dividida en cinco repúblicas independientes: --

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En cua.!l 

to a Panamá, es conveniente h~ccr notar que hasta principios del 

presente si<Jlo formó parte de la Repúblic<l de Colombia. Su separ~ 

.¡ 
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ci6n no obedeci6 a un aut~ntico anhelo independentista, sino a 

las presiones de los Estados Unidos de Norteamérica, que ve1an 

én ese istmo una promesa económica verdaderamente tentadora. En 

efecto, apenas separado Panam~ de Colombia, el gobierno nortea

mericano se apresur6 a iniciar las negociaciones tendientes a -

la apertuC"a de un canal que·comun.lcara los océanos Atlá.ntico y 

Pacifico y que, mediante una módica renta, le permitiera el li

bre paso de sus buques. 

La Reoública Dominicana.~ El 12 de diciembre de 1821 José 
. . . 

Núñez de Cáceres encabezó con éxito un movirnfonto 'armado y pro-

clarn6 la independer'.cia de La Española (Santo Domingo}. Su idea 

e.ca .incorporar el país a la Gran Colombia, pero sesenta y nueve 

días 'll~S tarde los h;;iitianos invadieron el l:.ecri.torio de Santo 

Domingo. Veintidós años despu~s, el 27 de febrero de 1844, Juan 

Pablo Ouarte, al mando de un ejército de patriotas, logr6 dest~ 

rrar a los haitianos y proclamar la independencia de la que a -

partir de entonces ie llamarla Re~Ública Dominicana. 

~·- El 1:0 de octubre de 11363 Carlos Manuel de Céspedes 

inició la más importante de las rebeliones que hasta entonces h~ 

bo en este país. Con el grito de Yara proclam6 la .independencia 

de Cuba y aboli6 la esclavitud. La guerra dur6 muchos años. El 

24 de febrero de '1895 1 con el Grito de Daire, José Marti. se la.n, 

z6 a la lucha libertaria. El 15 de febrero de 1898 Estados Uni

dos entró en conflicto con Espdña, pretextando el hundimiento de 

un barco norteamericano, el 11 Maine". España perdió la guerra y, 

de acuerdo con el tratado firmado con Estados Unidos, Cuba qued6 

bajo la tutela de este país. En 1902 P.l gobierno de Egtados Uni

dos reconoci6 formalmente la independencia de la Rep6blica de 



Cuba, pero materialmente sigui6 interviniendo hasta el 31 de di

ciembre de 1958, en que la Revoluci6n encabezada por F!del Castro 

Ruz dio fin al dominio norteamericano. 

El hispanoamericanismo de Bolivar y el panamericanismo de los Es

tados Unidos.- La i~ea de integraci6n polltica y econ6mica de la 

América Latina estuvo a punto de materializarse en 1824, cuando 

Bolivar invitó a todos los paises de Hispanoam~rica a reunirse en 

un Congreso Internacionül. En el pensamiento de Bolivar nunca es

tuvieron los Estados Unidos, pero su proyecto fue desvirtuado por 

el presidente Santander, quien incluy6 a Norteamérica entre las 

naciones invitadas al _Congreso de Panamá, celebrado en 1826. 

Despu6s de Panaml continuaron las reuniones en diversas ciu-

dades americanas y los trRtados que se firmaron estuvieron funda

dos en el principio de igualdad jurídica, en el respeto a la dig

nidad de las personas y en el ideal de or9anización de una socie

dad internacional que vetara por la paz y la seguridad del conti~ 

nente e hiciera frente a los problemas sociales, económicos y po-

líticos de los Estados Americanos. 

Sin embargo, el ideal expuesto en los convenios .interameri

canos nunca fue respetado por los Estados Unidos, que desde 1840 

empezaron a tener abiertas inquietudes anexionistas (~exas, CalJ:. 

fornia, Nuevo M~xico) y que más tarde pasaron de la anexi6n te

rritorial a la interv~nci6n ventajosa en los asuntos econ6micos 

y pol1ticos de Latinoamérica, ejerciendo vigilancia y tutela en 

to<los aquellos actos de repercusi6n positiva par~ su gobierno, 

l 
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y encaminando su pol1tica hacia la ampliaci6n de los mercados -
norteamericanos en Hispanoamérica, en busca siempre de los may.2. 
res provechos y ventajas. 

La idea de integración de América Latina.- Aun antes de inicia!:_ 

se la lucha l~bertaria de los pueblos latinoamericanos, surgen 

en el campo de la intelectualid~d figuras relevantes que anhe-

lan para la región no sólo la independencia, sino la solidari-
dad y la plena integración de las partes de ese todo libre que 

conciben con espíritu premonitorio. Uno de estos personajes de 

la pluma y la docencia es Simón Rodríguez, pedagogo venezolano 

nacido en Caracas en 1771 y muerto en 1854. Preceptor de Sim6n 

Bolívar, al que acompañ6 en afgunos de sus viajes por Europa, -

influyó poderosamente en la formación del Libertador. Fue prec_! 

samente en 1805, estando Bolívar en Roma, sobre la cumbre del -

~ante Sacro o Aventino, y ante su maestro Simón Rodríguez, cuan 
do pronunció el célebre juramento de no cejar nunca en sus es-

fuerzas hasta conseguir la libertad y la unidad de América.(25) 

El latinoamericanismo intelectual.- En la primera mitad del si

glo XIX casi todos los paises latinoamericanos adquieren su in
dependencia política y el tema de la libertad empieza.a impul-

sar la idea de la autonomía cultural.del Nuevo Mundo. América -
independiente ya no quiere caminar sobre las huellas de la cul

tura europea, sino que siente la necesidad de alentar un pensa

miento propio, de declarar su independencia intelectual y crear 

la cultura americana. Juan Bautista Alberdi es el típico repre

sentante del latinoamericanismo intelectual. En su ensayo titu

lado Ideas oara presidi~ la confección del curso de f ilosofia -

contemporánea, escrito en 1842, este pensador y pedagogo argen

tino señala que la filosofía americana deberá ser positiva y -

práctica, aplicada a las ciencias sociales y políticas, y a la 

moralidad propia de los paises de América. Rechaza la metaf ísi-

(25) SANCHEZ, Luis Alberto. Historia qeneral de Am~rica. 9a. ed. 

T. II. Edit. Ercilla. Santiago de Chile, 1970. P• 3. 



. ca como mera abstracci6n y reclama para la juventud del Nuevo -
Mundo "una filosofia que por la forma de su enseftanza, breve y 

corta, no le quite un tiempo que pudiera emplear con provecho 
en estudios de una aplicaci6n productiva y útil, y que por su 

fondo sirva s6lo para iniciarla en el espíritu y tendencia que 
preside el desarrollo de las instituciones y gobierno del siglo 

en que vivimos,.y sobre del continente que habitamos. Nuestra -

filosofía ha de salir de nuestras necesidades. De ahi es que la 
fiÍosof ia americana debe ser esencialmente política y social en 

s~ objeto, ardiente y profética en sus.instintos, sintética y -
orgánica en sus métodos, positiva y realista en sus procedimie.!l 

t~s, republicana en su espíritu y destinos. La f~losofia de una 
nación es la serie de soluciones que se han dado a los proble~ 

mas que interesan a sus destinos generales. Nuestra filosofía ·. 

será, pues, una serie de soluciones dadas a los problemas que 

interesan a los destinos nacionales ••• " (2.G) 

.Múltiples doctrinas llegaron de Europa a lo largo·del si
glo XIX. Unas más, otras menos, dejaron sentir su influencia en 

nuestros jóvenes paises. Pero los filósofos y pedagogos latino

americanos, de hondas ralees mestizas, continuaron pugnando por 

ejercer su influencia en las instituciones educativas. Asi, el 

puertorriqueño Eugenio Maria de Hostos Cm. 1903) señaló a los -

educandos una meta cuyo centro de grayedad fue siempre la inde

pendencia de Puerto Rico: "formar hombres para la humanidad CO.!!, 

creta, que es la patria, y para la patria abstracta que es la -

humanidad; en cuanto humano, para formar razones y conciencias 

sanas". (2.7) r.:n su Moral social y en su Ciencia de la Pedaqo-

~ Hostos se manifiesta como un moralista social que jamás ~
pierde el sentido de la realidad americana. 

Los pensadores moralistas, dada la circunstancia social y 

política que les tocó vivir, lu~han en la cátedra contra las 

dictaduras y creen en la fuerza ilimitada de la educación para 

hacer frente a la injusticia humana. El hondureño José Cecilia 

Valle (m. 1834), el ecuatoriano Juan Montalvo (m. 1889) y el p~ 

ruano Manuel González Prada Cm. 1918) pertenecen a esta estirpe 

de pedagogos. 

CZ'l LARROYO, Prancisco. Op. cit. p.p. 81 y 82. 
(27) Idem. p.p. 101 y 102. 
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Durante la segunda mit~d del siglo XIX el romanticismo ocu~ 

pa la cátedra y en gene~al la vida intelectual de América. gi 

individuo se proyecta fuertemente, rompe con las concepciones fi

los6ficas, pol1ticas y art1sticas tradicionales, se rebela contra 

ias estructuras arcaicas, protesta contra lo arbitrario de la so

ciedad conservadora. Los hispanoamericanos toman del romanticismo. 

su nueva visión de i.a realidad, se preocupan por el destino de -

América, además de la independencia politica se proponen conse--

guir la independencia econ6mica e intelectual. 

En M'xico la generación de la Reforma se propone arrancar de 

manos de la iglesia el monopolio de la educaci6n; rescatar la !de.2, 

logia de More los ver ti.da en la Constitución de Apatzingán en el 

sentido de que la instrucción deb1a ser pública y.para todos, y -

recoger las ideas de Francisco Severo Maldonado en relaci6n con 

la enseñanza superior en cuanto a que en este nivel debian impar

ttrse conocimientos de Derecho Público, especialmente de Derecho 

Constitucional, a fin de alentar en los educandos el espiritu c1-

[ 
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. vico, enseñándoles al mismo tiempo t.conom!a Pol!tica p~r ser la 

base de la administraci6n de la riqueza nacional e instruyéndolos 

asimismo en el conocimiento del Derecho Internacional a fin de f!?_ 

mentar las relaciones arm6nicas entre MAxico y otras ~aciones del 

mundo. As1, cuando la guerra de tres años entre liberales y conse,E_ 

vadores termina con el triunfo rotundo de aquéllos en la batalla 

de Calpulalpan, el presidente Juárez ontra triunfante a la capital 

de la RepÓblica el 31 de enero de 1861 y en ese mismo año promul

ga la Ley de Educaci6n, en la ·cual se estdblece que el Gobierno 

Federal pondr!a en pr,ctica un plan de estudios integral para la 

formaci6n de los ciudadanos dentro del marco del pr0greso lib~ral, 
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con base en la Constitucl6n y en las leyes. ~ste ordenamiento es 

de suma importancia porque constituye los cimientos de una refoE_ 

ma educativa de cürácter cient1fico y práctico. Si bien es cierto" 

que la vida de un pueblo no se cambia por decreto, también es ele!:_ 

to que las leyes constituyen una avanzada que prepara el terreno 

pára los cambios sociales. Los ideólogos de la Reforma, más que· 

r-eformistas, eran esp1ritus revolucionar.ios que, como tales, se 

empeñaron en lograr que en adelante no se enseñara mSs en los pln.n. 

teles escolares la añeja filosofla escol~stica ni el der~cho dlvi~ · 

no, sino que se abrieran los ojos a los educandos para entender 

nuestra propia f ilosof1a republicana y nacionalista y la filosof1a 

universalmente válida, con fundamento en la raz6n; que se enseñara 

el Derecho como conjunto de normas creadas por el Estado, es de

cir, el Derecho Positivo y se educara a los j6venes en el conoci

miento de sus derechos y de sus obligaciones como ciudadanos para 

que, conociendo la Constituci6n y las leyes mexicanas, aprendie

ran a servir a la Naci6n, a hermanarse con los miembros de la co

munidad de este pa!s, a rechazar todo intento de 1ntervenci6n ex

tranjera y a fortalecer la independencia en el orden po11tico, so

cial, econ6mico e intelectual. 

En el terreno fértil de la independencia política se dan 

también, desde mediados del siglo XIX, las primeras manifestacig_ 

nes positivistas que, si bien son de influencia europea, reflejan 

en Latinoam~rica una particular ansiedad de orden y progreso. La 

primera obra fundamental del positivismo en el Brasil, Las tres 

filosofias, se df•'"'e a Luis Pcreira Barreta. En ·~11;1 hace referen 

cia a la filosof!~ teol6gtca, a.la filosofía metaf!sica y a la -

filosofla positiva, llam6ndoles tambi~n estados e interpreta la 
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historia de su patria conforme a la ley de los tres estados, con

siderando que el Br;·asil está saliendo del segundo estado y ti~ne 

una cabeza de puente en el estado positivo. Y asi era realmente, 

hacia 1871 el imperio de Pedro II estaba tan debilitado como la 

salud del emperador• durante cuyo viaje de recuperaci6n a Europa 

el sector liberal logr6 la liberaci6n de los .esclavos a pesar de 

la oposición de los azucareros y, a fines de ~889, la implantac16n 

de la Rep6blica, que habria de conducir al pa1s por la senda de 

la industrialización, la separación de la Iglesia y el Estado y 

el laicismo.en la ense~anza. <2a) 

El positivismo tuvo una gran acogida en Hispanoam~rica por

que fue visto como una doctrina constructiva, adecuada para impo

ner un nuevo orden poll.tico y social y dar fin a una larga era de 

violencia y anarquia. Se pensaba que el"positivismo iba a liberar 

al hombre de todos los defectos que le hered6 la Colonia. Esta 

filosofía cundió en Latinoam~rica en el último cuarto del siglo 

XIX y primero del XX. Cuba adopt6 el positivismo ingl~s (Stuart 

Mill y Spencer) con miras a lograr la emancipación pol!tica de la 

isla. En Argentina el comtismo influye en el campo educativo, en 

tanto que el positivismo ingl~s lo hace en el campo administrat~

vo y pol!tico; son destacadas figuras dentro de esta tendencia 

sarmiento, Alberdi y Echeverrla. En el ámbito educativo la prime

ra manifestaci6n consciente del positivismo tiene lugar en la Es

cuela Normal de Paran~, fundada por Sarmiento en 1870, .en la que 

el pedagogo J. Alfredo Ferreira habrla de ser el mAs fecundo 

CaS) SANCHEZ, Luis Alberto. Historia general de América. T. II. 
Editorial Ercilla. Santiago de Chile, 1970. p.p. 318 a 323. 
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animador positivista. <~9 > 

En Ml!xico fue grande la influencia del pos.t.t1vismo en la vi

da educativa, siendo Gabino Barreda uno de sus más entusiastas pr,g, 

pagandistas. cuando Juárez llegó triunfante a la capital en julio 

de 1867, despu~s de haber expulsado a los ejércitos franceses y · 

dado muerte a MaximUiano y a los traidores H1ram6n.Y Mej!a, en

contr6 una grave desorganizac16n en todas las instituciones de en

se~anza, por lo que al reorganizar la adm1n1straci6n pública, se 

preocup6 especialmente por el problema educativo. A ese efecto 

.dict6 en diciembre de 186'7 la Ley Org!n1ca de Instrucc16n P6blic:a, 

con el objeto de implantar con carácter gratuito y obligatorio la 

educación elemental, organizar sobre bases s6lidas los estudios 
(30) 

secundarios y reglamentar la ense~anza superior. El Gobierno de 

la República encarga a Gabino Barreda el reorganizar el sistema 

de la educación nac!ona1 •. aarreda y su grupo (Ignacio Ram!rez, 

Rio de la Loza, Manuel Payno, los hermanos Francisco y·Jos~ Cova

rrubias) trabajaron con ahinco en pro del positivismo. La cátedra 

fue el medio id6neo para propalar la doctrina, oponiéndose los 

maestros al servicio del Estado y los maestro~ de institutos par

ticulares laicos a la filoaofia espiritualista y escol&stica ense

~ada en planteles dominados aún por la Iglesia. 

Muerto Barreda·(1881), otro gran educador, el maestro Justo 

Sierra, expresar!a con elocuencia: "Nos tachan nuestra falta de 

creencias, nuestro positivismo, nuestro mal encubierto desprecio 

(29) LARROYO, Prancisco. Op. cit. P• 117. 
(30) CRUZ GAMBOA, Alfredo de la y Brunllda Robles. Historia contem

Eoránea de M&xico, sialo XX. Ediciones Articulo 32. Mexico, 
1978. p.p. 23 y 24. 



. ) 

hacia las instituciones del pasado". Y aqul hacia 3lusi6n incluso 

al escepticismo de la nueva l!poca, en contraposic16n no.s6lo a las 

instituciones clericales.sino también al romanticismo liberali 

"Los liberalistas, dice el maestro Justo Sierra, sallan de las au

las ebrios de entusiasmo por las grandes ideas de 1769, y citando 

a Dant6n y a los girondinos, se lanzaban a las montañas para comb!, 

tir al clero, para ~onsolldar las reformas, para derribar a los 

reaccionarios, para calcar nuestras leyes sobre bellas utopias que 

entonces servian de manera corriente en las transacciones f ilos6f! 

cas. Nosotros, menos entusiastas, ni~s escllpticos, tal vez más 

ego!stas, buscamos una nueva explicaci6n del binomio de Newton, 

nos dedicamos a la selecci6n natural, estudiamos con ardor la so-

. ciolog!a, nos preocupamos poco de los espacios celestes y mucho de 

nuestro destino terrenal. La parte del ·mundo que nos interesa es 

la que podemos estudiar por medio del telescopio y demás instrume!l 

tos de investi9aci6n cient1fica"• (~i) El positivismo habia impreg, 

nado la vida pol!tica del porfiriato con su lema "Libertad, orden 

y progreso" y estaba profundamente ~nmerso en· la educac16n. 

En Uruguay inician el positivismo Angel Floro Costa y Jos~ 

Pedro Varela; lo impulsan Jos~ Arechavaleta y Julio Jurkowski, .Pr,2 

fesores de la naciente Facultad de Medicina; personlf 1ca su hege

monia en la Universidad el rector de ésta y jefe del movimiento 

Alfredo V!zquez Acevedo. En la linea del ciencismo naturalista, 

influye grandemente en las transformaciones educacionales a que 

entonces fueron sometidas la escuela primaria y la Universidad. 

José Enrique Rod6, pedagogo y una de las figuras m~s representati-

(~1) LARROYO, Francisco. Op. cit. P• 113. 

(32.) Idem. 

)· 
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vas del posit1vis1110 en Hispanoaml!rica, expresar!a afines del si

glo XIX: "'to per:tenezco con toda 1111 alma a la gran · reacc16n que da 

carácter y sentido a la evoluci6n del pensamiento en las postrime

r!as de este siglo; a la reacci6n que, partiendo del naturalismo 

literario y del positivismo f1los6f 1co, los conduce, sin desvirtua.t 

los en lo que tienen de :fecundos, a disolverse en concepciones m&s 

alt.as." <33> 

Los .ensayistas encaran los temas iberoamericanos en tono 11-

gero y asequible a los 111!s, discurren sobre la cultura, la econom!a,'' 

la educaci6n, la politica, ya de un pais, ya de Aml!rica entera. En 

Cuba Jos~ Marti ilustra este g~nero literario, expresando con pro

funda sencillez: 11 El pueblo m!s feliz es el que tenga mejor educa

dos a sus hijos, en la instrucci6n del pensamiento, y en la direc

ci6n de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sa

be sacar provecho de ~l. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y más 

rico que otro lleno de vicios, y se defender¡ mejor de todo ataque 

••• Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le 

eduque, y despu~s, en pago, el deber de contribuir a la educaci6n 

de los demás ••• ·El mejor ~odo de defender nuestros derechos, es 

conocerlos bien; as! se tiene fe y fuerza: .toda nación ser& infe

liz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres 

educados ser¡ siempre un pueblo de hombres libres. -La educación 

es el único medio de salvarse de la esclavitud-. Tan repugnante es 

un pueblo que e5esclavo de hombres de otro pueblo, como esclavo de 
hombres de si mismo." (3~) 

(33) LARROYO, Francisco, Op. cit. P• 115. 

(34) MARTI, Jos~. ~scritos sobre educaci6n. Editorial de Ciencias 
Sociales. La Habana, 1976. P•P• 9 y 10. 
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Es, pues, la segunda mitad del siglo XIX determinante en el 

. &mbito de la educaci6n latinoamericana• se preocupan los. estadl.!,. ·· f 
1 

tas y se preocupan los intelectuales por el progreso en base a -

la educac16n de los pueblos: "La 1lustrac16n del pueblo es la -

verdadera locomotora del progreso" <35> dec!a el uruguayo JosA ~ 

Pedro Varela y su sentencia se reiter6. innumerables veces: por ~ .· 
. . ' . 

esos ai\os. Situada en el centro mismo del credo progresista, 1a· 

fe en que la educaci6n del pueblo resolverla todos los males so

ciales se constituy6 en la t6n1ca dominante, y as1se nlanifesta~ 

ba, pues sus pa.ladines sobrepasaron el terreno te6rié:o y fueron . 

capaces de realizaciones prácticas muy considerables. 

La modificac16n de la fisonomia del continente, .tanto desde 

\ 
! 
i 
\ 
1 

¡ 

¡. 
1 

¡ 
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el. punto de .vista econ6.mlco como social, acentuó la 1rnp()rtanc1a - l 
~ .. 

de la educaci6n; los teóricos del progreso, pór su parte, hicieron f · 

. hincapié en la necesidad de su un1versal1zac16n. Am~rica Latina -

era muy joven y por tanto receptiva de las ideas.llegadas de los 

paises de vieja cultura, las cuales adapt6 r6pidamente a sus necs 

sidades, naturalizándolas. 

A pesar de la opos1ci6n de los sectores m&s conservadores 

coaligados con la Iglesia, que pretend1a mantener el monopolio de 
la enseñanza, el Estado se secular1z6 y asumi6 sus compromisos en 

el terreno educativo. Los grandes temas dentro de este campo de 

la actividad humana fueron 1 desde entonces, la obligatoriedad y 

gratuidad de la ense~anza. 

(35) RODRIGUEZ Alvarez, Ma. de ·los Angeles. Proyecc16n de las in
dependencias de las naciones de América del Sur. Escuela No~ 
mal Superior (especialidad de Historia). México, 1976. P• 88. 
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En Am~rica del Sur destacaron algunos paises por el increme.!l 

to que dieron a ia educaci6n popular, entre ellos Brasil que, co

mo ya vimos, a partir de la proclamaci6n de la República 1nici6 -

'una sorprendente expansi6n; Venezuela, donde la politica secular! 

zadora de Guzmán Blanco llev6 a realizar intensas reformas basa-

das en los mismos principios de obligatoriedad, gratuidad y laic! 
. . 

dad;' Uruguay, donde destaca la labor de Josl!: Pedro Varela, quien 

escribi6 cuando era apenas un joven de veinte aftos: "No necesita-

mos poblaciones excesi:vas, lo que necesita111os es poblaciones ilu.!. 

tradas. El d1a en que nuestros gauchos supieran leer y escribir, 

supieran pensar, nuestras convulsiones pol1ticas desaparec::er!an. 

Es por medio de la educaci6n del pueblo que hemos de llegar a la 

paz, el progreso y la extinción de la pobreza. Entonces el habi

tante de la campai'aa, dignificado por el trabajo, convertirla su 

caballo, hoy elemento de salvajismo, en elemento de progreso, y 

trazarla con ~l el surco que ha de hacer productiva la tierra que 

permanece hasta hoy est~ril, y las inmensas riquezas nacionales, 

movidas por el brazo del pueblo trabajador e ilustrado, formarian 

la inmensa pirámide: el progreso material". ( 36 ) Años m~s tarde y -

estimulado por Sarmiento, al que habla conocido durante un viaje, 

Varela escribi6 dos trabajos fundamentales en la historia de la -

educación sudamericana, "La educaci6n del pueb.lo" y "La leg1sla

ci6n escolar", que configuraron un verdadero punto de partida pa

ra el desarrollo educativo y cultural uruguayo. En la Argentina, 

ya lo hemos dicho, la ingente tarea educativa fue llevada a cabo 

por Domingo Faustino Sarmiento; más tarde, por Jos~ Ingenierós 

(~6) RODRIGUEZ Alvarez, Ha. de los Angeles. Op. cit. p. 89. 
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(1877-1.925), una de esas mentes bilaterales que peri6d1camente 

aparecen en la hist:orJ.a de las ideas ensamblando.dos filosof!as; 

representando la originalidad ecléctica entre las corrientes eu

ropeas y la manera de ser latinoamericana; universalizándonos, -

pero conservando nuestra propia naturaleza, y entrando al siglo 

.XX con la avanzada ldeol6gica de las postrimerf.as del siglo XIX'e 

Durante este ?ertodo los logros educativos en .toda América 

del sur estuvieron en relaci6n tanto con las audacias en materia 

legislativa, como con el desarrollo econ6mico y social de cada -

pais y sus consiguientes posibilidades reales. La Reforma'Univer 

sitaria inicia una lucha larga y penosa, pero fructifera, en la 

Universidad de C6rdoba, Argentina. Sus conquistas b&sicas, part! 

c1paci6n estudiantil ..¡ autonom!a unive~sitaria, pasaron a ser -

parte integrante de los estatutos de las universidades suda~er1-

canas en el siglo en que vivimos. 

En México la obra educativa sigue el mismo camino que en el 

resto de América Latina, en pos de tres objetivos: obligatoriedad, 

.laicidad y gratuidad• pues el mismo dictador Porfirio ~iaz, sien

do tal, no puéde eludir el compromiso con los intelectuales de su 

época y con su propia conciencia· forjada en la Reforma Liberal. 

Es asl que, en base a la ley de 17 de diciembre de 18~5, promulg,!_ 

da por Diaz, se funda la Escuela Normal de Profesores, verificán

dose su apertura el 24 de febrero de 1887. También du~ante el.po~ 

firiato, la Secretarla de Instrucc16n Pública convoca a los go~

biernos de los Estados para que, por medio de sus representantes, 

participen en los trabajos para la unif1cac16n de la enseñanza en 

el pain. Todos los gobernadores nombran a sus respectivos delega

dos y el dia 1Q de diciembre de 1889 se inauguran solemnemente 

... / 



las sesiones del primer Congreso Nacional de Educaci6n Pública, 

que fue llamado por el ministro Joaqu!n Baranda Congreso Const! 

tuyente de la Ense~anza, en el que el propio Baranda fungi6 co

mo presidente ~onorario y el insigne maestro Justo Sierra como 

eresidente de trabajo. Las C?nclusiones aprobadas por el Congr~ 

so fueron, entre las principales, las siguientes: 1a. Es posi-• 

ble y conveniente un sistema nacional de educaci6n, teniendo C.2, 

mo principio la uniformidad de la educación primaria obligato

ria; 2a~ La enseñanza primaria .elemental debe recibirse a la --

edad de seis a doce años; 3a. La enseñanza primaria obligatoria 

comprender& cuatro c~rsos o años, y 4a. El programa general de 

enseñanza primaria obligatoria será integral. En cuanto a la -

enseñanza normal, preparatoria y profesional, su trato fue obj,!. 

to de un segundo congreso Nacional de Educaci6n P6blica celebr,!_ 

do en 1891, en el que se pusieron de manifiesto los afanes de -

investigación en el campo de las ciencias naturales y de las -

ciencias sociales, afanes que fueron el signo distintivo de la 

filosof1a educacional de fines del siglo XIX. <37 > 

Am&rica tenia su tarea y deber en el concierto de la cult.!!, 

ra universal. "Hasta ahora, decla Alejandro Korn, d~ allende los 

mares recibimos la indumentaria y la filosof1a confeccionada. -

Sin embargo, al articulo importado le imprimimos nuestro sello. 

Si a nosotros se nos escapa, no deja en cambio de sorprender al 

extranjero que nos visita; suele descubrirnos m!s rasgos propios 

de cuanto nosotros mismos sospechamos ••• Por nuestra voluntad h~ 

mos aspirado a incorporarnos a la cultura de Occidente; no es 

nuestra voluntad ser un conglomerado inorgánico. Si al rezago de 

(31) CRUZ Gamboa, Alfredo de la y Brunilda Robles. Op. cit. P•P• 
24 y 25. 
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la colonia que fuimos hubo que animarlo con nueva vida, no fue 

con el prop6sito de enajenar el alma nacional. No podemos renu.n 

ciar al derecho de discutir las diversas influencias que llegan 

·hasta nosotros, n·i al derecho de adaptarlas a nuestro medio; no 

renunciamos. tampoco a la esperanza de ser una unidad ••• dentro. 

de la cultura universal". (JS) 

La cultura en América muestra un hecho, la patente idea de. 

su propia existencia. Volviendo sobre si misma, investiga su hi,! · 

toria e inquiere la raz6n de su origen y desarrollo. La auto-co.n. 

ciencia es signo de madurez. El problema de la cultura americana 

planteado por hombres de América es marca distintiva de avance-· 

intelectual. El tema de América Latina, en efectop se ha conver

tido en tema obligado de consideración. Pocos lo eluden. Ya el 

hecho de provocar viva polémica y de promover tantos y a veces tan 

disparos comentarios, revela que el problema es importante. 

(38) LARRO~O, Francisco. Op. cit. P•P• 128 y 129. 
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62. A 

e o N e L u s I o N E s 

Las similitudes entr~ los pueblos prehispánicos permite pe.!l 
sar en la posibilidad de su integración, bien fuera a través de 
la conquista hasta conformar un vasto imperio, o bien a través -
del intercambio diplomático, comercial, educativo y cultural, a 
la manera como 1leg6 a ocurrir entre los aztecas y íos mayas en 
Mesoamérica y entre.los'pueblos de Sudamérica que afluían a Cuz
co en misiones diplomáticas y culturales. 

La Colc:>nia fue la manera hist6rica como se integraron Meso
américa y América del Sur. La integración se manifestaba en to-
dos los órdene~ de la vida humana: en lo político, en lo s'ocial, 
en lo económico, en lo educativo,y en lo cultural. Cabe mencio-
nar que la idea de integración latinoamericana es mucho más ant.!, 

gua que el término, ap~reci6 por primera vez en los escritos del 
misionero Las Casas y está inmersa en las dispo~i~iones jurldi-
cas contenidas en las Leyes de Indias, código que es, en sl mis
mo, una prueba de la concepción española de la unidad de América 
Latina. 

La desintegración es un proceso que avanza a lo largo del 
siglo XIX en la medida en que las naciones iberoamericanas se -
emancipan de la península. La liberación habría de costar a nue.2. 
tras pueblos un precio muy alto, pues aunque los educadores lu-
charan desde la cátedra por el p~incipio de l~bertad, tanto in~
terna (no esclavitud), como externa (no dependencia), habla nac,! 
do en el Contin~nte una potencia que miraba con buenos ojos y -

aun alentaba la emancipación de las colonias para iniciar una P.2. 
lltica expansionista (territorial y económica) que con el tiempo 
le asegurara una posición hegemónica continental. 
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63. A 

H I P O,T ES IS 

En este segundo cap!tulo se plantea como hipótesis que la 

educaci6n en la mayor parte de los paises de América Latina pr~ 

senta aún profundas fallas, detectables mediante el análisis de 

los sistemas, que es urgente superar para lograr el prop6sito -

común de integraci6n, cons~iderando a l? educación como medio P!!. 

ra alcanzar este objetivo de los pueblos de la regi6n. 
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Am6rica Latina ha vivido y ·sigue viviendo dram&ticaa situa-

clones de despotismo y opresi6n, alternadas con etapas de demo~ 

cracia, populismo y nacionalismo, con sus diversas implicaciones. 

Darcy R~beiro expone en uno.de sus ensayos <39 >1a diversidad de 

tipos políticos que han figurado en la escen~ latinoamericana: 

Como introducción menciona las autocracias unificadoras del 

siglo pasado, que promovieron reformas sustanciales fundamental

mente agrarias y educativas, como la de Juan Manuel de Rozas en 

Argentina, la de Diego Portales en. Chile y la de Jos~ Gaspar Ro

dr1guez de Franela en el Paraguay; para seguir con las autocra-~ 

cias tir&nicas del presente siglo, como las dictaduras de P~rez 

Jiménez en Venezuela, de Rojas Plnilla en Colombia y de Odr1a en. 

el Perú; continuar con las autocracias desp6ticas, como la de 

los Somoza en Nicaragua de 1928 a la· fecha, la de Jorge Ubico en 

Guatemala de 19~1 a 1944, la de Rafael Le6nidas Trujillo en la -

. República Dominicana de 1930 a 1961, la de Tiburcio Car!ás en -

Honduras de 1932 a ~948, la de Alfredo Stroessner en Paraguaydesde 

1953, la de Fr•ncois Duvalier en Haiti en 1957 y la de Fulgencio 
.) 

Batista en Cuba hasta la Revoluci6n de 1958, que conforman la d~ 

gradación extrema del ejercicio del poder; y terminar con las 

dictaduras regresivas y represivas como la del Erasil desde 1964, 

la Argentina de Ongania, la Bolivia de Banzer y la República de 

(39) RIBEIRO, Darcy. Tipoloq1a Po11tlca Latinoamericana. Ensayo 

publicado en la revista Nueva Polltica, N6m. 1, Enero- Mar
zo 1976. Distribuida por el Fondo de Cultura Econ6mica. Mé
xico. PP• 85 a 106. 
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Chile despu~s de Allende, reg1menes dictatoriales que no cuentan 

con clases dominantes capacitadas para un desempeño burgu~s y 

que apelan a las fuerzas armadas como única forma de mantene'r su 

hegemonía. 

Luego aborda el tipo de gobiernos populistas demag6g1Cos, 

que no promueven reformas sociales ni administrativas, sino que 

gobiernan con la palabra, como los de Ademar de sarros y Janio -

Quadros en Brasil, los de Irigoyen y Frondizi en Argentina, los 

de Alessandri Palma, IbAñez y González Videla en Chile y el de -

Velasco Ibarra en Ecuador; para compararlos con las anti.:.élites 

populistas al estilo nacional sindicalista, que rec!ben.gran apg, 

yo y promueven reformas sociales y administrativas, que son lid.,! 

r9zgos antielitistas no demag6gicos profundamente comprometidos 

con las clases populares, especialmente con el proletariado, y -

que son aut6nomos respecto de empresariado, nacional o extranje

ro, rural o urbano, aunque fieles al orden vigente y a las viejas 

instituciones, tales como las de Getulio Vargas en Brasil, Juan 

Domingo Per6n en la Argentina, Jacobo Arbenz en Guatemal~, Juan 

Bosch en la. República Dominicana, Haya de la Torre en el Perú (en 

su primer período) y R6mulo Betancourt en Venezuela (también en -

su primer período); y terminar el análisis comparativo con las ª.!!. 

ti-élites nacionalistas modernizadoras, regimenes institucionales 

surgidos de movimientos revolucionarios, dotados de capacidad efes, 

tiva y de predisposlci6n pol!tica para un enfrentamiento ra~lcal 

con las clases dominantes tradicionales, a través de programas de 

reforma agraria y de contenci6n a la explotaci6n extranjera, ta

les como el régimen mexicano y el peruano actual, considerados en 



forma general, y en forma especifica el México de cárdenas y el . 

Perú de Juan Velaseo Alvarado. 

f' 

A estos que menciona carey Ribeiro, yo agrego el régimen S,2 

cialista de Cuba, y quisiera agregar también el de Allende, pero 

~ste en realidad no era socialista (me refiero a su régimen>, s2 
lo caminaba hacia el socialisrao porque, como bien dice Juan Bosch, · . . 

se habla comprometido a mantener las libertades pol1ticas clAsi

cas de la llamada democracia representativa, y por tanto no pod!a 

tocar ni a los partidos pol!tlcos ni al Congreso ni a los per16d.! 

cos, las estaciones de radio y dé telavisi6n que defend!an al sil!, 

tema capitalista; y tuvo que dejar intacto el aparato judicial, -

que naturalmente era el que decid!a, a trav~s del Tribul'.lal Supre

mo, c6mo deb1an ser interpretadas las leyes de ese sistema capit.!, 

lista. (40) 

No obstante el interés que despierta la clas1ficac16n ante

rior, yo s6lo dividiré el presente capitulo (en obvio de tiempo y 

espacio) en tres partes: A. Regtmenes dic~atoriales; B. Reg!me

nes democr&ticos, y c. Régimen socialista cubano. 

{40) BOSCH, Juan. Hablnndo del fascismo. Ensayo publicado en la 
revista Nueva Polltica, N6m. t, Enero-Marzo 1976, ya citada. 
p. 52. 
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A. REGIM&NES DICTATORIALES. 

Marcos Kaplan, con un gran dominio de la ciencia po~1t1ca, 

an.aliza en su ensayo titulado "tHacia un fascismo lat1noamerica

no111<4t> los instrumentos de poder que utilizan normalmente las 

dictaduras que han surgido del reciente proceso pol!tfco involu- · 

tivo en paises latinoamericanos (Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, 

Argentina), que han reactualizado el problema del fascismo en la 

consideraci6n y el debate de cient!ficos e ide6lo9os de la poli-

tica. 

A este respecto, .me permitiré abordar dos cuestiones que con 

sidero relevantes para el objeto del presente trabajo: 1) La edu

caci6n en las dictaduras latinoamericanas, tanto escol~r como de 

masas, y 2) La militarización y repres16n que caracterizan a es

tos reg!menes. 

La educac16n escolar en las dictaduras latinoamericanas.-. 

Uno de los rasgos característicos de las dictaduras en Latinoamé

rica ha sido el ·proceso de crisis y reestructuración del sistema 

educacional, sobre todo universitario, que coadyuva al triunfo y 

consolldacl6n del fascismo. 

Los objetivos de las dictaduras asignan al sistema educacio-

(4l) KAPLAN, Marcos. "lHacia un fascismo latinoamericano?". Publi
cado en la revista Nueva Política. ya citada. pp. 107 a 143. 
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nal y sobre todo a la univers1d,ad, finalidades y tareas como la.s 

siguientes: 1 

a) Transmis16n de conocimientos prácticos, ideol6gicamente 

neutrales, y ~ormac16n de capital humano de profesionistas imbu! 

dos de tales caracter1st!cás. 

b) Formación de élites profesionales cuyos componentes son 

destinados a la constituci6n y al funcionamiento eficiente, sin 

cuestionamientos, de centros de difusión de los elementos cultu

r•lideol6gicos y cientificotécnicos que requiere el sistema; al 

manejo de la maquinaria de· la administración estatal y de las ~ 

presas públicas y privadas. Este sector abarca por una parte a -

los ejecutivos privados y altos tecnoburócratas públicos, civiles 

en su minor!a y militares en su mayor!a. Por la otra incluye los 

cuadros profesionales de menor rango ajustadog tccnocr~ticamente 

a las necesidades de especial1zacl6n competente, para contribuir 

a la aplicaci6n de las políticas especificas que se señalan en la 

cumbre del poder. Para adaptar a estos profesionistas al subsist~ 

ma productivo y administrativo, se les inyectan los conocimientos 

técnicos para que sean eficientes y una cierta dosis cient!fica -

que justifique la jerarquia autoritaria en el Estado y en la em~ 

presa. 

\ 

1-

e) Dotaci6n de elementos de cultura interdiscipllnaria para 

miembros de la clase dominante, que les otorgue aptitud propia P.! 

ra la direcci6n y admlnlstraci6n de la economía, las lnstitucio~ 

nes sociales y el Estado. Ello destinado a lograr que tengan cap!_ 

cidad para reconocer y formular problemas, proponer opciones y ~ 

elegir entre las soluciones sugeridas por los cientlficos socialas, 

técnicos y funcionarios. 
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d) Instrumentaci6n escolar, sobre todo universitaria, de 

las condiciones para la consolidaci6n del Estado tecnocr&tico-a~ 

toritario-represivo, de sus objetivos y pol!ticas; para la excl~ 

si6n de todo lo que implique esp!ritu y prc\cticas de critica, .... 

oposici6n, confiicto social, debate ideol6gicopol1tico; para la 

promoi:i6n del conformiSmo y la apatta. 
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e) Formaci6n de dirigentes altos y de cuadros medios en in.! l ·_ 
tituciones elitistas del mSs alto nivel posibl~:.universidades --

!' • 
J 

p·i;iv~das, centros de P.er~eccionamiento para graduados y especia .. -. -· 

listas, unidades de invest1gaci6n, academias militares y organis

mos ubicados en paises capitalistas desarrollados. A las.institu

ciones de esta naturaleza ubicadas dentro del pa!s se les otorga 

un tratamiento preferencial: asignac16n de recursos considerables; 

elevada remuneraci6n a los profesores; infraestructura adecuada; 

conexiones con centros de poder del Estado y con grandes empresas 

privadas del pa1s y del extranjero; gran prestigio y alto status 

econ6mico-social para los egresados (en este caso aún mAs para los 

provenientes de universidades extranjeras), que tienen acceso a -

funciones y cargos importantes, en excelentes condiciones ocupaci_2, 

na les. 

f) Sometimiento de las universidades públicas a una triple 

operaci6n: 

10 Se les imponen pautas tecnoburocr~ticas para adaptar 

sus actividades a los intereses del orden existente. 

·' 

20 Se permite la expansi6n cuantitativa de las univer• 

sidades públicas, al mismo tiempo que se les escatiman recursos; 

se les restan posibilidades de progreso; se fomenta su degradaci6n 

material, cultural, cientlfica y técnica; se discrimina a los pro-



, 

fesores por su sede de actividad; se discrimina a los egresados 

en el mercado de trabajo por el origen de su titulo profesional, 

ligado necesariamente a su preparación deficiente. Se convierte 

a las universidades públicas en un agartheid profesional y pol1-

tico, donde proyectan sus aspiraciones de a~censo los h!j.os de .. 

sectores intermedios y populares que dificllmente podr~n luego -

llegar muy alto; y donde se fijan y se canalizan hacia adentro, 

en circuito cerrado y en desaf1os frecuentes, masas de energia -

psicosocial y·poUtica. 

30 Cuando las tensiones y conflictos en las universi

dades públicas empiezan a volcarse hacia afuera, cuando parecen 

extremarse y amenazan con volverse incontrolables, el Estado faJi. 

cista las somete a un acoso- abierto, tas ataca con lujo de fue¡, 

za y luego las militariza. 

(Tengamos cuidado, que algunas de las caracter1sticas 

señaladas en los párrafos anteriores, se están dejando entrever 

en nuestro sistema democrático). 

La educaci6n de masas.- Los regimenes dictatoriales en Am~

rica Latina son terreno fértil para utilizar las técnicas y apar,! 

tos de información y control social, para refinar y extender sus 

posibilidades y empleo en una escala y con una intensidad sin prs 

cedentes en comparaci6n con los regimenes anteriores. El Estado, 

en connivencia con las élites de poder, y éstas en connivencia con 

aquél, en una acción reciproca y en una alianza estrecha, operan 

como partes de un circuito único, a través de los medios masivos 

de difusl6n (prensa, radio, televis16n, cine) en persecuc16n de 

.. ' ~ 
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1, 
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objetivos concretos: 

1g Manipulaci6n y distorsi6n de la 1nformaci6n pública y 

privada. Se ocultan o falsifican los datos significativos y los . 
temas de verdadero interés para la sociedad; se trivializa la 1.!!, 

for111aci6n, poniendo 6nfasis. en lo catastr6fico, lo criminal, lo 

sexual y lo deportivo; se propaga el com1umismo,y se legitima la 

estructura de poder y sus métodos represivos. (Salvo esto último, 

lo anterior es exactamente igual en nuestros paises de vida dett1,2. 

crática: la misma manipulaci6n de los programas, la misma trivi.!!_ 

lizacl6n de la 1nformaci6n,. la misma propaganda al consumismo). 

2Q Bloqueo de la conciencia social y pol!tica, .. paralizando 

i 
!· 

! 
¡ 
'~ ' 

i· 
! . 

las reacciones que sur<Jen o podrían surgir contra el· orden vigen- ¡ 

te. i 

3g Critica arb1.traria y descalificaci6n de los movimientos 

opositores, de los modelos sociales y políticos que se han dado 

antes en el pa.ts, de los que se presentan como alternativas para 

el futuro y de los que existen en otros sistemas, al mismo tiempo 

que se elogia el est~lo autoritario-represivo-tecnocrático de las 

personalidades dirigentes; todo ello para generar el conformismo 

y la apat!a en los grupos mayoritarios. 

Militarizacl6n y represi6n.- El fascismo en América Latina 

presupone y requiere la milltarizaci6n del poder y la universal1-

zaci6n de la repr·esión. Las fuerzas armadas se convierten cada 

vez más en corporaci6n que promueve sus propios intereses e ingr~ 

sa en un proceso de rápida polltlzaci6n en base, claro está, a 

los objetivos del régimen. Las fuerzas ~rmadas se sienten y 
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proc:iaman 6nica agencia integradora de:la nación, y.se colocan -

por encima de la soeiedad y del pl:'opio Estado. Ej~rcen autorita• 

rismo ilimitado y utilizan la violencia como solución 6ptima. Las 

fuerzas armadas tienden en general a evaluar todo modelo alterna

tivo .de desarrolló y de sociedad y todo proyecto de cambio estruc 
· .. ·.. ---

í 
r. 

tural como subversión instrumentada por ~na consp1racl6n interna- ' 

externa que recurre a todos los medios de la guerra revoluciona-..;. 

ria. Para las fuerzas aa:-madas lo.pri¡n~rdial es-ento~ces identifl:

car las amenazas 1nteriores, contrarrestal:'las y de~truirlas a tr.!. 

vés de una gran estrategia _de contrainsurgenc1a. Imponen entonces, 

cada vez m&s, una disciplina militar a toda la sociedad, y su go

bierno y administración se identifican con el estilo y las pdct! 

.cas del autoritarismo vertical y de la represi6n, mucho más aguda 

y cruel en la fa.se primaria de imposición de la dictadura militar. 

A este respecto Eduardo Lizalde, en su ensayo titulado "Algo 

mé1s que un mal suei'io", expresa que "No es necesario ser muy inte

ligente para advertir que las cosas no andan muy bien en la Améri

ca Latina, y múcho menos desde la masacre pre~isamente fascista 

que llev6 a la muerte al gobierno de Allende hace unos afíos. Se 

requiere en cambio ser mucho m~s inteligente para olfatear lo que 

implica el golpe ci'?,ileno, el militarismo brasileño, el oleaje de 

los cuartelazos peruanos, el caos argentino de 1975, asi como las 

dictaduras americanas de prometedora eternidad franquista (Guate-
(4'2.) 

mala empez6 en 1954) ••• " 

(42) LIZALDE, Eduardo. Al90 m~s que un mal sueño. Ensayo publica
do en la revista Uueva Política, ya citada. p. 30. 

'"'--,: 
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Un testigo.de la masacre chilena, .un estudiante avanzado, 

decta que la gente de su generaci6n estaba aco_stumbrada al t~r

mino fascismo; que se conocían los or!genes doctrinarios del. 

fascismo, que se hab!an estudiado en su escuela las atrocidades 

de la Enckloeedia Treccani, Biblia del fascis.mo italiano publj.

~a~a en 1932, pero que no sabian lo que era el fascismo sino a 

partir del 11 de septiembre de 1973 • cu.ando presenciaron los cr!, 

menes en masa, cuando padecieron la arbitrariedad y la tortura 

de sus padres y hermanea. 

tcuál es entonces el dilema social de los entes pensantes. 

de los intelectuales, de los maestros en los paises democráticos 

de América Latina? 

El dilema es gravlsimo; consiste en hallar la forma, el len

guaje y los.medios para explicar cuáles son los riesgos del fase!!_ 

mo, cuáles sus signos, cuáles_ sus disfraces religiosos, sentimen

tales, teatrales o pol!ticos. "En América, concluye Lizalde, el . 
fascismo avanza y, si los dirigentes de tendencia democrática, 

tanto como los lideres de la extrema izquierda, lo mismo que el 

hombre de la calle con alguna conciencia (pero sobre todo los 

maestros) no hacen algo juntos, el mal sueño se volverá muy pron

to realidad permanentett. <43 > 

En este mismo sentido hablaba Julio Cortázar en 1974, con la 

angustia que produce la impotencia ante un fenómeno dado en el que 

se jugaban intereses tan poderosos que de momento nada material 

(43) LIZALDE, Eduardo. Ensayo citado. P• 31. 



pod!a hacerse, tan s6lo conservar la conciencia de ser humano 

para sumarla en el futuro a otras conciencias similares y le

vantarse unitariamente contra la crueldad y la deshumanizaci6n 

de los. que tratan de hacer do América Latina un conjunto de n.!_ 

clones de corte fascista dependiente en su ·~otalidad del ·régi

men capitalista norteamericano. 

"Desde el 11 de septiembre de 1973 -escrib16 Julio Cort! 

zar- disponemos de un campo de observaci6n insuperable, Chile• 

No por falta de otros en Am~rica Latina ••• , pero con la caract_!! 

ristica única de surgir como de la nada, de organizarse y cumpll.!:, 

se. en un abrir y cerrar de ojos. En el Brasil, en Bolivia, en -

Paraguay, en la Argentina, en el Uruguay, la tortura se ha ven! 

do afirmando en una lenta escalada, desde episodiÓs de arbitra

riedad local hasta la institucionalizac16n sistemática. &n Chile 

da la impresi6n de nacer por generaci6n espontánea ••• 

"Me ha tocado escuchar los testimonios sobre la tortura en 

Chile en las dos recientes sesiones del Tribunal Russell, y en 

·la que acaba de celebrar en México la Comisi6n Internacional que 

investiga los crimenes de la Junt~ militar chilena ••• 

"En Santiago ••• hay durante dias y d!as una especie de car

ta bl•nca; nadie tendrá que rendir cuentas de lo que haga en ese 

terreno, y, al contrario, las iniciativas individuales se verán 

generalmente asistidas por quienes están cerca y alcanzan a par

ticipar en el martirio de un prisionero; la muerte de V!ctor Ja

ra es un ejemplo que prescinde.de comentarios ••• 

"En ese interregno de la c~rta blanca, lc6mo ha podido dar

se en Chile una explosi6n tan monstruosa de sadismo? Y poco tiem. 
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po antes, l.c6mo han sido posibles conductas similares por parte 

de los norteamericanos en· la guerra de Vietnam y de los 6rganos 

·répresivos en la Argentina durante el gobierno de Lanusse (con-

ductas que no por nada mostré en mi Libro de Manuel)7 

"Al fascismo del presente hay que derrotarlo como movimie.'l 

topol!tico, y por eso hay que empezar acabando con la Junta -

chilena y tantas otras dictaduras abominables. Pero al fascista 

del futuro hay que derrotarlo ya en.el niño, en las ratees pro

. fundas de su ser ••• •• (~) Esto s6lo puede lograrse desde el h.9, 

gar y desde la escuela, en una.acci6n conjunta de ciudadanos y 

Estado por erradicar desde su origen el mal que, de extenderse, 

acabará con la ·deslntegraci6n irreversible de América L~tina. ' ' 

En cuanto a la acción nefasta de los Estados Unidos, que 

donde ponen sus manos surge una catástrofe pol1tica y social, 

Arthur Miller expresa haciendo gala de sinceridad: "A menos -

que me equivoque, ningún régimen fascista de postguerra ha tom.!_ 

do el poder sin contar con la ayuda o aprobación implícita de -

los Estados Uni~os ••• Siendo asi las cosas, me parece que la -

contribuci6n más importante que puede hacerse a un mundo no fa!!, 

cista es una nueva polltica exterior estadounidense compromet! 

da, por lo menos, a mantener sus manos fuera de las luchas civ! 

les de otros palses 11 .< 45> 

Y otro norteamericano famoso~ Edward Kennedy, se lamenta 

también del intervencionismo de los Estados Unidos en América 

(44) CORTAZAR, ,lulio. Los lobos de los hombres. Ensayo publicado 

en la revista Nueva Polítlcá, ya citada. pp. 18 a 21. 
(45) MILLER, Arthur. Carta a Javier Wimer, Director General de 

la Revista Nueva Politica, antes citada. PP• 11 y i2. 
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Latina y propone soluciones que, por desgracia, se.han queda~o 

en el tintero. "Fundada·como naci6n de Íibertades· -dice- de-

bemos reafirmar esta herencia ••• Cuando hemos perdido de vis.ta 

esta perspectiva -como en Chile- nuestra naci6n ha extraviado 

el rumbo. 

"De hecho, y c9n hllrta frecuencia, tanto en América.Latina 

como en otras partes, ha existido una contradicci6n entre la pg_ 

11tica estadounidense hacia naciones que flagrante y persisten

temente violan las normas internacionales de. los derechos huma-

nos, y nuestra reiterada preocupaci6n por la justicia individual. 

Si una naci6n es anticomunista y se muestra receptiva a .la pol! 

tica exterior de los E:.stados Unidos, no es raro que pasemos. por 

alto so falta de libertad o sus violaci.on·es de los derechos hu- · 

manos. 

"La angustia de una mujer que espera noticias de la polié!a 

secreta de la Junta Chilena sobre si su marido estA vivo o mue!:_ 

to; ••• he aquí realidades que no podemos ignorar, 1ndepend1ent,!t 

.mente de otros intereses. 

••Por eso pienso que debemos luchar por la adopci.Sn de una. 

nueva posici6n, por una relación formalmente correcta pero dis

tinta, con los gobiernos que niegan a sus pueblos el ·derecho de 

gobernarse y que violan las normas reconocidas de los derechos 

humanos. 

"Concretamente, pienso que no se deberla proporcionar ayu

da militar a ningún gobierno que utilice las armas contra sus 

propios ciudadanos y que viole sistemáticamente las normas de 

los derechos humanos. El año pasado (1974) envié a Chile una m! 

si6n de estudio del Subcomité de Refugiados del Senado, que 

l. 
i 
! 



presido. En ella participaron R~lph A. Dunga, ex-embajador de los 

Estados Unidos en Chile; John N. Plank, que fue experto en asun

tos latinoamericanos del Departamento de Estado; y Mark L. Schnej, 

der, de mi eq~ipo de trabajo. 

. ' 

\. 
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"Esta misi6n -contrariamente a las reiteradas afirmaciones ¡ 

hechas por el gobierno chileno y sus representantes- lle96 a la 

conclus16n de que en Chile habla un sistemático, flagrante y CO,!! 

tinuo menoscabo de los derechos del hombre.· Comprob6 que habla -

arrestos arbitrarios y detenciones por tiempo indefinido sin ca.t, 

go alguno. De acuerdo con las estadísticas de la Junta, en el "'2. 

~ento del viaje estaban detenidas unas seis mil personas.·otras 

fuentes se~alaban la existencia adicional de personas arrestadas 

en c~rceles improvisadas, distribuidas por todo el pa!s. Actual

mente (1975) se calcula que varios miles de personas fueron det~ 

nidas, encarceladas o condenadas sumariamente". (~~) 

Y en efecto, dicha misi6n de estudio enviada por el Senador 

Kennedy tom6 nota de que se habla suspendido el recurso de habeas 

corpus chileno; que segu!a la tortura y el mal trato a los prlsio 

neros; que algunos prisioneros hablan permanecido incomunicados 

durante varios meses; que la mayoria jam~s habia tenido la opor··• 

tunidad de consultar a un abogado; que en todos los casos se ha

blan restringido los procesos legales y que en otros simplemente 

no hablan existido; que no habla libertad de prensa; que muchos 

miles de personas hablan sido despedidas arbitrariamente, tanto 

de puestos públicos como privados, por sus ideas pol!ticas; que 

(4G) KENNEDY, Edward. Los derechos humanos y la pnlltica da los 

Estados Unidos en Am~cica Latina. pp. 23 y 24 de la revista 
Nueva Politica, ya citada, que publica el presente ensayo. 
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a los sindicatos se les habia prohibido declarar huelgas y limi

tado el ejercicio _de su~ actividades normales; y que las univer

sidades públicas hab!an sido invadidas por militares y soldados, 

cuyas consignas eran: recoger de las bibliotecas y de los sem1n,!. 

rios de cada universidad toda la literatura que pudiera conside-

·. rarse subversiva (con qu~ criterio, s6lo ellos lo sab!an; tengo 

muy grabada una fotografia que muestra dos soldados frente a una 

pira, cuyo pie, firmado por Antoine Blanca, dec1a: "Chile, 1.973. 

~ 
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Las quemas .de libros abarcan no s6lo a la literatura marxista. B.!' ·~ 

bliotecas completas son destruidas y quemadas. Goebbels ha dejado 

buenos discipulos". s&trapas semejantes destruyeron, una vez en 

la historia, la Biblioteca de Alejandr1al; y, adem~s, vigilar en 

lo de adelante, cuand~ los recintos universitarios volvieran a 
'. 

funcionar, todas las actividades de los maestros. En aras de esa l 

vigilancia estrecha, se violarta flagrantemente la libertad de 

cátedra y se impedirla con bayoneta en mano la exteriorizac16n 

de opiniones, por parte de maestros y alumnos, que pudieran ame

nazar el r69imen dictatorial impuesto por la fuerza de las armas. 

En base a los estudios realizados por la misi6n, Kennedy pre 

sent6 ante el Senado de los Esta~os Unidos una propuesta para ne

gar toda ayuda ~ilitar al gobierno de Chile. La respuesta material 

todav1a la est& esperando ••• C6mo puede ser Kennedy tan ingenuo 

para esperar que el gobierno de su pals pueda negarle ayu1a m~li

tar al actual gobierno de Chile, si es precisamente aquel gobier

no el que mueve las piezas del tablero de ajedrez ,que ve en Lati

noamérica, el que desestabiliza a los gobiernos que no le convie

nen, el que implementa los golpes de estado, el que protege a los 

dictadores. A este respecto es muy interesante lo que dice Darcy 
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Ribeiro en su "Tipolog1a Pol!tica Latinoamericana": "Los agentes 

extranjeros que actúan en el panorama latinoamericano son:·t) Los 

cuadros de los servicios militares norteamericanos de asesorla a 

las fuerzas armadas latinoamericanas, que las entrenan para la 

contrainsurgencla y la seguridad nacional (l.seguridad contra el 

fantasma del comun~smo?); 2) Los marines, que en situacion~s CO!!, 

sideradas de riesgo extremo, desembarcan en las playas latinoame

ricanas, y 3) Los agentes de la CIA, y la vasta red de espias, 

provocadores, terroristas y saboteadores, amparados por pol!ticos 

profesionales y militares, que ella recluta o· soborna como aux1-

liares permanentes o como ejecutores de operaciones especiales. 

Las operaciones contra.rrevolucionarias han sido, algunas, abier

tamente escandalosas, como el derrocamlento del gobierno de Arbenz 

en Guatemala, los desembarcos en Cuba y en la República Dominica

na, la persecuci6n y muerte del Ché en Bolivia y la desestabiiiza- . 

~del gobierno de Allende; otras, más discretas, como las que 

provocaron la ca!da de los.gobiernos de Goulart en Brasil y Torres 

.en Bolivia, así como los movimientos para liquidar el modelo pe

ruano". <47> 

Por lo que toca al Uruguay, las condiciones no son muy dife

rentes a las que imperan en Chile. Eduardo Galeano lo· describe C.,2. 

mo una dictadura de rasgos fascistas, igual que las otras dictad_!! 

ras latinoamericanas, esto es, de un fascismo distinto al que pr.!, 

v6 en la Alemania de Hitler o en la Italia de Mussolini, porque 

(41) RIBEIRO, Darcy. Tipoloqla polltica latinoamericana. Ensayo 
publicado en la revista Nueva Politica, ya citada. p. 106. 
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es tos pa !ses .eran libres t en tanto que e 1 Uruguay, como los dem&s 

paises de Latinoam&rica, pero muy especialmente los de r~gimen 

dictatorial, son dependientes del capitalismo norteamericano. 

La dependenci~, para Galeano, parece ser un mal que de tanto oir

lo y tratarlo casi ha pasad~ a ser un mal secundario; la agravante 

que plantea· en el caso del Uruguay es que además, como Chile. y Bo

livia, es una dictadura. En efecto, señala que estos paises reci

ben de los Estados Unidos los precios, los préstamos, los t&cnicos,. 

las armas, los autom6viles y la ideolog!a que ha de orientara la 

educac16n, tanto escolar como extraescolar o de masas. Sin embar-

go (y esto le mortifica especialmente) las dictaduras no tienen C.!, 

pacidad de movilizaci6n popular. ~ "mistica"del patr-ioterismo, , : , . 

copiada del modelo nazi-fascista, solamente prende en el coraz6n 

de los polic!as y los soldados que cobran para eso. Estos son re

g!menes solitarios; condenados a ca!das tristes y sin grandeza •. 

No fanatizan a los j6venes como aquellos gigantes de la crueldad 

germanoitálica (Hitler y Mussolini); ·simplemente los odian, como 

odian la alegria y todo lo que crece. Se apoyan en la fuerza de 

las armas y son incapaces de transmitir ninguna fe en el destino 

de sus naciones. "Nuestros dictadores son -dice Galeano- a lo 

sumo, patriotas de una-patria que no es la suya, satélites de un 

imperio ajeno: ecos" y no voces ••• Entre nosotros, el Estado pre

fiere las c~rceles a las fábricas; multiplica los soldados y los 

presos, como el fascismo, pero no las fuentes de trabajo ••• El 

sindicalismo y la actividad polltica se han convertido én formas 

de la delincuencia; los analfabetos han asaltado la Universidad 

con el cuchillo entre los dientes ••• la Suiza de América es, aho

ra, un campo de concentración. Pensar está prohibido; el régimen 

sospecha, y no le falta raz6n, que quien piensa conspira •• e" (48) 
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La inconformidad está latente. La expresan los j6venes.uni~ 

versitarios cuando piden, exigen, protestan, en ocasiones sin -

centrar los objetivos de sus exigencias o los motivos de sus prg 

testas. En el fondo lo que ocurre es que están cansados de la -

alienaci6n en que los sume el sistemq, .de la explotaci6n de que_ 

son objeto, de las falacias que tienen que escuchar de sus gobe.!:, 

nantes. Sin embargo, y esto es lo peor, sus voces son acalladas 

por los dictadores; ahora se les priva incluso de la palabra y -

se les priva de la libert.ad, a veces hasta de la vida, sin mise

ricordia, cuando gritan su verdad. 

La inconformidad está latente en los intelectuales y, para 

expresarla, tienen frecuentemente que recurrir a publicaciones 

de ot:ros paises donde aún hay cierta libertad d·e expresi6n. Tal 

es el caso de Julio Cort~zar, el escritor argentino, cuyo ensayo 

titulado "Los lobos de los hombres"- ha sido publicado en una re

vista mexicana. "En el mundo capitalista -dice- es banal repe

tir que una inmensa mayoria de la humanidad vive alienada, es d~ 

~ir, vejada por sus explotadores en el plano econ6mico.y por sus 

gobiernos en el plano pol1tico; el sistema, el establishment, sea 

el que fuere, no s6lo los veja al negarles lo que otros ostentan 

y aprovechan, sino que también los veja positivamente? si se me 

permite la contradicci6n, al fabricarles una mentalidad condicio

nada por una infame educaci6n primaria y secundaria, una publici-

(48) GALEANO, Eduardo. Carta a Javier Wimer, Director General de 
la revista Nueva Pol!tica, ya citada. PP• 8 y 9. 
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dad que los convierte en carneros de supermercado y autom6viles, f 

. . 
una demagogia que les ense~a -como alguna vez a mi- que los ª!. 

gentinos son siempre perfectos, pero que los brasileftos son unos 

cobardes, que los uruguayos son falsos y traidores, que los chi

lenos están siempre·ebrios, igual que los bolivianos, y que todos 

ellos nos envidian y odian; y en cada uno de estos paises dirán 

lo propio respecto a los demás, incluyendo a Argentina, desde lU,! 

go. 

"El capitalismo veja al n.egar y al ofrecer, al comprar y al 

vender; y algo en cada individuo tiene como una oscura conciencia 

de esa vejac16n, qu~.en el ·plano profundo de su p~iquis se trans

formará en rencor o en orgullo compensatorio, en frustraci6n fre.n. · .. 

te a la carencia o en la máscara de un complejo de súperiorldad. 

El capitalismo llega incluso a la vejac16n 6lt1ma, la ilusión de 

la libertad y la plena realizaci6n11 .<49> 

Hasta aqu1 se ha visto, a grandes rasgos, la orientación ide2 

16gica de los reg1menes dictatoriales, su pol!tica "educativa" a 

nivel universitario, su tendencia tecnocrática y sus tácticas de 

represi6n. Asimismo, se han sondeado opiniones valiosas de inte

lectuales que vuelcan su sentir en una publicaci6n mexicana, que 

es una verdadera obra de compilación del pensa1nient.o lutinoarneri

cano. Se ha hecho, en fin, un breve viaje por los paises en que, 

(49) CORTAZAR, Julio. Los lobos de los hombres. Ensayo publicado 
en la revista Nueva Polltica, ya citada. pp. 17 y 20. 



para des9racia de Am~rica Latina, privan los re91menes regresi

vos y represivos cuya desaparici6n anhelan los pueblos y definen 

los entes pensantes con caracteres angustiosos. . 

En cuanto al número de escuel~s, sus formas de enseñanza te,á 

rico-práctica (fuera del ámbito del manipuleo ideol6gico), el n6-

mero de alumnos que asisten. desde el nivel básico y.demAs cuest1:2 

nes similares, la educaci6n en los reg!menes dictatoriales.no di.!!, 

ta mucho de la educaci6n en otros sistemas de gobierno. Tienen las 

mismas carencias, el mismo indice de impreparaci6n, las mismas ª!. 

piraciones a salir del analfabetismo y a dotar al campo de mejores 

hombres y elementos técnicos. He aqu1 dos ejemplos: 

República Argentina.- Los planes de estudio y en consecuencia 

los programas de las escuelas de esta naci6n, urbanas y rurales, 

tratan de responder a un mismo concepto de realidad argentina, sin 

diferencias sustanciales; pero se ha dado una mayor atenci6n a la 

educaci6n en el campo por ser esta ~rea la más necesitada, ya que 

la educaci6n urbana cumple a la fecha con los requerimientos m1n.!. 

mos de 1nst~ucci6n, esto es, en forma mAs o menos satisfactoria. 

Por tal motivo, se enfocará la atenci6n hacia la educaci6n en el 

ámbito rural, cuya expansi6n y mejoramiento está tratando de lo

grar el Ministerio de Educaci6n. 

El Programa de Educaci6n en vigencia en las escuelas rurales 

data de 1948, pero con adaptaciones y reformas que le han sl<lo l.!J. 

troducidas con posterioridad, sustituyéndose la base del conoci

miento 16gico por la base de intc~ción psico16gica, referida al 

inter~s del niño en rclaci6n con sus necesidades, con el medio 

' Í·'' 
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circundante, tanto geográfico como social, y con el tiempo que 
le ha tocado vivir. 

·En las escuelas rurales ese Programa, no obstante que su 

contenido permit1a una aplicac16n natural en todas las escuelas 

del.pa!s, se ha ido adaptando también a las peculiaridades de 

las distintas zonas de la República, contemplando las necesidades 

regionales, aunque procurando mantener la unidad peda96gica. Asl, 

se dieron como regiones donde las escuelas deben estar perfecta

mente definidas por su fisonom1a distintiva las siguientes: es

cuelas de núcleo industrial, de zona mar!tima, de ribera,-de mo.!l 

taña, de bosque, de zona minera, de zona agropecuaria y de fron

tera. En cada zona tuvo necesariamente que condicionarse la info!:_ 

maci6n y las actividades a las particularidades del medio. 

Dentro del plan. de estudios y los programas vigentes, a más 

de la adaptaci6n realizada para las escuelas rurales, se partic.!!, 

lariz6 especialmente la orientac16n del trab~jo de las que cuen

tan con un solo maestro o menos de uno por grado, circunstancias 

que obligan a la atenci6n simultánea de niños de distintos nive

les educativos. Para esas escuelas se determin6 lo siguiente: 

1) El maestro está obligado a ~egistrar en el cuaderno de 

lecciones diarias los motivos del trabajo que desarrollarA en 

cada grado y en la carpeta didáctica los ejercicios o. activida

des referentes a los llamados ramos instrumentales. 

2) Los alumnos de los distintos grados actuaránseparadamen

te en los temas relacionados con las actividades de Matemáticas 

y Lenguaje; se reunirán en grupos cuando se traten los motivos 

de las demás asignaturas, adaptando el contenido de las tareas 

a la capacidad de los alumnos; y actuarán en conjunto cuando se 
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desarrollen actividades destinadas a la formaci6n ~stética, la 

cultura f!slca y las pdi::ticas de jardiner!a y huerto (trabajo 

individual, por equipos y combinación de ambós). 

3) Se posibilitará la tarea individual de los alumnos de 

los distintos grupos mediante el empleo de tarjetas, cuestiona

rios, fichas individuales, búsqueda de datos mediante gulas, r,! 

dacción. de informas, copias mimeográficas, experiencias y medios 

audiovisuales. 

4) El maestro deberá equilibrar el trabajo individual con 

el trabajo colectivo por medio de equipos con asiqnaci6n de mo

~ivos distintos o partes de un mismo motivo. 

5) Se procurare\ la permanente ocupación de todos los alum

nos y el aula de trabajo deberá cobrar aspecto de taller. La au

toacti vidad de los educandos debe ser manifiesta: niños consulta.u 

do en los libros o en ilustraciones historiadas, dibujando·en el 

pizarr6n, cambiando opiniones o realizando una experiencia o una 

tarea manual. 

6) La promoci6n de los alumnos será independiente de la teE, 

minaci6n del período escolar. La capacidad del ni~o (aptitudes y 

conocimientos) evaluada con relaci6n al programa del grado, será 

la determinante de.su pr~moci6n, cualesquiera que sea el mes de 

clase en que se est~. 

7) Los alumnos que ofrezcan sensible desnivel en su forma

ci6n, relacionada siempre con el pro~~ama escolar, podrán actuar 

en distintos grados. As!, podrá darse el caso de que un alumno 

curse segundo grado de Lenguaje y cuarto de Matemáticas; pero ese 

desnivel nunca deber& ser mayor de dos grados de instruccl6n. 

i 
l. 
i 
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Adem&s de la adaptaci6n de los programas al medio en que 

desenvuelven sus actividades las escuelas rurales, se institu

yeron recientemente actividades que no estaban contenidas expr.!t 

samente en dichos programas. Sobre ese particular informan las 

resoluciones sl9uientes, concebidas por las autoridades educat.!_ 

vas"y plasmadas posteriormente en el Digesto de Instrucción Pr! 

maria, Libro VI "De la Enseñanza", Titulo I: 

"Art. 47.- En las esc\lelas rurales se impartir! la enseHanza 

agr1cola correspondiente a cada región, a cuyo efecto las Inspec

ciones Técnicas Generales rP.spectivas mantendrán contacto directo 

con el Ministerio de Agricultura de la Naci6n.~ 

"Art. 48.- Los directores y los maestros de las escuelas ru

rales organizarán y dictarán conferencias públicas sobre las si

guientes materias destinadas a ilustrar a los habitantes de las 

respectivas localidades: 

a) Nociones generales sobre el co~ercio, los trabajos y las 

industrias locales, y procesos tendientes al perfeccionamiento y 

al mayor rendimiento económico del trabajo y de la industria. 

b) Nociones generales sobre las ventájas de la caza y de la 

pesca, la utilidad de los productos forestales y la aplicación de 

los materiales extraídos de las canteras (cal, piedra, etc.) 

e) Nociones generales sobre la multiplicación de los árbo

les por medio de plantaciones peri6dicas, indicando los cuidados 

necesarios para su desarrollo y conservación. 

d) Principios generales sobre el cuidado de los animales 

domésticos, su adecuado man~ jo en. el transporte y en los traba

jos de la agricultura, su alimentaci6n y los medios de perfec-



clonar la cr!a de las diversas razas de ganado. 

e) Nociones generales sobre la agricultura, su desarrollo 

y la importancia de los productos agrlcolas como elementos del 

comercio y la industria. 
"· ; 

Las últimas reformas que se han hecho al Programa General 

·de E:ducaci6n en la RepCiblica Argentina, han sido con el objeto de 

unificar la enseñanza.a nivel nacional en lo que respecta a las 

materias básicas (que en México llamar!amos de tronco común). Pa

ra ese efecto se aprobó el Programa Sintético Básico Común para 

todas las escuelas primarias del pa!s, el que ha sido implantado 

ya en las escuelas de la Capital Federal. 

Para ampliar la aplicaci6n del Programa Sintético B~sico Co

mún, se resolvi6 preparar la redacci6n del mismo para todas las 

escuelas del interior del pa!s coordinadamente con las provincias, 

tarea que se cumple actualmente por medio de·ccmisiones mixtas de 

~ocentes del orden nacional y provincial en cada una de las pro

vincias. <5o> 

Nicaragua.- En 1973 la tasa de alfabetizaci6n en personas ma

yores de 15 años se estim6 en un 57.63, lo que represent6 un incr~ 

mento del 8% con respecto a la cifra de 1963 y reflej6 las mayores 

asignaciones gubernamentales al rengl6n de la educaci6n durante 

(50) CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DE LA REPUBL!CA ARGENTINA,. ~ 

situaci6n actual de la educaci6n en los medios rurales de -

Argentina y sugestiones concretas r~ra su expans16n y melo
raml~nto~ Seminario 5obre expannión y mejoramiento de los 
serviclo5 educativos en el medio rural. Buenos Aires, Argen 
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" ese decenio. A pesar de es.ta mejora, la educaci6n en Nicaragua 

adolecla antes del terremoto de ·instalaciones lnadeeuadas, pro-_ 

gramas de estudio deficientes y personal insuficiente; asist1a 

• j 

a clases s6lo el 65~ de la poblaci6n en edad escolar primaria, 

mientras que en el nivel secundario la cifra se contrata hasta 

el 43.2't.. 

Antes del terremoto habla 2,198 escuela!: primarias con 

314,425 alumnos. De _los 61,804 estudiantes de secundaria, 26,568 

iban a la escuela en Managua, a 84 de las 229 instituciones del 

pa!s. Aunque no se dispone de datos sobre la matricula 1973, se 

ha comprobado que 7~0 de las 1,114 aulas primarias de Managua 

fueron destruidas, as! como 361 de las 567 existentes eh ~nsti

tuciones secundarias. Los planes de reconstrucci6n contemplaban 

la edif!caci6n de 1769 aulas primarias, 524 en Managua y el res

to en el interior del pais, m&s 103 aulas secundarias en la caP.1 

tal, que según los planes oficiales estar!an terminadas para co

mienzos de 1974; sin embargo, antes de los lamentables aconteci

mientos pol!ticos de 1978, los trabajos sólo hablan avanzado en 

un 75%. 

Nicaragua contaba antes del terremoto con 4 institutos de 

enseñanza superior~ la Universidad Nacional de Nicaragua, fun

dada en Le6n en 1812 con dos dependencias, una en Managua y otra 

en Caraso, y la Universidad Cat6lica Centroamericana (secci6n de 

Nicaragua, establecida en Managua en 1961). L~ primera perdi6 el 

40% de sus instalaciones en el terremoto, que arro'lló coinpletamen 

te la segunda. La reconstrucci6n de estas dos instituciones tuvo 

prioridad. 

(. 

: : 
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Hay también una Escuela Nacional de Agricultura y Ganader!a 
• 1 

e Institutos de Investigaci6n del Desarrollo, de Capacitaci6n Sl,!l 
" 

dical, Politécnico de Ni~dragua, de Investigaci6n Social, de Hl.s-
~; . 

toria y de Administración de Empresas. 

En el ren9l6n de bibliotecas, en Managua est~ la Nacional y 

la Centroamericana; en Chlnandega, la biblioteca Eduardo Monte

alegre; en Le6n, las bibliotecas Municipal y José Madriz; en Mas~ 

yat la biblioteca El Ateneo; en Matagal.pa, la biblioteca Morazán; 

en Nueva Segovia, la biblioteca Segovia, y en Belaya, la bibliot~ 

ca Municipal. 

En cuanto a museos, está el Nacional de Nicaragua, en las Ci.l!, 

dad de Managua, y el museo Tender! en Masa.ya.CSi) · 

Nicaragua es pobre, desde el punto de vista que se le quiera 

ver, es una semlcolonia en estado puro, una clásica dictadura la

tinoamericana, donde el imperialismo se vincula con la clase o, 

mejor dicho, con el bloque dominante e instala un control repres_!. 

vo-ideol6gico .general sobre el pais, control que ha durado por rn~s 

de cuarenta años en manos de la dinast1a Somoza. Esto es resul-

tado de la inestructuraci6n de movimientos populares locales y, 

por lo mismo, es un sistema impensable en su forma pura en paises 

donde existen fuertes organizaciones obreras y democráticas en g~ 

neral. 

(Si) Los datos e5cuetos fueron proporcionados por la embajada de 
Nicaragua en México. Son, por tanto, datos oficiales. 
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B. REGIMENES DEMOCRATICOS. 

Nuestros reg!menes son realmente democr~ticoburgueses, esto 

es; que existen bajo la hegemonia de un sector u otro de la bur

gÚesia más progresista o menos progresista pero siempre con heg.!_ 

mon1a burguesa, porque no se ha dado hasta el presente un régi-

men democrático bajo hegemoriia proletaria en el continente salv0,_ 

precisamente, la experiencia del régimen de Allende o quizá el -

principio de la Revoluci6n Boliviana, en 1952, por un breve pe~ 

r!odo. Los democráticoburgueses son regímenes en los q~e la pro'"'.' 

pia libertad otorgada a las masas lleva la iniciativa con rela-

ci6n al gobierno y en los que éste se ve obligado a move·rse en - · 

medio de concesiones, ya al proletariado, ya a la burocracia, ya 

a la burguesla. 

Sin embargo son gobiernos modernizadores, que suelen hacer

se progresistas y aun anti-imperialistas, porque creen más en el 

Estado que en el imperialismo, más en su propio capitalismo que 

en el capitalismo mundial; que propician un crecimiento burgués 

y que, aunque no rompen en Último término con la dependencia, e.2i 

panden la soberania en un grado que no puede ser sino inquietan

te para el imperialismo. Esta es la raz6n por la que no hubo bue 

nas relaciones norteamericanas ni con Perón, ni con Getulio Var

gas, ni con Echeverria, ni con los militares nacionalistas del -

Perú. 

A este tipo de regímenes vamos a referirnos dentro del ámbJ.. 

to que es propio de este trabajo, LA EDUCACION, y para ese efecto 

i. 
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enfocaremos nuestra atenci6n hacia cuatro paises que podrian. to-

! 
1 

¡· 
! 
! 

marse como modelós de regimenes democr!ticos en América Latina: . ¡:.· 
Perú, Venezuela, Costa Rica y México. ' 

i. 
' ' 

~·- Al tratar este pais, ·nos adelantaremos a poner de m_!. 

nifiesto que, si bien desde el punto de vista cuantitativo es n_st 

torio el progreso de la educaci6n en los paises de Latinoamérica, 

'! 

.. 
en cambio desde el punto de vista cualitativo no ha habido supe-

raci6n apreciable, planteándose el problema con caracteres mayús 

culos de crisis educacional~ 

Dentro del contex~o hist6rico estructural del Perú, el sis-

tema educativo tradicional reflej6 siempre en todas sus caracter1,! 

tlcas la naturaleza del ordenamiento global de la sociedad y con, 

tribuyó decisivamente a perpetuarlo. El diagnóstico del sector -

educacional, al mostrar sus aspectos negativos, confirma este -

aserto. En base a este diagnóstico,. habr! que exponer la realidad 

·del sistema educacional, un sistema en el cual, en 1967, se gas

taron 7,618.4 millones de soles, elevada suma que represent6 el 
4.8% del producto nacional bruto -uno de los más altos porcent!, 

les de América Latina- y que únicamente logró graduar al térmi

no de la secundaria a 12 alumnos de cada 100 que comenzaron su -

escolaridad transicional. 

El Perú está, pues, invirtiendo una cantidad apreciable de 

su producto nacional bruto en educaci6n, esfuerzo que es encomi!_ 

ble y que permitirla esperar una alta productividad del sistema, 

una elevaci6n de los niveles de cultura y la formaci6n del pals 

con el bagaje de una preparaci6n s6lida. Después de todo, el 

l· 
I· 
i 
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egreso es una inversión reproductiva que potencia el factor huma-. ' 

no. Sin embargo, esto no ocurre con el sistema educacional; los 

enormes egresos en este ramo no adoptan el carácter de inversi6n 

reproductiva, .sino de gasto que se pierde en gran par.te y que s.2, 

lo débilmente contribuye al.prop6sito perseguido. 

No es que el sistema educativo no haya sido expandido; al -

contrario, ha crecido vertiginosamente. En los diez años compren. 

didos entre 1958 y 1968, la poblaci6n escolar matriculada aumen

t6 casi en 100%, según el Informe General del Ministerio de Edu

caci6n. CSl) En ese lapso la primaria se increment6 en 78.12%, la 

secundaria en 165.8%.y la universitaria en 280.9%. Pero las ci-

fras absolutas revelan otro panorama~ en la década del 57 al 67, 

de 400,845 alumnos matriculados en secundaria (que los peruanos 

denominan también transici6n), culminaron sus estudios de ese n.!, 

vel 40,226, habiendo desertado en diversas etapas de su escolar.!, 

dad 360,619 niños y j6venes. Semejantes cifras revelan fallas e~ 

tructurales muy graves, que no cambian sustancialmente con el 

crecimiento del sistema sino que, por el contrario, producen re

sultados cuyos efectos cualitativos se traducen en la frustraci6n 

y el subempleo. 

El promedio d~ escolaridad en el pa1s es apenas de 3 años, 

o sea que, pese a la multiplicaci6n de las escuelas, el indice 

(Si) Ministerio de Educaci6n del Per6. Reforma de la educaci6n 
eeruana, INFORME GENERAL. Ediciones del Instituto Nacional 
de Investigaci6n y Perfeccionamiento Magisterial. Comisi6n 
de Reforma de la Educaci6n. Edit. Universo. Lima, 1970. P!!_ 
ra este trabajo se elaboró una sintesis de dicho Informe. 

' 1 
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de escolaridad es inferior al m!nimo necesario para mantener la 

naci6n alfabetizada. En este sentido, dice textualmente el Info!'._ 

me General del Ministerio de Educa~i6n: "Exagerando los t6rm1nos 

podriamos decir, aunque sin estar completamente desencaminados, 

·que estamos gastando más de 7 mil millones al año para producir 

cada vez más analfabetos." 

Resulta rigurosamente cierto que en esta estructura de cre

cimiento enfermizo del sistema educativo -enfermizo porque au

menta al alumnado, pero simultáneamente aumenta el número de los 

que abandona¡-: las e!:;:;uelas;; juegan un factor muy importante los 

factores de carácter socio-econ6mico. "Pero esa es la realidad -

que tenemos que afrontar, -dice el Informe General del Ministe-

rio de Educaci6n- una realidad en que a los factores de tipo ~ 

educacional vienen a sumarse las deformaciones sociales y econ6-

micas de un pais dependiente, potenciándose de este modo los re

sultados negativos del sistema nacional de educaci6n." 

Pese a los esfuerzos realizados en las últimas décadas y al 

considerable monto de fondos públicos aplicados en el ramo, la -

educaci6n peruana presenta graves insuficiencias. He aquí las -

principales: 

1) Analfabetismo creciente. Un hecho muy importante, mot!, 

vo de honda preocupaci6n para el Estado Peruano, es el aumento -

de las cifras absolutas de analfabetos. Aunque las cantidades r~ 

lativas hayan disminuido, el terco nudo de aproximadamente cuatro 

millones de analfabetos se mantiene. Este es el símbolo de los -

males estructurales del país, la mSs patente expresi6n del subd~ 

sarrollo que persiste no obstante el crecimiento y la moderniza

ci6n de ciertos sectores de la vida nacional, y también el 



'.94. 1 
L J 

indice más seguro de la· inoperancia del esfuerzo educacional. 

2) Desatenci6n de los niños de grupos sociales marginados. 

De resultas de la política educacional equivocada, la inmensa may.2 

ria de los niños de los estratos econ6micos.más pobres, privados 

de un medio socio-~amiliar promotor de sus mejores capacidades, 

nunca llegarán a la escuela o llegarán tard1amente, y los que t.!:!, 

vieren acceso a ella se encontrarán incapacitados para adaptarse 

positivamente a un mundo de conceptos, técnicas y valores conce

bidos según los niveles y requerimientos de los educandos de -~ 

otros grupos sociales. As! seguirá sucediendo si no cambia la po 

11tica educacional. Las experiencias pasadas indican que estos -

niños aportaron a la escuela deficienc1as formativas que les im

pidieron desde un principio progresar al ritmo de aquellos niños 

cuya situaci6n econ6m!ca les permitia estar mejor preparados pa

ra la escolarizaci6n. La norma extraña o abstracta que les apli

caron conden6 a los primeros a la frustraci6n. 

3) Ausencia de un sistema de recuperaci6n. Por lo anterior 

el sistema educativo ha operado como una instituci6n discrimin~

toria e injusta, después de hecho no ha ofrecido a todos los ni

ños adolescentes igualdad de oportunidades. Lo mismo ·puede deci_t 

se de la educac16n de adultos. Cuantitativamente insuficiente, -

esta educaci6n ha estado pésimamente orientada, ya que se ha apl.!, 

cado a los adultos el mismo patr6n educativo de los niños, viole.!!. 

tando de este modo la personalidad del hombre maduro y exigi~ndo-

le un esfuerzo innecesario de escolaridad formal. Esto sin contar 

con que los contenidos mismos de tal educaci6n y sus facilidades 

materiales han estado muy lejos de adecuarse a los requerimientos 

l· 
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de una educaci6n complementaria.organizada con criterio técnico 
. l 

y atenta a la demanda ocupacional peruana. En consecuencia, gra.!!. 

des masas de peruanos han estado privadas de educaci6n, lo cual 

es cierto no s6lo en el caso de la educaci6n formal escolar, sino 

también en el de la extensi6n educacional a través de los medios 

de comunidad o de masas que se han utilizado. De este modo, el -

adulto que siendo ni~o no llegó a la escuela o la abandon6, no 

ha sido recuperado por el sistema. 

4) Educaci6n al servicio de una minarla. Con la gran expa.!l 

si6n de su complicada maquinaria de escuelas, maestros y 6rganos 

administrativos, la educaci6n peruana ha estado de hecho al serv~ 

cio de una minoría privilegiada, pues apenas 12 de cada 100 niños 

que la inician logran llegar a los grados terminales del ciclo s~ 

cundario, quedando adem~s fuera de sus alcances vastos sectores -

de población adulta. A través de la educación particular y tam-

bién de la pública, el sistema contribuye a su modo a mantener -

los desajustes y desequilibrios profundos en el pa1s y, por tan

to, impide la integraci6n y desarrollo de la.sociedad peruana. 

5) Desconexi6n de la realidad. El sistema·educacional pe-

ruano no solamente no ha podido controlar los males referidos en 

los párrafos precedentes, sino que, por lo inadecuado del mismo, 

se mantiene desconectado del ambiente socio-econ6mico de los ed1!_ 

candos. La educaci6n en el pa!s tiene un contenido totalmente d~ 

vorciado de los intereses y preocupaciones de las grandes mayo

rias nacionales, que es de donde proviene el grueso del alumnado 

que concurre a las escuelas oficiales. Es una educaci6n que, por 

tanto, no les brinda verdadera preparación para desenvolverse en 

! 

·, 
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la vida y resulta incapaz de estimular y de promover en los edu

candos el afAn de alcanzar los más altos niveles de cultura. El 

aumento en la cobertura educativa no se ha traducido en cambios 

cualitativos del sistema educacional, sino que ha hipertrofiado 

el modelo elitista desarraigado de la realidad peruana. Las dis

tir:ttas reformas emprendidas en el pasado, a pesar de los esfuer

zos que significaron y de la buena voluntad que las anim6,. des-

cuidaron estos hechos y se encaminaron principalmente a suprimir 

cursos, aumentar años o ramas educativas, sin atender a la solu

ci6n de la educaci6n cualitativamente. En consecuencia, esas re

formas no pudieron transformar el sistemaº 

6) Falta de sentido peruanista. Existe, además, un defec

to muy hondo y de consecuencias profundamente negativas a la -~ 

orientación de la educaci6n peruana, a saber, su falta de senti

do de la realidad nacional, la falsificaci6n de esta realidad y 

el reforzamiento de la alienaci6n que padece el hombre peruano. 

La educación es s6lo superficialmente peruanista; en verdad ac

túa de espaldas.al Perú y no contribuye al conocimiento de sus -

problemas, necesidades y derechos como nac~6n. Su aparente perua 

nismo consiste en un uso meramente ret6rlco de slmbolos que en

mascaran la verdad de la situación peruana. Aplica modelos soci.!, 

les extranjeros o transfiere sistemáticamente normas de autori

dad y subordinaci6n que benefici~n a los grupos dominantes o a -

las potencias hegemónicas del mundo. Por consiguiente, no esti

mula en los niños y jóvenes peruanos el sentido de independencia 

personal y nacional, el esplritu de la lucha consciente e ind~ 

clinable contra la injusticia y la opresi6n, ni el afán de afir

mar y acrecentar los logros verdaderamente positivos de la naci6n 

pe ruan.:... 
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7) Intelectualismo, memorismo y tendencia acapemizante. 

Mucho podr!a decirse acerca de la ausencia de contenidos signi

ficativos en las diversas ramas y niveles de la educaci6n peru.! 

na, del exagerado intelectualismo o memorismo que prevalece en 

la práctica didáctica y en el aprendizaje, del casi total olvido 

del sentido creador que debe tener toda educaci6n. Los educandos 

no adquieren ni siquiera las habilidades básicas, como la lectu

ra inteligente y el pensamiento reflexivo, ni son capacitados pa · 

ra ninguna actividad Gtil y productiva. Se les encamina precisa

mente hacia aquellas carre~as universitarias que no han sido de

bidamente organizadas, diversificadas o evaluadas en su trascen

dencia social y econ6mica. 

8) Inadecuada formaci6n y selecci6n del magisterio. De los 

serios defectos cualitativos de la educaci6n actual en el Perú, 

es en mucho responsable la inadecuada selecci6n y formaci6n del 

magister·io, sin cuya modificaci6n radical no podrá mejorarse el 

sistema en conjunto. El maestro es el elemento activo más impor

tante de la eduéaci6n y en el Perú, como en todas las naciones 

latinoamericanas, está llamado a cumplir una labor social de eno_t 

me signlf icaci6n. Sin embargo, su vocaci6n ha sido hasta ahora 

mal orientada y su.cooperaci6n a la tarea colectiva no ha encon

trado el reconocimiento social adecuado, lo que produce un sent.!, 

miento de frustraci6n muy perjudicial para la obra educadora. 

9) Rigidez, burocratismo y rutina. Desde el punt·o de vis

ta formal, es preciso destacar como factor contraproducente la 

desartlculaci6n interna y la rigidez del sistema educacional, ~ 

construido según un patr6n lineal y único, sin flexibilidad de -

adaptaciones a las variadas circunstancias de las regiones y los 
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grupos socio.;econ6micos del pa1s .• La burocratizaci6o y la rutina 

son, además, males que se hacen sentir en todos los niveles. Se 

tiende a exigir rlgidamente el cumplimiento mecánico de normas -

abstractas des·ligadas de la realidad o sin condicionamiento real, 

a colocar la ejecuci6n de programas o resoluciones por encima de 
< 

los logros propiamente educacionales y a adoptar una actitud,· no 

de colaboraci6n con el magisterio, sino de simple fiscalizac16n. 

Todo esto bloquea el funcionamiento de los organismos educaciona

les y desalienta a los maestros. 

10) Distorsi6n administrativa y financiera. El sistema ed.!:!, 

~acional, en fin, carece de racionalidad. Hay una grave distorsión 

administrativa y financiera que se refleja, entre otras cosas, en 

el excesivo número de funcionarios y empleados, en los agudos des.!_ 

quilibrios de la·distribuci6n de la carga docente entre los maes

tros y en la desproporci6n entre el gasto por concepto de remune

raci6n y los fondos aplicables a la inversi6n, correspondiendo al 

primero alrededor del 65% del presupuesto del Ministerio de Educ!_ 

ci6n. 

Todo lo anterior indica la amplitud y la hondura del proble

ma educacional peruano, cuya soluci6n debe ser prioritaria en el 

proceso de la transformaci6n social. 

Sin embargo, ya es muy bueno que el Ministerio de Educaci6n 

haya decidido afrontar el problema y es señal de vida democrática 

el hecho de haber manifestado en su Informe General todas las ca-

rencias y defectos del sistema educativo, haciendo una verdadera 

autocritica. Dicho Informe fue publicado en 1970, como principio 

de una serie de labores tendientes a reformar la educaci6n perua

na. Tales labores culminaron con la promulgaci6n de una nueva 

L 
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Ley General de ~ducaci6n, que fue publicada en 1.972 y en cuya -

Exposición de Motivos se alude a la situación real del país, se 

señala la política educacional a seguir y se expresa el prop6s.!, 

to de dar un nuevo sentido a la educación peruana. (5J} 

· Sin embargo, y ahora hablo a contrario sensu, tal parece -

que el mal está latente en todos los paises de América Latina. 

La situación no ha variado radicalmente. Los cambios han sido -

más en la forma que en la esencia. De "ahi la razón de haber to-. 

mado como base el contenido del Informe General del Ministerio 

de Educación del Perú, publicado en 1.,970. 

En efecto, no basta la buena voluntad de quienes elaboran 

las leyes; no basta tampoco el excelente campo de investigación 

que ofrece la realidad social y que constituye lo que jurídica-

mente se llama fuentes reales o materiales del Derecho; una vez 

más se nos muestra fehacientemente que la vida de un pueblo no 

cambia por decreto y que las leyes, en· todo caso, son un punto 

de partida para iniciar el arduo camino de la transformaci6n so 

cial. 

(S3) Ministerio de Educación del Perú. Ley General de Educación. 

Edit. Universo, S.A. Lima, marzo de 1972. (El articulado -

de la Ley está organizado en once Secciones, divididas.en 

Títulos y Capítulos, abarcando todos los aspectos relativos 

a la educación, excepto las.disposiciones que norrnan al Ses_ 

tor y a la carrera magisterial, que son materia de otras l~ 

yes). 
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Venezuela.- En este pa1s la educaci6n presenta, las mismas C.!, 

rencias que en el Perú y que en cualquiera otra naci6n de América 

Latina. No obstante, los informes oficiales parecen ser más alen-

tadores. En base a las fuentes consultadas en la Emba)ada, la in

formaci6n se dividirá en rubros1 resumiendo el contenido general: 

1) Estado actual de la educación. Aproximadamente el 20~ 

del presupuesto nacional de 1977 corresponde a la educaci6n públ! 

ca. En un pals en el que más del 50% de la poblaci6n es menor de 

19 años, resulta natural que b~ena parte de esta ~signaci6n pres!!. 

puestaria corresponda a la.educaci6n primaria y secundaria. A fi

nes de 1976, 3.2 millones de estudiantes estaban inscritos en los 

diversos niveles de educaci6n, y casi todos en establecimientos -

del sector público. El número de niños que reciben educaci6n pre

escolar llega hoy a 300,000 cuando en 1958 apenas ascend1a a 

16,000. Más de 2 millones de estudiantes asisten a las escuelas 

primarias y a1a,ooo a las instituciones secundarias. 

2) Prop6sito gubernamental. El gobierno de Venezuela cons!, 

dera vital no s6.lo mejorar la calidad de la e.ducación pública pa-. 

ra satisfacer a un creciente número de estudiantes, sino también 

promover la diversificación que permita ofrecer a los venezolanos 

una amplia gama de.posibilidades técnicas y profesionales en las 

áreas más urgidas de la economia y más capaces de generar empleo. 

'. 

3) Plan de becas. Un importante proyecto llevado a cabo por 

el gobierno venezolano para atenuar la grave escasez de· profesio

nales capacitados, es el programa de becas "Gran Mariscal de Aya

cucho". El programa, que lleva el nombre de uno de los héroes de 

la independencia del pais, mariscal Antonio José de Sucre, 
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ofrece ayuda financiera a estudiantes avanzados para realizar es

tudios universitarios o seguir carreras técnicas dentro o fuera -

del pa!s. Las becas se conceden s6lo para estudios en !reas de a! 

ta prioridad, como ingenier1a, ciencias agricolas, educaci6n, - -

ciencia naval, petr6leo y petroqu!mica, ciencias e investigacl6n 

ampliada. 

A la hora de seleccionar a los aspirantes, se da preferencia 

a los estudiantes de escasos recursos y a los que viven fuera de 

los grandes centros urbanos. 

A finales de 1.976 el número de becarios de pre y postgrado 

era de 11. 9 500 estudiantes: 4,000 en las universidades públicas o 

privadas del pa!s y el resto en instituciones educativa·s del ex

tranjero. De estos últimos, 3 9 800 siguen 'sus estudios en los Est~ 

dos Unidos, gracias al programa de becas "Gran Mariscal de Ayacu

cho". Miles de estudiantes que se habrían visto imposibilitados -

de seguir sus estudios dentro o fuera del pais, han podido hacer

lo en las mejores condiciones. 

4) ~ducaci6n pre-escolar. Las inversiones para el nivel 

pre-escolar han sido cuantiosas. Se han dedicado b~sicamente a 

construir nuevos locales, mejorar las instalaciones existentes, -

preparar nuevos maestros y elevar el nivel de los actuales. Se -

persigue de este modo dotar de aulas y facilitar maestros califi-

cados a los venezolanos que no han tenido aún acceso a la escuela. 

5) Atenci6n al campo. Se ha enfatizado la necesidad de - -

atender prioritariamente a las zonas rurales, donde los problemas 

educativos se agudizan por la falta de instalaciones adecuadas y 

el f en6meno de las deserciones escolares o de una escasa asisten-

cia. 
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6) Campaña contra la desnutr1ci6n. Para que este empeño 

educativo sea completo, el gobierno ha comprometido sus fuerzas 

en una vigorosa lucha contra la desnutrici6n, fen6meno que afe_s 

ta especialmente a venezolanos en edad escolar. Las estad1sticas 

indican que los estudiantes, especialmente en primaria y·pre-e_! 

colar, muestran frecuentemente graves evidencias de desnutrici6n. 

Las dietas pobres en prote1nas producen estudiantes débiles, in

diferentes, que se aburren con facilidad. Estudiantes as! allme.!!, 

tan la proporci6n de los que abandonan sus estudios y eternizan 

el circulo vicioso. 

7) Educaci6n primaria~ M6ltiple e intensiva ha sido la la

bor oficial en el campo de la educaci6n en.los 6ltimos tiempos. 

1 
t 
' i 

En el nivel primario se ha seguido la ·politica.de asegurar igual

dad de oportunidades educativas a todos los niños en edad escolar •. 

Ello permit16 la incorporaci6n de más de medio mill6n de alumnos 

primarios durante las tres etapas del programa. 

La educaci6n primaria tropieza con una seria dificultad y es 

·que s6lo el 43% de los preceptores son graduados. se espera supe

rar esta crisis con un audaz programa de expansi6n y mejoramie~to 

profesional que ya se ha echado ·a andar. Actualmente est&n inscrl 

tos alrededor de a,aoo entre educadores de procedencia nacional, 

estatal y municipal y se espera que en el pr6ximo trienio se gra

dúen alrededor de 23,000 maestros, sumando los que cursan actual

mente sus estudios y los que ya ejercen sin estar graduados. 

B) Educación secundaria. En este nivel la acción oficial 

ha tropezado con obstáculos más difíciles que en otras ramas de 

la educaci6n, por lo complejo de su problemática. En la educación 
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secundaria falta personal docente suficiente e id6n~o para atender 

las necesidades de la creciente poblaci6n escolar; hay carencia -

de doctrina pedag6gica entre los maestros, que no ejecutan su la

bor con entrec;¡a absoluta; el plan de estudios es arbitrario, o -

sea que no concuerda con las necesidades y realidad nacionales; -

se ha perdido en gran medida el principio de autoridad por parte 

del personal directivo y docente en los planteles oficiales, y -

existe una marcada irregularidad en el cumplimiento del calendario 

escolar. 

9) Universidad. En el delicado e importante ámbito univer

sitario se han experimentado los m~s notables cambios, quizá los 

má.s trascendentales hasta ahora registrados en Venezuela. [,a Uni

versidad actual es fundamentalmente una comunidad de intereses e§. 

pirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de 

buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hom-

bre. Las universidades del pals est~n realizando funciones recto

ras en la educaci6n, la ciencia y la cultura. Los universitarios 

están conscientes de que la evoluc16n de Ven~zuela en sus diver~ 

sos 6rdenes implica necesaria y primariamente la resoluci6n de -

los grandes problemas nacionales. Con el auxilio d"e una planific!, 

ci6n sistemática, ~orno corresponde a un Estado moderno, la educa

ci6n universitaria está estrechamente vinculada a la resoluci6n -

de los importantes asuntos que tienen que ver con el progreso del 

pa1s. (5'.;} 

(54) Consejo Nacional de Educaci6n. Bolet1n informativo. Caracas, 
Venezuela, 1978. pp. 50 (se elaboró una sintesis del texto). 



10) Educac16n extraescolar. Está constituida por todos 

aquellos recursos educativos y culturales organizados, con la 

finalidad de atender necesidades de extensi6n coprogramática 

del sistema escolar, de educaci6n permanente y de continua ~ 

elevac16n cultural de la poblaci6n. (SS) En lo que a educac16n 

extraescolar se refiere, es preocupación del gobierno venezo

lano crear conciencia en los ciudadanos y en los jóvenes esc2 

lares de la necesidad de coadyuvar en las tareas de alfabeti

zaci6n y elevación del nivel de conocimientos de las personas 

adultas. Asimismo, el Consejo Nacional de Educación ha consi

derado que debe revisarse en su totalidad el contenido de los 

cap!tulos IX y X de la Ley Orgánica de Educación, relativos a 

la educaci6n extraescolar, en base a tres ideas fundamentales: 

ta. En el reconocimiento de que el hombre no. es un ser termi 

nado, sino que está en permanente situacl6n de cambio; 2a. 

En el reconocimiento de que los cambios en la ciencia, la tes_ 

nologia, las profesiones, los reg!menes de la producción, la 

distribución y el consumo, asi como· las funciones de decisión 

y dirección imponen la urgencia de una capacitación que cubra 

periódicamente los diferentes roles que cada hombre ha de ir 

desempeñando en el curso total de su existencia, y 3a. En -

el reconocimiento de que toda educación ha de ser autoeficie_!! 

te y que por lo tanto lo que vale es enseñar a aprender.<SG) 

(55) Información Básica de Venezuela. Folleto. Caracas, 1976. p. 
28. 

(SG) Consejo Nacional de ~ducaci6n. Boletin citado. 
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11) Educaci6n especial. La educaci6n especia,l tiene por. 

objeto prestar atenci6n a las personas que tengan incapacidades 

f!sicas o ps!quicas, mediante la aplicaci6n de métodos adecua

dos. La educac16n especial proporciona a las personas incapaci

tadas (la Ley las llama excepcionales) una educaci6n de acuerdo 

con sus diferencias individuales, orientada a la formaci6n y C.!, 

pacitaci6n requeridas para el desarrollo de hábitos, habilida

des y destrezas que permitan su incorporaci6n a la vida de la -

comunidad. <57 ) 

Este es, en s1ntesis,.el informe oficial con que cuenta la 

~mbajada de Venezuela en relaci6n con el régimen educativo, re§. 

pecto del cual Ju F. Reyes Baeña considera que deberlan establ,!!_ 

cerse las bases legales para una acci6n que tienda a modificar 

progresivamente la tradici6n centralista que hasta hoy ha prev_! 

lecido en el régimen educativo venezolano, expresando que en la 

planif icaci6n y orientaci6n del proceso educativo se hace ya n.!_ 

cesarla la participaci6n de los educadores en forma democritica, 

pues hasta hoy no han tenido la suficiente ingerencia, y asiml§. 

mo se hace necesaria la participaci6n de instituciones y secto

res distintos a los estrictamente educacionales, pero vincula-

dos estrechamente a la realidad nacional. 

Igualmente, señala que debería establecerse una definici6n 

más amplia del proceso enseñanza-aprendizaje que incluyera no -

s6lo el desarrollo intelectual del educando, sino tambi6n el de 

(57) Ley Orgánica de Educación en vigor, aprobada por la Cámara 
de Senadores de Venezuela, promulgada y publicada en 1973e 

Articulas 31 y 32. 
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la esfera afectiva y el de todos aquellos componentes de su per

sonalidad que han sido 9eneralmente ignorados en la educaci6~·v~ 

nezolana. Asimismo, apunta la necesidad de que en el proceso ed_!! 

cativo se aproveche al m~ximo tanto el potencial humano como los 

recursos con que cuenta la sociedad venezolana. "La concentración 

de esfuerzos nacionales en el crecimiento cuantitativo y cualit!, 

tivo de la educaci6n -dice- debe ser firme prop6sito de la ley". 

esa> 

Costa Rica.- El sistema educativo costarricense se encuentra 

fundamentado en la Co~stltución, el Co~venio Centroamericano sobre 

Unlficaci6n B~sica de la Educaci6n, la Ley Fundamental de Educa

ción, La Ley de Carrera Docente, el l?lan Nacional de Desarrollo -

Educativo, los Estatutos Universitarios.Y otras leyes y disposi-

clones conexas. 

En el desarrollo educativo de este pa!s han habido aciertos 

y se han cometido errores, pero una cosa puede decirse que consti 

tuye el mayor de los aciertos: Costa Rica es la naci6n de Latino

américa que reúne el mayor número de personas alfabe~izadas y por 

lo tanto el menor número de analfabetas. Quiz~ esto sea as! porque 

(SS) REYES Baeña, J.F. Dependencia, desarrollo y educaci6n. Uni
versidad Central de Venezuela. Caracas, 1977. pp. 194 y 195. 
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su Constituc16n Política s6lo autoriza las Guardias Civiles, de

dicando a la eduéac16n el presupuesto que otros Estados destinan 

al sostenimiento de múltiples cuerpos policiacos. Desde luego hay 

otro caso excepcional en América Latina en cuanto al alto indice 

de·alfabetizac16n, que es Cuba; pero Cuba es otra cosa, Cuba es 

excepcional en todo y a ella hay que tratarla fuera de este con

texto pues, siendo su sistema socialista, 16gicamente no hay pu!!. 

to de comparación con el sistema capitalista dependiente que pr.!_ 

va en el resto de Latinoamérica. 

Para continuar con los ac"iertos del sistema educativo cos-

tarricense, que -con. ligeras variantes- son similares a. los de 

otras naciones de América Latina que tienen un sistema de vida -

democrático, pueden enumerarse los siguientes: 

1. El sistema está institucionalizado, en base a la Cons

tituci6n y a las leyes al principio señaladas, y está organizado 

a todos los niveles con fundamento en la Constituci6n Pol!tica -

que, en su articulo 77 9 exige que la educaci6n pública se organ.!_ 

ce "como un proceso correlacionado en sus diversos ciclos, desde 

la pre-escolar hasta la universitaria"; se puede afirmar que la 

educaci6n es. un bien esencial de la nacionalidad costarricense. 

2. Está debidamente financiado. g110 no significa que to

dos los servicios que demanda el- sistema estén completamente aten,. 

didos, pero si que hay fondos en ~uchos millones de colones (mon~ 

da costarricense) para atender el sistema, compuesto por la ens~ 

~anza pre-primaria, primaria, secundaria y universitaria; asimi!!, 

mo, que siempre habrá atenci6n financiera por parte del Estado y 

de los particulares para atender Los costos de la educac16n. 

3. La existencia del sistema es consustancial al modo de 

! 
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pensar y actuar del costarricense. El entusiasmo de los costarr,! 

censes por la educac16n, la unidad existente en el pais y el he-

cho de haber hombres y mujeres capaces de incrementar las tareas 

educativas, so~ factores que han contribuido a sostener el sists 

ma de educaci6n en el pais. 

•. ..i\.. • 

4. La educaci6n ha significado mucho en la historia patria. 

Esta pendiente un complejo y justo libro sobre la historia de la 

educación en Costa Rica, los intelectuales que han empei'\ado su v,! 

da en el oficio educativo tienen esta deuda con su pa!s; pero pus 

de afirmarse que los valores más importantes del ser nacional CO.!!, 

tarricense han sido·transmitidos y enriquecidos gracias a la es-

cuela, por ejemplo, la fe misma en la educación, la idea y práct! 

ca de la vida democrática, el traspaso pac!f ico del poder por me

dio de elecciones, el aprecio por el trabajo creador y en general 

por la vida civilizada, el incremento constante del número de pes· 

sanas que desean estudiar y el aumento de la escolaridad de cada 

uno. Todo ello evidencia la significaci6n del sistema educativo -

en la vida del pais. 

S. Es susceptible de mejoras. A pesar de los diversos de-

fectos que aún tiene el sistema, casi no hay persona que no esti

me posible el perfe:cionamiento del mismo. Tal actitud optimista 

es muy posible que también sea hija del mismo sistema educativo. 

6. Hay confianza en él. Constituye una especie de convic

ci6n nacional que no es sino por medio de la educaci6n formal si_! 

temitlca de escuelas, colegios, universidades e institutos técni

cos que se pueden conseguir y asegurar los mayores bienes para la 

persona y para la patria. 

. 
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7. Ha enseñado a muchos y lo sigue haciendo en la ciudad 

y en el campo, en la escuela pequeña y en la grande, en las di

versas instituciones educativas del pais. En la escuela han es-

tado por años todos los costarricenses que han aprendido cosas, 

deberes, actitudes de gran importancia para la vida privada y, 

sobre todo, para la vida pública. 

8. Centenares de millares lo forman. Considerando todos 

los niños y muchachos que asisten a las ins.tituciones de enseña!!, 

za, los profesores de todos los· niveles que lo constituyen, los 

componentes de las Juntas de Educaci6n y Administrativas, las as2 

elaciones de educadores y padres de familia, el sistema de pensl.2, 

nes y los padres de familia de los educandos, puede verse con fa

cilidad que casi la mitad del pa!s est~ estrechamente ligada al -

sistema educativo, lo que facilita su aprecio, su comprensi6n, su 

sana critica, su importancia. 

9. Los grandes educadores. Personas de entre las más not.!_ 

bles en el pais han estado intrtnsecamente unidas al sistema edu

cativo, lo cual permite tenerlo tan presente como se tienen pre-

sentes los asuntos económico--sociales y poltticos de la naci6n. 

10. Incorporaci6n de la creatividad a modo de ensayo. La 

autorizaci6n dada p~ra que un buen número de escuelas, seleccion2,. 

das de modo que representen las mAs variadas situaciones educati-

vas, incorporen a sus tareas cotidianas los aires renovadores de 

la creatividad, indudablemente es benéfico para el.siste~a. La -

educaci6n activa implica riesgos grandes, pero lo importante es -

que se aclaren paulatinamente los logros de tan interesante expe

riencia, que a su vez permiten evaluar todo el sistema educativo 

e irle insertando algunas modalidades que constituyen cambios CU2,. 

litatlvos. 

1 
i 
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11. La doctrina y práctica del Instituto Centroamericano 

de Extcnsi6n de la Cultura (I.C.E.c.u.). Tiene el m~rito esta 

instituci6n de haber vuelto a una práctica educativa fundament.!, 

da en la concepc16n antropol6gica del hombre, que implica el d~ 

seo natural de saber y la necesidad de entablar diálogo con los 

miembros de la comunidad para intercambiar conocimientos y exp~ 

riencias. Esta práctica educativa tiene como auxiliar a la radio, 

que en conexión con el sistema educativo nacional difunde progr.!. 

mas instructivos dentro del ámbito de las ciencias naturales y -

·sociales, as! como elementos de cultura clvica tendientes a pro-

mover la integridad .social y la unidad nacional. Cuando se cono~ 

ca en Latinoamérica la doctrina y práctica del I.C.E.c.u., se v~ 

rá su importancia educadora y la necesidad de implementar progr.!, 

mas similares en nuestros paises, tendientes a una concientiza~ 

ci6n masiva. 

12. El fomento de la enseñanza técnica. Se ha procurado 

equilibrar la preparaci6n de los estudiantes, de modo que no ha

ya una instrucci6.n exclusivamente libresca o de s6lo teorla, si

no que exista conexi6n con la realidad, esto es, que a través de 

la técnica, se conozcan las implicaciones en el tr~bajo producti 

vo. 

Es de considerar que los anteriores doce puntos, aunque e~ 

puestos en forma muy sintética, son aciertos del sistema educat!, 

vo enraizados profundamente en el ser de la nacionalidad costa--

rricense. 

En cuanto a los errores del propio sistema educativo cost!!_ 

rricense, que desde luego los tiene y algunos incluso son basta.n. 

te graves, pueden senalarse los siguientes: 



1. La falta de buen ejemplo. Muchos hombres públicos no 

saben cumplir con aquella recomendaci6n expresa del gran cost.!, 

rricense José Maria Castro Madriz: "Antes que mandatarios, ed.!:!, 

cadores de un pueblo ••• " Los fines de la educaci6n costarrl-

cense son elevados, de gran alcance, pero es d1f1c11 pretender 

alcanzar esos fines si personas influyentes en el.quehacer pú
blico los niegan. 

2. Excesiva confianza en el sistema. Parad6jicamente 

uno de los aciertos señalados suele tornarse en defecto. El 

costarricense común confla en una especie de automático buen -

resultado del sistema educativo por el solo hecho de matricu-

larse en él, se hace demasiadas ilusiones y, en consecuencia, 

no trata de mejorar las cosas seriamente. 

3. Se ha descuidado la inspecci6n del sistema en el as--

pecto docente. Hay automatismo en los nombramientos de los --

. maestros; se da absoluta fe a los titulas sin someter a quie-

nes desean trabajar en la cátedra a pruebas satisfactorias de 

ingreso. Tampoco.se somete a los maestros a pruebas peri6dicas 

que conformen una verdadera evaluaci6n; la inamovilidad legal 

de quienes trabajan en el sistema, al aplicarse con un cierto 

sentido excesivo, ha permitido afirmar que el sistema existe -

más para los educadores que para los educandos. 

4. Los directores han olvidado la práctica do~ente. En 

cuerpos de direcc16n superior y al frente de las escuelas pro

piamente dichas están quienes han roto sus nexos con las taréas 

docentes de cada dla, es decir, los directores nunca son maes-

tros de banquillo al mismo tlempo;· es to les hace perder con tas_ 

to con la realidad. 

' ¡ 
I' 
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5. Falta de rigor en la medici6n de resultados. El Estado 

conf!a tanto en la capacidad de los maestros, que considera inn~ 

cesarlo evaluar de continuo los resultados de la ensefianza. La -

consecuencia de esta manera de pensar ha sido prácticamente tra

bajar a oscuras, en casi institucional ignorancia de lo que ocu

rre en las aulas. Como muestra obvia de este descuido está la s~ 

presi6n del examen de conocimientos como requisito que antes si 

se exig!a para ingresar al bachillerato, lo cual ha venido a im

pedir la posibilidad de conocer en el ámbito nacional el rendi--

miento de las escuelas secundarias. 

6. Recargos innecesarios que afectan a la labor formativa. 

Se imparten a los alumnos muchas materias por d!a y cada una de 

estas materias la imparte un profesor d·iferente, o sea que el e.! 

tudiante tiene que brincar a c~da hora de una disciplina a otra 

y de un educador a otro, durante siete horas cada d!a. Esto le -

da poca posibilidad de elegir aquello más afin con las inclina-

clones de su esplritu. Se le cansa demasiado,.se le desordena -

~entalmente y se le impide jerarquizar los bienes esenciales de 

la cultura. Como resultado de todo ello no se logra una verdade

ra labor formativa, sino más bien· una cierta confusi6n que desa

lienta respecto del cultivo del saber. 

7. Inapropiada preparaci6n de los educadores. Respecto de 

normas rigurosas de eficacia docente,no se ha implementado la ~

preparación de los educadores en base a la tarea especifica que 

van a desarrollar. Se les prepara igual si van a trabajar en la 

ciudad que en el campo y se les proporcionan reglas iguales de -

comportamiento si van a trabajar con ni~os que con adolescentes; 

hay, pues, desproporción evidente entre la forma de preparar a -

los educadores y la tarea especifica que se espera que cumplan. 

' 
f· 
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a. Se piensa en el sistema· y no en la persona.• Por una cie.!,. 

ta deformaci6n mental, hay olvido de que lo m~s im~ortante es el 

aprovechamiento máximo que cada discipulo pueda tener dentro del 

sistema, la transformaci6n que sea capaz de alcanzar en la medida 

de sus posibilidades eada ser humano que se matricula en el siste

ma. Sin embargo, la contemplaci6n de una cierta totalidad, la. con

sideraci6n de un sistema que se extiende de comienzo a fi~al, a v~ 

ces descuida el interés respecto de la persona y la atenci6n part.! 

cularlzada que nunca debe olvidarse en materia educativa. 

9. Ausencia de verdadero esfuerzo. Al analizar los proble

mas de la juventud costarricense, lo mismo que al ·analizar los pr,2_ 

blemas de la. juventud de toda Latinoamérica, se olvida el motor de 

los j6venes, la angustia de todos los dlas por la· superaci6n, por 

el progreso, por el cambio, por el aprendizaje de ahora para la o~ 

tenci6n del sustento de mañana que lleguen a la edad adulta. Se 

les allana demasiado el camino, se les exige poco esfuerzo, se les 

evitan trabajos que bien podrlan hacer al margen del aprendizaje, 

se les estimula poco para la investigaci6n o la labor creativa. -

Tal parece que en América Latina todo se hace a ratitos, a poqui~ 

tos y en chiquito, desde el sistema educativo hasta el quehacer P.2. 

l!tico, desde las obras materiales hasta la critica. La pol1tica -

de nuestras naciones y la falta de seriedad de muchos de nuestros 

dirigentes y funcionarios es ·reflejo de un sistema educativo gene

ralizado en el que nada cuesta mucho trabajo y los logros se obti~ 

nen de todas maneras. 

10. Inadecuada orientación vocacional. Un sistema educativo 

cienti.ficament.e organizado es aquel que contempla las posibilida

des de aprendizaje de cada quien según sus aptitudes. ~l sistema 
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educativo costarricense, igual que los sistemas edu~ativos de casi 

todos los paises de A•érica Latina, no proporciona unaadecuada ~

orientaci6n vocacional, no hace que la vida sea el objeto de estu

dio y la referencia permanente en las tareas educativ~s, lo cual -

permit1r1a ir encontrando u~icaci6n oportuna en el mundo del trab.!_ 

jo, sino que propicia esos condicionamientos deformativos que lan-

zan a todos a última hora hacia un solo camino, olvidando que hay 

m6ltiples posibilidades.<5 9> 

Guillermo Montero, un briilante joven costarr~cense que estu-: 

di6 en la Universidad de Reading, Gran Bretaña, en el área de Ped.!_ 

gogia, present6 su trabajo final sobre el tema "E:structura y pro-

blemas de la educaci6n en Costa Rica", en mayo de 1975. A modo de 

resumen y conclusi6n ~e su trabajo, señala los siguientes aspectos: 

111. Una alta tasa de matricula escolar y graves problemas de 

deserci6n y repetici6n de grados en todos los niveles de la educa

ci6n primaria y secundaria. 

2. Escasez de edificios, bibliotecas y material de enseñan-

za. 

3. El sistema en si se ha deteriorado y los movimientos re

formadores no han sido realistas ni eficientes. 

4. La preparaci6n del profesorado y la selecci6n del perso-

nal necesitan mejoras. 
.... 

(S9) Las notas fueron tomadas de la Conferencia que, sobre el Sis
tema Educativo Costarricense, dlct6 el Lic. Guillermo Malava
ssl Va en el Auditorio "A" de Zacatenco el 11 de mayo de 1977 

\ 
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s. La educación ruc-al ha sido seriamente descuidada.•• 

Por ello propone lo siguiente: 

"Necesitamos un sistema basado en la observaci6n y la descri.e, 

cicSn de las neces.idades del pais en su totalidad y no basado en la· 

observación y el éxito obtenidos en otro determinado sistema de 

educación. El sistema que necesitamos debe afectar e influenciar 

todo el pa1.s, no partes de ~ste." (too) 

De todo lo anterior se desprende que no basta el amor por la 

enseñanza de parte de los educadores, sino que el sistema debe es

tar cientificamente organizado, basado en la realidad de nuestros 

pueblos y no en realidades ajenas; que sea fiel manifestación de -

la confianza que la gente tiene en que por medio de la educación, 

de una buena educación, se alcanzan los mayores bienes a que los -
I • 

seres humanos, individual y socialmente considerados, pueden aspi-

e-ar. 

México~- De México no hay mucho mAs que agregar, quizA mAs -

bien insistir en la problem&tica educativa que estA afectando a tg_ 

dos los paises dependientes del Continente Americano. No obstante, 

('O) Parte final de la conferencia citada. 
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algo hay que decir, sobre todo p9rque se tienen las ,fuentes más a 

la mano y porque se trata del pa1s que duele más, pues es el propio.'. 

Los datos que proporciona el IX Censo General de Población S.2, 

bre la escolaridad, el alfabetismo y el analfabetismo ·de los mexic,!_. 

nos en edad escolar, son los· si~uientes: (Gi) 

. .J· .·.~ 
De una poblaci6n de 48.4 millones, 7.7.Yuillones son analfabe-

tas y un mill6n de personas mayores de 5 años no hablan español, -

sino lenguas ind!genas. 

La poblaci6n de 6 años en adelante asciende a 38.5 millones. 

Esta poblaci6n se d~stribuye de la siguiente manera: 

a. Entre 6 y 14 años hay 12.5 millones, de los cuales el 421. 

no hablan (el año que se hizo el censo) aprobado curso de primaria 

o adiestramiento. 

bo Entre 15 y 29 años, una poblaci6n de 12.4 millones, de los 

cuales el 221 carecía de escolaridad. 

c. De 30 años en adelante, 13.6 millones de personas, de las 

cuales el 40% viv!a sin formaci6n escolar; o sea, 13.4 millones de 

mexicanos sin preparaci6n alguna (de acuerdo con los datos señala

dos en los incisos a., b. y c.) 

Como es fácil apreciar, los problemas educativos del pals fo,E: 

man una .inmensa pirámide que tiene su base en la educaci6n prima-

ria. De cien niños que entra~ a la escuela primaria, s6lo uno pue-

(G1) Examen de la situaci6n econ6mica de México. Publicaci6n del 
Banco Nacional de México. Vol. XLVII. Núm. 545. Ab~il 1971. 
p. 163. 
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de llegar a la universidad o su equivalente en estudios supe~iores. 

En este marco quienes en peor situaci6n se encuentran son, sin lu

gar a dudas, los campesinos. 

En la escuela primaria hay tal carencia de maestros que "la 

imposibilidad del maestro para atender, simu.ltáneamente y de acue.!:, 

do con normas pedag6gicas adecuadas, alumnos con diverso nivel de 

conocimientos" y "las limitaciones a la capacidad de absorci6n de 

la probable demanda de servicios y a la posibilidad de que los ed.Y_ 

candos alcancen los grados superiores y concluyan su escuela prim,! 

ria", hacen que s6lo unos cuantos privilegiados puedan concluir el 

ciclo primario de educaci6n y pasar a la escuela secundar!a.<'2> 

En los casos, raros y escasos por supuesto, de· que los niños 

campesinos tengan oportunidad de asist!r a la escuela, surge otro 

problema: el de la incongruencia existente entre el contenido y la 

programaci6n de la enseñanza, por un lado, y la situaci6n que vive 

la poblaci6n rural, sus ocupaciones, sus intereses y sus necesida

des, por otro. "Los conocimientos que se transmiten a los niños -

campesinos no son consecuentes con los niveles propios de la econ.2, 

m!a rural".<'3 >En el mejor de los casos se trata solamente de t~an.!. 

misión de conocimientos, y no de una educaci6n y una formación in

tegral d~l educando, una formación que lo ubique dentro de su pro

blemática cotidiana y lo enfrente a ella con el instrumental cien

tifico necesario para resolver en su beneficio la cuesti6n. 

('2) BRAVO Jim6nez, Manuel. La educaci6n primaria y media. En El 
Perfil de M6xlco en 1980. Vol. II. pp. 189 y 196. 

('3) Idem, p. 190. 
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Al abordar el problema de la educaci6n superior, tenemos que 

la preparaci6n de trabajadores, directores de empresa, investiga

dores y personal técnico de todo género, constituye la demanda ~ 

que hace a la universidad un sector de la poblaci6n perfectamente 

delimitado: los empresarios, los dueños de los medios de produc-

ci6n~ los detentadores del capital (tanto nacionales como extran

jeros). 

-4 .. 

En el aspecto productivo, la inadecuada aplicac16n de la.té~ 

nica a los procesos de producci6n, la negativa de lps empresarios 

a realizar mayores inversiones de capital para modernizar sus pla!!. 

tas y la voracidad que manifiestan al procurar mano de obra abun

dante y barata, traen consecuencias negativas en la prod~ctividad. 

Aunque esta situaci6n los beneficia particularmente, perjudica en 

cambio a la totalidad de los habitantes del pais y a éste propia-

mente dicho en el intercambio comercial con el exterior. 

En este contexto, el papel de los centros de enseñanza supe

rior se torna más complejo: "para la uni.versidad del futuro la m.!, 

si6n no se reduce a cumplir la funci6n.meramente instrumental de 

satisfacer las exigencias de preparación técnica, sino que tiene 

(debe tener) una significaci6n más profunda y trascendental de ~ 

orientaci6n y de critica social rcsponsable".<~4 > 

En la actualidad las universidades ni siquiera han sido capa 

ces de producir los cuadros técnicos que la burgues!a mexicana r~ 

· ('4) FLORES de la Pena, Horacio. La educaci6n superior y la inves
tigación científica. En ~l Perfil de México en 1980. Vol. III, 

p. 212. 
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quiere, ni tampoco los cient!ficos sociales capaces de anali~ar y 

criticar profundamente la realidad nacional, preparando una alte~ 

nativa de sociedad diferente y m&s justa. 

Ante esta situación, la reforma educativa pretende, antes ~ 

que otra cosa, obtener de los centros de enoeñanza media superior, 

en el menor tiempo posible,los cuadros técnicos medios que a corto 

plazo son necesarios; es decirt calificar en un per!odo corto a la 

mayor cantidad de mano de obra susceptible de incorporarse al pro

ceso productivo. Las salidas horizontales, las capacitaciones téc

nicas obtenidas antes de terminar una carrera universitaria van en 

ese sentido. Lo que prevalece en todas estas innovaciones es que -

se proporciona al estudiante una visión parcializada, incompleta, 

de la realidad y de los conocimientos en general, para llegar por 

el camino más corto a la especialización. Visto a una mayor pers~ 

pectiva, esto implica la fabricación de engranes humanos que fun~ 

clonen adecuadamente dentro de una maquinaria que ya ha sido cons

truida por otros, sin caber la menor posibilidad de utilizar esos 

~onocimientos para la construcci6n de una nueva sociedad más justa, 

más equitativa, más humana. 

Como consecuencia, el desarrÓllo cientif ico-tecnol6gico de la 

Nación es muy infel:'ior al de paises desarrollados. Así-, México co,n. 

taba, a fines del decenio pasado, con 6 investigadores por cada ~ 

100,000 habitantes, mientras que otros paises contaban con 250º(la 

Uni6n Sovi6tica), 260 (los Estados Unidos), 150 (el Jap6n).<,5 > 

(~S) WIONCZE.:K, Miguel s. Los pºroblemas de la tt"ansferencla de tec
nolo la en un mat'co de industrlolización acelerada: el caso -
de M~xico. Articulo en la rev sta Comet"cio Exterior. Vol. XXI. 
Número del 9 de septiembre de 1971, p. 783. 
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~videntemente la juventud enfrenta graves problemas que es 

conveniente enunciar aunque sea grosso modo. En primer lugar t_!t 

nemos que existen aproximadamente 12 millones de mexicanos en-

tre los 10 y 19 años de edad, y otros 7 millones entre 20 y 29 

ai'\os.; es decir, unos 19 millones de los que podemos llamar j6v_! · 

nes. Sin embargo, hablar en términos tan vagos de la juventud -

resultar!a una abstracci6n, ya que una es la realidad que viven 

~os j6venes campesinos, los habitantes de las zon.as rurales, que 

forman la mayor1a del pa!s, y otra es la realidad vivida por los 

j6venes habitantes de las ciudades industriales metropolitanas. 

Unos son los problemas que cotidianamente preocupan a los j6venes 

obreros y empleados; otros los problemas que atañen a los j6venes 

desempleados o subocupados que emigran del campo a las ciudades 

en busca de sustento, y otros son los problemas de los j6venes -

estudiantes universitarios. Una es la masa juvenil y otra la él! 

te privilegiada; esta estructuraci6n es solamente el reflejo de 

la propia estratificaci6n de la sociedad, de la existencia de 

clases sociales .totalmente diferentes. Dentro de estas clases S.2., 

ciales hay que buscar, pues, la situaci6n de sus respectl.vos j6-

venes: unos serAn los hijos de ricos, los tipicos "juniors" aco

modados, y en el otro extremo tendremos a los j6venes de clase 

media y pobre; unos y otros s6lo tendrán en común la edad. 

Como fuerza social vale la pena enfocar la atenci6n sobre 

los Últimos, que pueden ubicarse en tres grandes sectores: los -

j6ven~s obreros, los j6venes campesinos y los estudiantes. ~n el 

contexto de la realidad pol1tico-social mexicana, s6lo éstos (los 

estudiantes) han podido adquirir cierto nivel organizativo y re

presentar en cierta forma un portavoz de las inquietudes popula-
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res; pero los objetivos de los ti;-es sectores (obrerqs, campesinos l. 

y estudiantes) se hallan identificados; los dos primeros, por su 

situaci6n actual, real, cotidiana; los estudiantes, por su futuro 

econ6mico y social: convertirse en asalariados. 

La juventud estudiosa refleja critlcamente la vida y los prg, 

blemas de la sociedad; los hace aparecer mayores en ocasiones, p~ 

ro en otras saca a flote lo que perturba las profundidades de la 

vida del pa1s y lo señala con indice inflexible. 

Este sector de la juventud tiene ya toda una liistoria. Efec

tivamente, como dice un destacado lider estudiantil, "innumerables 

luchas de carácter académico-económico, con un marcado sentido P2 

litico, han conformado el desarrollo del movimiento estudiantil. 

Asimismo, los estudiantes han encabezado luchas populares de carA.s:, 

ter pol!tico de gran significación. Antes de 1968 presenciamos n.!!. 

merosas explosiones de descontento popular que tomaron como eje 

central de la lucha a las universidades. Tales son los casos de 

Morelia, Sonora, Tabasco, Durango, Puebla y otras partes del pa1s". 

La radicalizaci6n de los estudiantes responde al carácter del 

desarrollo capitalista del pais; asl, "los centros ·de estudio han 

dejado de ser peque~os núcleos de especulacl6n te6rica, para con-

vertirse en grandes institutos de adiestramiento técnico y cientí

fico para grandes masas de j6venes (relativamente grandes). Este -

(~~) GOMEZ Alvarez, Pablo. Som~ras reflexiones sobre la lucha es
tudiantil. En la revista Síntesis Núm. Sept./Oct. 1971, P• S. 
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fen6meno, aunque tard!amente, se ha presentado en México y respo.!l 

de a las mismas necesidades que en los paises capitalistas desa-

rrollados: crear mano de obra altamente productiva y por lo mismo 

con mayor capacidad de consumo".(~?) 

La identiflcaci6n de los intereses de los estudiantes con los 

de ios obreros no descansa en un impulso emotivo y sentimental, -

obedece a una realidad innegable, es decir, "la estrecha vincula

ci6n entre el trabajo productivo y los universitarios permite ob

servar en el estudiante de hoy al técnico calificado del mañana -

pr6ximo, enfrentado a la problemática económica y social del cap! 

talismo y a las contradicciones que este sistema ha engendrado ... 

(G8) 

Tal es la problemática de la juventud en general y, en partl 

cular, de la juventud estudiosa de México; pero los problemas may.2. 

res en el ámbito educacional no son los de quienes estudian, sino 

los de aquellos que no tienen acceso a la escuela o, si lo tienen, 

no logran concluir sus estudios. En el peor de los casos están los 

indígenas, "culturas y sociedades subyugadas que, como directa CO!!, 

secuencia del desarrollo colonial, han quedado situadas en una po

sici6n de subordinaci6n respecto a la cultura y la saciedad nacio

nales". <~9 >El caso de los indlgenas serla el extremo del problema, 

pero hay otros sectores sociales marginados que, por su propia si

tuaci6n, no son participes de la "cultuL·a oficial". La oportunidad 

de recibir educaci6n en México está supeditada a la posici6n fami-

(~7) GOMEZ Alvarez, Pablo. Somera5 refl~xiones sobre la lucha es

tudiantil. En la revista sln~esis N6m. Sept./Oct. 1971, p. 6. 

(~8) Idem. 
(~9) OEJAR Navarro, Raúl. Una vlsi6n de la cultura en México. En 

El Perfil de México en 1980. Vol. 111, P• 588. 
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liar que se tenga en relaci6n con la distribuci6n del ingreso. A . 
medida que aumenta la capacidad econ6mica de la familia o del in, 

dividuo, se incrementan las posibilidades de concluir exitosame.!l 

te los diferentes ciclos educativos. De ah! que, aunque la Cons

tituci6n incluye la igualda~ ante la ley y el derecho a la educ_!. 

ci6n de todos los habitantes del pa1s, estas disposiciones que-

dan como postulados abstractos dada la heterogeneidad econ6mica 

de M~xico, a pesar de todos los esfuerzos estatales por integrar 

culturalmente a la poblaci6n. · 

La élite que egresa de. las instituciones de cultura superior 

"act6a y sirve como·m~dio de dominaci6n y manteni~iento del statu 

quo. El sistema educativo nacional está orientado y e.structurado , ' 

hacia una transmisión de conocimientos jerarquizados tendientes a 

reforzar a una sola clase: la que tiene el po~er económico suf l-

ciente para llegar a las universidades. Además, se debe agregar 

que los valores que propician el éxito escolar son producto del 

medio familiar. De ah!, pues; que la formación de ciudadanos ple

namente integrados e identificados es un proceso lento que difi-

culta el desarrollo progresivo y democrático tendiente a una igua.! 

dad de la vida ~ultura1 11 .< 7o) 

Por otro lado,. las diferencias de desarrollo entre unas re-

giones y otras mantienen también las distancias educativas, lo -

que lleva a incrementar las diferencias en la apreciaci6n de los 

valores que postula el Estado Mexicano. Asl, los ~abita~tes de --

(70) BEJAR Navarro, Raúl. Una visi6n de la cultura en México. En 
El Perfil de México en 1980. Vol. III, p.p. 600-601. 



Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala se apartan cada vez más de los de So-· 
. ' 

nora, Jalisco y Nuevo Le6n, "por lo que la pol!tica educativa na-

cional, al englobar los problemas con criterios poco diferenciad.2, 

res, propicia ~n incremento de las desigualdades11 .< 71 > 

Ahora bien, claramente .señala Raúl Béjar Navarro cuáles son 

las consecuencias de la industrializaci6n a nivel cultural, dicle.n. 

do que "la llamada vida moderna ha introducido una serie de ca~-

bios en la producci6n, las ideas, los sistemas pol!ticos y demás 

elementos que configuran la compleja sociedad industrial, de tal 

forma intensos y decisivos, que han conformado una cultura pecu-

liar sin antecedentes· (a donde esta industrlalizaci6n ha llegado). 

A esta sociedad industrial a la que México tiende, corresponde 

-y a corto plazo se dejará sentir más- una cultura industrial que 

está basada a su vez en la industrializaci6n de la cultura. Esto 

es, el sistema de s!mbolos, de conciencia, .de sensibilidad, de Si.9, 

nlficados preconscientes e inconscientes, ha sido asimilado a los 

imperativos de la producci6n mec6nica, la organizaci6n del mercado 

y el poder burocrltico".C~?) 

El panorama no es halagador. ~l sistema educativo mexicano -

presenta una serie de deficiencias que es urgente superar y que, 

en base a lo antes expuesto, podrtan sintetizarse de la siguiente 

manera: 

1. Analfabetismo: De una poblaci6n de 48.4 millones de me

xicanos, 13.4 sin preparaci6n alguna, esto es, oprimidos que 

(71) sgJAR Navarro, Raúl. Una visién de la cultura en México. En 
~l Perfil de México en 1980. Vol. III, p. 600. 

( 72.) Idem, p. 602. 

; : 
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-como dir1a el maestro Freice- no pueden siquiera decir su pala

bra. Grandes núcleos ind!genas, culturas subyugadas, que no tie

nen acceso a la educaci6n. Otros sectores poblacionales margina

dos, sin empleo o con desocupaci6n disfrazada, por falta de cap~ 

citaci6n. 

2. Carencia de aulas y maestros en el campo. En las escasas 

escuelas rurales los conocimientos que se transmiten a los niños 

campesinos no son consecuentes con los niveles propios de la ec.2_ 

nom!a rural. 

3. Marcada desvinculaci6n de las escuelas'en relaci6n con 

la potencialidad y peculiaridades de los recursos y aprovechamie.,!l 

tos agr!colas, ganaderos, silvlcolas, marítimos, indust~iales y -

comerciales, as! como de los servicios públicos en las diferentes 

zonas del país.CTJ) 

4. La pol1tica educativa nacional, al englobar los problemas 

con criterios poco diferenciadores, pr~picia un incremento de las 

desigualdades. 

s. Faltan áreas educativas a nivel artesanal, de capacita-

ci6n en los oficios. El pa1s está urgido de artesanos y técnicos 

altamente calificados en la práctica de su of icioo 

6. Aunque por ley todos tienen derecho a la educaci6n, en -

la realidad s6lo concluyen sus diversos ciclos de instrucción los 

(73) GARCIA T6llez, Ignacio. La p~oblemática educativa en Mé~ico. 
Ediciones Nueva América. T.i:;.A. (Taller de Escritores de Am& 
rica). México, 1970. p. 570 
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hijos de familias con capacidad econ6mica. 

7. La educaci6n pública en muchas escuelas es individualis

ta, carece de or1entac16n clvica y social; este fcn6meno se obseE. 

va principalmente en el nivel medio superior y pienso ·que se debe 

a la falta de una mistica de· la educaci6n por parte de quienes -

adoptan el magisterio como actividad extra para mejorar sus ingr,!t 

sos; incluso muchos profesionistas fracasados se refugian en la -

cátedra y le imprimen su escepticismo. 

a. La educaci6n en México adolece de excesivo burocratismo 

en todos los aspectos~ 

9. Aumenta el número de escue.las, pero no la calidad de la -

ensef'\anza. 

10. Falta orlentaci6n vocacional a los alumnos en base a sus 

aptitudes. Eligen carrera en forma adecuada únicamente los j6venes 

que son bien orientados desde el seno familiar, pero en su gran m~ 

yor!a asisten a la escuela s6lo por la ambici6n de mejorar en el -

futuro su nivel econ6mico, no porque tengan las capacidades reque

ridas y menos porque tengan el anhelo de prestar un auténtico ser

vicio social a la comunidad. 

11. En algunos.casos el centro escolar se ha convertido en -

insti tuci6n de be1'leficencia para desocupados, pues hay j6venes sin 

vocaci6n ni aptitudes que asisten a la escuela por carecer de em--

pleo remunerado. 

12. Gran número de alumnos ingresa a las escuelas de nivel m.s_ 

dio superior con graves deficiencias. Su nivel de conocimientos es 

apenas correspondiente al ciclo primario, no secundario. Luego la 

educaci6n media b~sica no cumple adecuadamente su cometido. Hay 

' 
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una marcada mediocridad en la enseñanza, fruto de la falta d~ !nt!l 

rés de los educadores. 

13. Las salidas horizontales a nivel medio superior propor~ 

clonan al estudiante una visi6n parcializada e incompleta de la -- ' 

realidad y de los conocimientos en general, 'para llegar por el ca

mino más corto a la .especializaci6n, sin caber la posibilidad de -

búsqueda del cambio social. 

14. La educac16n t~cnica tiende a crear mano de obra altame.!!, 

te productiva y por lo mismo con mayor capacidad de consumo. En ~ 

las escuelas técnicas de nivel medio superior se olvida la educa~ 

ci6n integral del individuo, se le desconecta de la realidad naci.2, 

nal y se le bloquea el .desarrollo de su capacid~d critica. El est.1!, 

diante de hoy es el técnico calificado del mañana pr6ximo,.enfren

tado a la problemática econ6mica y social del capitalismo sin te-

ner plena conciencia de ello. 

15. Pero el problema es m~s grave aún, pues, siendo el obje

tivo de la educaci6n técnica crear mano de obra altamente product.!, 

va, las escuelas técnicas de nivel medio superior y aun las de ni

vel superior no han podido dotar a la industria de toda la mano·de 

obra especializada que ésta requiere. Los egresados de las diver-

sas escuelas téc'nicas son en general deficientes en conocimientos 

dentro de su área. Por lo tanto no hay trabajo para ellos, porque 

son descalificados. 

Respecto a los primeros puntos, no hay que olvidar que la un.!, 

versalidad de la enseñanza es uno de los factores b~sicos de la d~ 

mocracia econ6mica y pol1ticao<74> 

(74) GARCIA Téllez, Ignacioo Op. cit. P• 89. 



Por lo que se refiere a la.educación rural, debe tener una 

base econ6mica que atienda primordialmente a la satisfacci6n de 

las necesidades de los campesinos, y a transformar los sistemas 

de producci6n y distribución de la riqueza, es decir, debe es-

tar destinada a formar trabajadores eficientes de la tierra me

jorando la técnica de la agricultura. La obra exige maestros -

con preparación técnica, pedagógica, cultural y social, y con 

una franca actitud de servicio colecti~o.<75 > 

En el ~mbito de la capacitación técnica, el estado debe -

exigir a los empresarios, dueños de f~bricas, detentadores del 

capital, el establecimiento de centros de enseñanza en sus neg2 

elaciones. 

··. 

La educaci6n nacionalista que se imparte en la escuela pr~ ~: 

maria debe trascender hasta la escuela superior. Además de cien 

tlfica y democrlltica, debe estar orientada a la comprensión de 

los problemas regionales y del pals, a la capacitación de trab~ 

jadores calificados y de profesionistas con conocimientos sufi

cientes que puedan ser destinados al aprovechamiento social de 

los recursos materiales y humanos.< 7'> 

Debe haber mayor rigor para elegir a los maestros, no tan

to porque deban ponerse en tela de juicio sus conocimientos, sJ. 

no porque el Estado debe cerciorarse de la formaci6n humana, e! 

vica y social de los educudores. · 

(T5) GARCIA Téllez, Ignacio. Op. cit. P• 79. 
(l~) Idemo PP• 89 y 90. 
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En cuanto a la orientaci6n vocacional, ésta es urgente en pa

ises como el nuestro y como todos los de América Latin~. No puede 

pensarse que s6lo exista orlentaci6n adecuada en paises altamente 

desarrollados. La orientaci6n vocacional debe estar en manás de -

científicos sociales. S6lo as! podrá evitarse la excesiva·deser-

ci6n de los alumnos y la frustraci6n de los profesionistas. Este 

rengl6n, 16gicamente, está conectado con la necesidad ineludible 

de crear centros de capacitaci6n artesanal y técnica que funcionen 

eficientemente y ofrezcan diversas opciones a los j6venes. 

Por lo que toca a la educaci6n técnica, quiero subrayar el -

punto 15. del planteamiento, que alude a las graves deficiencias 

de los técnicos egresados de escuelas de nivel medio superior y -

aun de nivel superior. Obviamente esta& escuelas no han cumplid~ 

con el objetivo para el cual fueron creadas. Las salidas horizon

tales, que constituyen el ensayo más reciente en esta materia, no 

han dado el resultado que se esperaba. Las escuelas de nivel sup~ 

rior no han producido muchos profesionistas altamente calificados 

X' si el objetivo de la educaci6n técnica es crear mano de obra -

altamente productiva, cuando menos hay que preparar a conciencia 

esa mano de obra. 

El Presidente de la República, Lle. José L6pez Portillo, por 

su formaci6n de maestro y por su larga carrera dentro de la admi

nistraci6n pública, tiene plena conciencia de la gravedad del pr.2. 

blema. A tal grado está inmerso en la problemática educativa de -

Mfixico, que ha tenido a bien promulgar el decreto que crea el Co

legio Nacional de Educaci6n Profesional Técnica.< 77 > 

(77) Decreto que crea el Colegio Nacional de Educaci6n P~ofesional 
Técnica. Publicado en· el "Diario Oficial" de la Federaci6n 
de 29 de diciembre de 1978. 



Dicha Decreto dice textualmente en sus considerandos; 

1tQue es preocupaci6n del Estado proporcionar a la poblaci6n 

la educaci6n que propicie su armonioso desenvolvimiento social, 

humano y orofeslonal; 

"Que el avance cientlfico y tecnol6gico y el desarrollo ec2 

n6mico del pa!s, as! como la necesidad de fortalecer el proceso 

productivo, exigen la f'ormaci6n de personal profesional califica-

~; 

"Que en consecuencia, es urgente contar con instituciones 

que impulsen la educaci6n profesional técnica y vinculen de for

ma más fructlfera a la escuela y al educando con los medios de -

producci6n, y 

"Que, por lo mismo, es necesario reorientar y revalorar las 

profesiones técnicas, estimulando su mayor aplicaci6n a los reque

rimientos productivos nacionales, regionales y sectoriales y am

pliando as! las opciones de educaci6n postsecundarla que equili

bren la preparaci6n técnica con la for~aci6n cultural y social -

del educando ••• " 

Lo anterior viene a fortalecer la idea de que la educaci6n 

técnica no ven!a funcionando adecuadamente; de que no se promovía 

en forma armoniosa el desenvolvimiento social, humano y profesio

nal del individuo; de que no se producía el personal profesional. 

altamente calificado que la industria mexicana requiere; de que 

no se vinculaba a la escuela con los medios de producci6n¡ era> 

(78) La preparaci6n de los alumnos ha venido siendo exclusivamente 
te6rica; los de la carrera de ingenieria mecánica, por ejem
plo, jam~s entraban en contacto directo con los medios de prE_ 
ducci6n, con la maquinaria pesada de la fábrica. 
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y de que, por tanto, era ya necesario reorientar y revalorar las 

profesiones t&cnicas, estimulando su mayor apl1cac16n a los requ~ 

rimientos productivos nacionales. 

El mencionado decreto dice, en lo conducente, en $U articulA 

do: 

''ARTICULO 12 Se crea el Colegio Nacional de Educación Profe

sional Técnica como organismo público descentralizado del Estado, 

con personalidad jurld!ca y patrimonio propios." 

(O sea, a imagen y semejanza de la Universidad Naclonai Aut,2 

noma de Mlxico). 

"ARTICULO 2<:1 El Colegio tendrá por objeto contribuir al desA 

rrollo nacional mediante la preparaci6n del personal profesional 

calificado a nivel postsecundaria que demande el sistema product! 

vo del pa!s." 

(Es decir, se da nuevo impulso a los prop6sitos que expresa

ra el Presidente cárdenas durante su gesti6n, mismos prop6sitos -

que cobraron realidad con la creación, por él' mismo, del Institu

to Politécnico Na"ciona l) • ( 79 ) 

"ARTICULO 32 El gobierno del Colegio estará a cargo de: 

I.- La junta Directiva; 

II.- El OirectQr General, y 

III.- Los directores de los planteles. 

(79) Lamentablemente los propósitos que alentaron la creaci6n del 
I.P.N. hablan venido siendo desvirtuados en los Últimos tlem 
pos por personas !!2!!_gratas que desviaban los recursos de la 
institución para cubrir comisiones de otra !ndole. 
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"ARTICULO 70 El Colegio contará con un consejo consultivo 

integrado por representantes connotados de los sectores de acti

vidades profesionales, socialas y econ6micas del pals, que ase

sorará a la Junta Directiva en lo concerniente a los aspectos 

acad6micos y administrativos de la inst1tuci6n." 

"ARTICULO 16.- En cada uno de los planteles del Colegio se 

constituirá un conselo gue funcionará como mecanismo mixto gue 

permita la participaci6n.de la comunidad y de los sectores pro

ductivos." 

(Lo que significa que, eQ base a la econom!a mixta que ca

racteriza a nuestro sistema, se dará ingerencia en el Colegio a 
(80) 

los sectores de la pro~ucción, esto es, a la iniciativa privada; 

seguramente con el prop6sito de respons·ab.ilizar a ~sta en el prg_ 

ceso educativo, que hasta hoy no parec!a interesarle, salvo como 

fructifero negocio ~ratándose de estuelas particulares, a cuyos 

alumnos s! se les vinculaba con los medios de producci6n para C.!, 

llficarlos debidamente y, al final de sus estudios, enriquecer a 

la industria con profesionistas altamente capacitados. Ahora, por 

lo visto, la iniciativa privada tendrá que ver también con la e~.!! 

caci6n pública y no podrá darle la espalda como lo ha venido ha

ciendo siempre, porque ser~ también suya la responsabilidad de -

preparar profesionistas altamente calificados e incrustarlos en 

la industria, que es donde deberlan estar ahora mismo todos los 

egresados de las escuelas t'cnicas, muchos de los cuales, para 

desgracia personal y social,son profesionistas frustrados, que 

no han podido justificar la inversi6n que el Estado hizo en su 

preparaci6n académica). 

(SO) Es de desearse que también los obreros tengan ingerencia en 
el Colegio, a través de sus representantes sindicales. 

1 
1 . .. 
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"ARTICULO 17.- Corresponde a los consejos de los planteles: 

III.- Opinar sobre los procedimientos y requisitos para el -

ingreso y promoci6n del personal docente." 

(Si el consejo de cada plantel va a funcionar com.o mecanismo 

mixto, en el que habrán de participar la comunidad y los sectores 

productivos, es de suponer que habrá mayor rigorismo en la selec

ci6n de los maestros). 

"ARTICULO 14.- El Director General tendrá las· siguientes fa

cultades y obligaciones: 

IV.- Implantar planes y programas para el mejoramiento y ac

tualizaci6n profesional de los profesores e instructores que par

ticipen en las tareas del Colegio."· 

(El mejoramiento y actualizaci6n profesional· de los maestros 

es indispensable en todo centro de estudios para cumplir con los 

objetivos de ~ste, para no caer en el burocratismo, para estimular 

a los profesores a fin de que cumplan.adecuadamente con su func16n 

educativa). 

VIII.- Suscribir convenios con instituciones públicas y pri

vadas tendientes a regular su participaci6n en la educaci6n técn.!, 

ca profesional." 

(Nuevamente se•menciona la participaci6n de la iniciativa pr.! 

vada en la educación técnica profesional. Ojalá sea para bien de 

México y los miembros de la iniciativa privada adquieran la respo!!. 

sabilidad que les corresponde como mexicanos en el" proceso educat.! 

vo nacional).CS1> 

(81) Este deseo lo expreso al mismo tiempo que leo la columna Tri
buna Politica, del peri6dico Ovaciones de 8 de enero de 1979, 
en que se publica la opini6n del Partido Popular Socialista 
(con caracteres alarmantes) respecto a la crcaci6n "sorpresi
va" del Colegio Nacional de Educaci6n Profesional T~cnica. 
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C. REGIMEN SOC~ALISTA CUBANO. 

La isla de Cuba estuvo regida durante siglos por poderes ex

tranjeros metropolitanos, el de la España monárquica primero y -
' . 

el del imperialismo norteamericano después. Durante todo este --

tiempo la acci6n educativa estuvo orientada a justificar y mant,!! 

ner la dominaci6n extranjera, limitándose a la vez la educaci6n 

para impedir que el pueblo cobrara conciencia de su larga servi-

dumbre y se levantara contra ella. 

Desde la independencia de Cuba con respecto a España~ a pri.!l 

cipios del siglo, hasta 1959 1 Estados Unidos ejerció prácticame.!l 

te la tutela sobre este pa1s, pesando sobre el proceso educativo 

y cultural la acción omnipresente del imperialismo, moldeando la 

tarea de la cultura y la educaci6n al interés del gobierno nor-

teamericano, impidiendo la universalizaci6n del conocimiento, -

bloqueando la aplicaci6n de normas cie-nttficas modernas a la en

señanza y obstaculizando la liberaci6n de los valores y tradici.2, 

nes nacionales. Los gobiernos, cada vez más sumisos, no haclan -

nada por cambiar los cauces impuestos; pero la conciencia popu-

lar intu!a la necesidad de un cambio de raiz y el dictador Bati~ 

ta, lacayo fiel del imperialismo norteamericano, habria de ser -

la gota que derramara el vaso. 

es asl que la revoluci6n de 1958, triunfante el 31 de dicle!!!, 

bre, habrla de iniciar en enero de 1959 el cambio radical de los 

moldes coloniales y abrir las vlas para la verdadera populariza

ci6n de la enseñanza. 

¡ 
r 
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El primer paso fue erradicar el analfabetismo en el más bre

ve tiempo posible; 1961 fue el año de la alfabetizaci6n y en ese 

solo año esta parte de la empresa revolucionaria se logr6, con 

el entusiasmo y el empeño que los pueblos ponen en las grandes 

tareas cuando saben que no están siendo engüñados, porque las m_!. 

sas· intuyen cuando· s·e les habla con la verdad. Este trascendente 

hecho de cultura s6lo puede darse en una comunidad socialista, -

·en la que han desaparecido las diferencias econ6micas, y en Cuba 

·se dio en toda su magnitud: la alfabetizaci6n plena en un solo 

ai"io. 

Alfabetizado el pais, hubo que reestructurar toda la.educa-

ci6n a fin de garantizar lo mismo al ni~o que al anciano el acc.2, 

so a la cultura. El Ministerio de Educaci6n se fij6 la tarea de 

"elevar la calidad de los servicios educacionales en todos los -

aspectos; fortalecer el trabajo pedagógico ••• ; mejorar la organ,!. 

zaci6n escolar; ~evlsar y ajustar los planes y programas de est.!!, 

dio; completar y perfeccionar los libros de texto, guias y base 

material de estudio en general; elevar la preparación del perso

nal docente y de dirección, y continuar trabajando en la unidad 

del sistema ••• " <Si> 

La escuela creci6 impetuosamente y multiplic6 sus servicios 

gracias al estricto ~istema de planeamiento y control puesto en 

pr&ctica por el Ministerio de Educaci6n; los principios rigurosos 

(82) La ed~caci6n en revoluci6n. Instituto Cubano del Libro. La 
Habana, Cuba, 1975. p. 7. 

1 
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unidos a la creatividad y la confluencia entre las fuentes técni

cas dirigentes con el esfuerzo de los maestros y el entusiasmo de 

las masas, hicieron posible que en tres lustros se observaran ~

avances de inusitado relieve. Para 1971 se estaba celebrando ya -

el Primer Congreso Nacional de Educaci6n y ~ultura, en el que se 

volcaron incontables experiencias que permitieron medir con exac

titud el grado de eficacia logrado en cada aspecto de la obra edJ! 

cativa. Indudablemente que no se produce en escala continental ~ 

avance similar. Antes del movimiento revolucionario el por ciento 

de escolarizaci6n era del 56.4; en el año lectivo de 1973~1974 -

fue del 98.5 por ciento. Esto es, que de cada mil niños en edad -

escolar se matricularon 985. Los otros ~5 de cada mil son los que ! . 

por razones de salud no pueden asisti~ a la escuela. En cuanto a 

la retenci6n escolar en el curso anterior, 1972-1973, alcanz6 la 

cifra de un 97 por ciento. En el año de 1958 1 inmediatamente an-

tes de la revoluci6n, estaban matriculados en la enseñanza prima

ria 717 1000 niños; en el curso 1973-1974 se ~atricularon 1.898,000 

(cuantitativamente muy por encima del doble; cualitativamente mu

chisimo m~s, pues hay que tomar en cuenta. que gran número de niños 

que debieron haber nacido en Cub~ nacieron en Miami). Los gradua

dos de 62 año en el curso 1958-59 fueron 21,600; en el curso 1963-

64 fueron 64,000, y en el curso 1972-73 fueron 134,171 (sin contar 

el regional de Baracoa, que para ia fecha en que se hizo el c?mpu

to no habla terminado el ciclo escolar). C:n el nivel rnedio, en --

1958, habla en Cuba 88,000 estudiantes; en el curso 1973-74 hubie

ron 370,000. En 1958 el número· de alumnos en la enseñanza tec~ol6-

gica era de 15,000; en el curso 1973-1974 fue de 50,000. En la ed,!! 

caci6n superior -dato de 1956, porque en 58 estaban cerradas las 

;, 
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universidades- hab!a 15,000 estudiantes; en 1973 habla ya 
í so,ooo, r 

de ellos má~ de 10 ,ooo _trabajadores que estaban estudiando en las 

universidades. Número total de estudiantes que habla en Cuba en 

1958: 811,000; número total de estudiantes en 1973, incluyendo la 

enseñanza de adultos, 2.690,000. En este ú~tlmo a~o casi.de cada 

tres personas hab!a una estudiando sistemciticamente en el pa!s. 

En la Cuba revolucionaria se introdujo el sistema de estudio 

y de trabajo, a trav~s de las secundarias básicas en el campo, de 

los politécnicos, de los institutos tecnol6gicos y de las univers.! 

dades; para 1973 ya se ten!an 140,000 estudiantes de niver medio y 

superior en el sistema de estudio y de trabajo, atendiendo las pr_9. 

ducclones industriales y S,500 caballerías de diversos cultivos. 

Otro incre!ble avance fue la constituci6n del Destacamento Pe

dag6gico, integrado por alumnos-profesores, que naci6 de la neces.! 

dad ineludible de satisfacer la educación del cada vez creciente -

número de estudiantes de secundaria. Para 1973 el Destacamento Pe

dag6glco estaba integrado por 3,200 muchachos que acudieron al se

gundo llamado, m~s 1,100 que hablan acudido al·primer llamado, ha-

a" ciendo un total de 4,300 j6venes universitarios qUe funcionab corno 

maestros de secundarla. lQué tan·<lificil fue formar estos cuadros 

para la ~ducaci6n? Nada difícil, insisto en que la gente sabe cuá.!l 

do le están hablando con la verdad y entonces se organiza, aporta 

su esfuerzo, trabaja con entusiasmo y está sie1npre dispuesta a· dar 

algo de lo que tiene en beneficio de la comunidad. 

En cuanto al presupuesto para la educaci6n, en 1957, antes del 

movimiento revolucionario, era de 79.4 millones; en 1973 habla al

canzado la cifra de 680 millones, ocho veces mSs, casi nueve. Esto 

refleja la importancia del estudio y el trabajo, la necesidad de 
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" 
introducir permanentemente a los estudiantes en la producci6n, 

pues si es verdad que el presupuesto ha aumentado notablemente, 

ello es debido a que en Cuba uno de los objetivos de la educaci6n 

es que 6sta llegue a autofinanciarse, o sea que el sistema de en. 

señanza pueda ser costeado por el trabajo de los estudia~tes. Los 

institutos tecnol6gicos se levantan en las proximidades de las -

plantas industriales y cada uno de los alumnos trabaja cuatro h,2. 

ras todos los días, 20 horas a la semana. As! las escuelas costean: 

sus gastos anuales y, en algunos casos, incluso las inversiones -

que se han realizado. El mismo principio se sigue en toda~ las s~ 

cundarias b~sicas en el campo, en todas las escuelas politécnicas 

y universitarias. El Ministerio de Educaci6n espera que en la pr6x.! 
: . 

ma década, después de.1980, ya los gastos educacionales estén com-, 

pensados por el trabajo productivo de los estudiantes. A este res-: 

pecto dice el Primer Ministro Fidel Castro: 11 No habr!a otra f6rmu

la para un pals como el nuestro, que tiene que desarrollar su eco

nom!a en condiciones de trabajo duro, puesto que no tenemos rique

zas fáciles entre nuestros recursos naturales, para poder sostener 

·un programa de educaci6n Universa1 11 .<83> 

El alto nivel educativo alcanzado en Cuba se debe principal-

mente a la organizac16n del trabajo, tanto en los niveles provin

ciales como municipales. Se han desarrollado múltiples actividades 

dirigidas a elevar la calidad de las clases desde diversos puntos 

de vista, tales como: estudio y análisis de los contenidos, apli-

(83) Datos ofrecidos por el Primer Ministro en la parte final de 
la obra La cducaei6n en r~voluci6n, que reflejan de modo 
exacto los grandes avances logrados. pp. 220 a 223. 
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caci6n de métodos te6rico-prácticos en la impartic16n de las ma

terias, ejecuci6n de ej~rcicios por paite de los alumnos, inves

tigaciones de campo, participaci6n activa de los estudiantes, -

unificaci6n de criterios en la enseñanza, evaluacl6n slstemAtica, 

estudio constante por parte de los maestros. de las gulas metodo-

16gicas y programas de estudio y, sobre todo, conciencia plena -

del cumplimiento de· sus respectivos deberes por parte de educadg, 

res y educandos. 

Algo que ha sido determinante también para el mejoramiento -

de la educaci6"n es la planeaci6n ·anual de las tareas a desarro--

1 lar. As! por ejemplo, para ·el año escolar 1973-1974, el Minist_!t 

rio de Educaci6n defini6 un número determinado de tareas que pu~ 

den sintetizarse en los siguientes onc~ puntos:· 

1a Trabajar firmemente por elevar la calidad de los servi-

cios educacionales en todos sus aspectos; 

2a Continuar generalizando la aplicaci6n del estudio y el -

trabajo y profundizar en su control y evaluaci6n; 

3Q ~stablecer en forma progresiva el estudio del marxismo

leninismo en la educaci6n media superior; 

4Q Confeccionar con calidad los planes perspectivos a medl.!,. 

no y largo plazos dispuestos por el Gobierno revolucionario; 

SQ Continuar prlorizando la formaci6n y superaci6n del pers,2_ 

nal docente, prestar especial atención al Destacamento Pedagógi-

co y enriquecerlo con nuevos elementos; 

Ga Asegurar la organización y apertura de las nuevas escue

las secundarias básicas en el campo, preunive4sitarias, politéc

nicas, vocacion~les y escuelas de formación de maestros; 

·-
• 
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70 Realizar cursos de superación de cuadros de nivel superior! 

medio y b~sico; 

8Q Priorizar el trabajo de la Comisión Nacional Permanente 
I 

para la Revisión de Programas y Textos de Estudio; 

9~ Controlar la aplicaci6n y movimiento del expedlent~ acum_!! 

lativo del escolar; 

1.012 Continuar el estudio del pronóstico del sistema n·acional 

.de educaci6n, y 

1ta Ampliar la aplicación del sistema de promoción por ciclos · 

en la educación primaria.<84> 

De la misma manera, para el periodo 1977-1978, se tpmaron de-
1 • 

terminadas medidas para incrementar los resultados finales del -- t. 
curso, entre las que pueden citarse como principales las siguien-

tes: 

ta. Intensificar la preparación de los directores para que 

puedan cumplir con su responsabilidad de metod6logos; 

2a. Incrementar las actividades que propicien el estudio in

dividual y la superación de los maestros; 

3a. Priorizar la atenci6n a los grados del primer ciclo, de 

manera fundamental al primer grado; 

4a. Fortalecer los organismos técnicos y de direcci6n, y 

Sa. Utilizar la fuerza de trabajo c:le los colaboradores (mae,:¡t 

tros de más experiencia) en el logro de mejores promociones. (SS) 

(8~) Contemplamos el porvenir con ootimismo, 13a. parte de la -
obra La Educación en Revoluci6n, ya citada, pp. 228 y 229. 

(85) Datos tomados de la revista Bohemia de 10 de marzo de 1978, 

P• S. 

l 
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Además de elaborar anualmente planes concretos en materia ed.!:!, 

catlva, se hace tambi~n. la ~valuaci6n á través de cada curso esc.2. 

lar, se~alando los aciertos y los errores para enriquecer los prl 

meros y corregir los segundos. En relaci6n con este tan importan- 1 

te aspecto, nos remitimos al informe que r~ndi6 el MINEO; a medl,!. 

dos del curso 1977-1978, a la Asamblea Provincial del Poder Pop.!:!, 

lar , en una de cuy'as partes se expresa: 11Se han podido solucio-

nar aspectos bá$icos como las capacidades escolares necesarias y 

el mobiliario indispensable. Aunque no se ha resuelto en su tota

lidad, tenemos una mejor situaci6n cuantitativa y cualitativa pr..2, 

fesoral que en cursos anter~ores. Sin embargo hay dificultades y 

def icienclas tales como: insuficiente exigencia en el cumplimien-
~ ! 

to de las indicaciones técnicas y organizativas por las Direccio- l 
nes de Sducacl6n -provincia, municipio y escuelas; falta de comb!_ 

tividad en la solucl6n de muchos problemas que puede resolver la 

propia escuela¡ dificultades con la asistencia escolar que ocasi.2, 

na atrasos en el desarrollo de los programas ••• w 

Y contin6a el texto del informe: "Atendiendo a los controles 

establecidos existe, más que en cualquier otro curso escolar, un 

mayor conocimiento sobre el grado de cumplimiento de ·los indicad.2, 

res principales, raz6n que ha permitido dirigir nuestra acci6n h!, 

cia la atenci6n de los problemas que requieren la más rápida sol.!:!. 

ci6n. Existe igualmente un apoyo efectivo por parte de nuestras 

organizaciones, superior a cualquier otro momento." 

Sobre las perspectivas del curso se~ala: "En cuanto a las --

perspectivas del curso, y en especial de sus resultados finales, 

trabajamos por el logro de un mejoramiento progresivo de los dis

tintos indicadores que comprende la compleja misi6n de la educa-
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ci6n, y nos sentimos optimistas al respecto. No esperamos grandes 

saltos cuantitativos en los resultados de la promoci6n, aunque s1 f 
un avance en relaci6n con el pasado curso escolar ••• 11 <8 ') 

Cuba no dispone todav1a de todos los cuadros que necesita, -

pero su gobierno no desmaya en el prop6sito de lograrlo. Su tarea 

es formar profesores de primaria, y formarlos cada vez con más C.!,. 

lidad; formar profesores de secundaria b~sica y de escuelas tecn2 

16glcas, y formar profesores Universitarios. Médicos y maestros -

se est!n formando muchos, y el gobierno se esfuerza por formar ta.!!! 

bi~n ingenieros constructores e ingenieros agr6nomos, veterinarios 

y zootecnistas, economistas y técnicos de todas las ramas. Se es

fuerza por formarlos con plena conciencia revolucionar!~, para se!:_' ; 

vir a su pueblo y para servir con esp1ritu internacionalista a --- ~ i 
! cualquier pueblo que los necesite. Muchos médicos cubanos han----·· 
1 

trascendido las fronteras de su patria para ir a prestar sus serv.!, 

cios al Perú, a Viet Nam, al Cercano Oriente (para colaborar con - · 

los paises árabes); también recorrieron las zonas obreras de Chi

le, a donde no querian ir a prestar sus servicios los médicos chi

lenos, porque a pesa.r de los esfuerzos del presidente Allende no 

querian servir al pueblo. Por eso insiste tanto el gobierno cuba

no en formar maestros con plena conciencia revolucionaria y de -

servicio, para que ellos a su vez formen profesionistas y técni-
c~s altamenteconscientesde su responsabilidad social. 

(8~) Consideraciones generales sobre el actual cur5o escolar (se 
hace refét>-en"ia al CUl'.'SO 1977-1978). En la revista Bohemia 
de 10 ~~~marzo de 1978, p. 7 • 

.. "" ..... -----·-····-·-
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CONCLUSIONES 

Los dictadores, en el siglo XIX y en el actual, han enaj,!. 
na~o los recursos nacionales a compañías extranjeras,.impuesto 
un sistema de represión social en sus paises y orientado la _-
educaci6n escolar y de masas hacia la justificación del ré9i-
men establecido. La educación sustentadora de las dictaduras, 
aunque cuantitativamente suficiente en algunas de ellas (como 
en Argentina), cualitativamente es nula porque destruye los -
más altos valores humanos. 

Los gobiernos democráticos, aun cuando no han·podido fre
nar la invasión del capital.extranjero, ni la expansión de la 
cultura consumista y sustentadora de la jerarquiza·ción social, 
reflejándose dicha estratificación en la educación elitista, -
presentan sin embargo una tipología política diferente, de ca-

.:,_ ... -' ...... 

rácter nacionalista, abierta a la crítica social y a la evalu~ : 
ci6n constante de la educación, renglón éste, la educación, en 
el que cada vez centran sus esfuerzos por considerarlo el me--
dio idóneo de integración social, a nivel nacional, y de inte
gración de los pueblos a nivel latinoamericano, lo cual es ya 
un signo de madurez. 

La educación socialista cubana, con todos los grandes be
neficios que ha reportado a su pueblo, no ha p-odido trascender 
las fronteras de su pals por el temor que aún priva entre los 
gobiernos latinoamericanos de encender la ira de quien todavía 
tiene el poder hegemónico y lo puede ejercer mediante represa
lias. 

Pero la historia no se detiene y nuestra generación obse.f:. 
va ya algunos signos vitales de declinación en el vecino pa!s 
del norte. América Latina, en cambio, es joven y camina hacia 
adelante. Nuestra arma no será la guerra, ni el bloqueo econ6-
mico, sino la educación como concientizaci6n de las masas para 
la liberación e integración de esos mismos pueblos que confor
man la región latinoamericana. 
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H I P O T E S I S 

I 

En este tercer· capitulo se plantea como hipótesis que la -

UNESCO da a América Latina el tratamiento de región por consid_!! 

rarla un todo cuyas partes están en proceso de integració~, ---

siendo la educación en su concepto un medio idóneo para acele--

rar dicho proceso. 
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A. SU ESTRUCTURA. 

Enunciado.- La UNESCO (Organizaci6n de las Naciones Unidas 

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura) ·es una de las 

instituciones especializadas del sistema de las Nactone~ UnJ.. 

das~ Es una organizaci6n intergubernamental, creada en 1946 e 

integrada por 130 Estados Miembros. A diferencia de otros·orga

nismos internacionales que trabajan en una esfera de actividad 

determinada, la labor de la UNESCO se extiende y multiplica en 

un vasto campo, dentro del cual ejerce tres funciones primordl!, 

les: el fomento de la cooperación intelectual internacional¡ la 

asistencia operativa a los Estados Miembros, y el fomento de la 

paz, de los derechos humanos y de la comprensi6n mutua entre los 

pueblos. "Puesto que las guerras nacen en la mente de los hom

bres -afirma la Constitución de la UNESCO- es en la mente de -

los hombres donde deben erigirse ios baluartes de la paz". (87) 

Funcionamiento.- La Conferencia General, en la que cada uno 

de los 130 Estados Miembros de la UNE:SCO t.iene un voto, designa 

los miembros del Consejo E:jecutivo, elige al Director General y 

fija el programa y el presupuesto de la Organización para un --

ejercicio económico bienal. Todos los Estados Miembros contribu-

(87) UNr:sco. Lo gu~ es t lo 3uf?' httce, c6rno funciona. Folleto pu
blicado por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
E:ducaci6n, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 
75700 Paris. Impreso en Francia por S.N. Imprimeries Paul 
Dupont. UNESCO, Parls, 1973~ P• 3. 
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yen al presupuesto según una escala de cuotas establecida por -

las Naciones Unidas. El presupue.sto apJ;"obado en octubre de 1972' 

para el bienio 1973-1974 ascendi6 a 119.954,000 d6lares. 

El Consejo Ejecutivo, compuesto de cuarenta miembros, se re6 

ne por lo menos dos veces al a~o entre las reuniones de la Conf~ 

rencia General, y vela por la ejecuci6n del programa. Asesora, -

además, al Director General sobre diversas cuestiones, especial

mente sobre la elaboraci6n del proyecto de programa y de presu....,. 

puesto que ha de ser sometido a la aprobaci6n de la Conferencia 

General. 

A fines de 1972, la Secretarla estaba integrada por 1,875 

funcionarios del Cuadro Orgánico -directores, especialistas y a~ 

ministradores- y unos 1,600 empleados "del Cuadro de Servicios G~ 

nerales. De los funcionarios del Cuadro Orgánico, unos 1,100 tr_!. 

bajan fuera de la Sede prestando asesoramiento y asistencia t~c

nica a los diversos Estados Miembros. El personal del Cuadro Or

gánico se contrata en el plano int;:;rnacional·siguiendo una dis-

.tribuci6n geogr~fica lo m~s amplia posible. Los funcionarios no 

representan a sus paises respectivos, y se comprometen a cumplir 

sus obligaciones teniendo en cuenta los intereses de la Organiz.!, 

ci6n. Al frente de la Secretarla está el Director General, ele<l! 

do por un periodo de seis años. 

La Secretarla se compone de diversos departamentos, servi--

cios y oficinas. Los departamentos son los siguientes: 

Sector Educaci6n: Departamentos de Planeamiento y Financia-

miento de la Educaci6n; de Planes de E3tudios, Estructuras y Mé

todos de Educacl6n; de Enseñanza Superior y Formaci6n de Persa--

l. ¡ 
t 
: 
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nal de Educaci6~, m~s la Divisi6n de Juventud. Dependen de es

te sector los' cuatro centros regionales, la Oficina Internacig. 

nal de Educaci6n (Ginebra) y el Instituto Internacional de Pl~ 

neamiento de la· Educación (Par!s). 

Sector Ciencias Exactas y Naturales: Departamentos de Pol.! 

tica e lnformaci6n Cient!ficas; de Investigaci6n Científica y 

·recnol6gica y Ensei'lanza Superior, y de Ciencias del Medio e I!!. 

vestigaciones sobre Recursos Naturales. 

Sector Ciencias Sociales, Humanidades y Cul tui:-a: Departa-

men tos de Ciencias Sociale.s; de Estudios y Desarrollo de Cult.Y, 

ras; y del Patrimonio cultural, m~s la División de Filosof1a. 

t 
1 

1 
- ! 

1· 
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·. 
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Sector Comunicación: Departamentos de Libre Circulación de ¡ 
! 

la Informaci6n y Desarrollo de la Comunicación; 'de Documenta-- t 

ción, Bibliotecas y Archivos; Oficina de Información Pública y 

Oficina de Estadistica. 

Para ayudar a la UNESCO en la ejecución de su labor, la m.2_ 

yor parte de los Estados Miembros han creado comisiones nacio

nales de la UNESCO. Estas comisiones mantienen el enlace entre 

la Secretarla y los organismos públicos o privados que, en ca

da pais, se interesan por las cuestiones que incumben a la ---

UNESCO. 

En el plano internacional, la UNESCO trabaja en estrecha -

colaboraci6n con las organizaciones del sistema de las ·Nacio-

nes Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y las 

organizaciones internacionales no gubernamentales competentes. 

Estas organizaciones, algunas de las cuales la UNESCO ha con--

tribuido a crear, desempeñan un importante papel en la elabor~ 
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ci6n y la ejecuc16n del programa. 

La UNESCO procura coordinar en todos los paises los esfue.E, 

zos de los hombres que tienen el papel o la vocac16n de traba

jar por el adelanto del saber, de la cultura, de la investi9a

ci6n, de la solidaridad intelectual y 111<>ral de la humanidad en 

un mundo de paa • 
...: . ... . , .. 

La cooperac16n intelectual internacional, basada en la dl-

fus16n de conocimientos, el cotejo de experiencias y el inter

cambio de ideas, es la base de toda la acc16n de la UNESCO. Se 

ha logrado principalmente gracias a la creaci6n de una vasta -

red de especialistas -educadores, cient!ficos, artistas."escr!, 

tores y soci6logoa- pertenecientes a las asociaciones intern•

cionai'es o a las federaciones internacionales con las que la -

UNESCO colabora normalmente. 

Entre sus actividades m¡s caracteristicas figuran la or9a

nizaci6n de conferencias y reuniones de expertos en diversas -

partes del mundo, la coordinaci6n de las actividades cientifi

cas internacionalea, la unificaci6n de los sistemas de documen, 

tac16n; los servicios de intercambio de documentación; la a•i.!. 

tencia a organis~os no gubernamentales; una copiosa serie de -

publicaciones entre las cuales se cuentan colecciones de docu

mentos y obras de referencia; y la preparaci6n de acuerdos in

ternacionales a los que se invita a adherirse a los Estados. 

La UNESCO realiza un enorme esfuerzo de asistencia oper~t! 

va. En la actualidad, la mayor parte del personal y de los re

cursos financieros de la UN~SCO están dedicados a prestar esa 

asistencia a los Estados Miembros que la solicitan. Más de mil 

!· 
:o.: 

" ' 
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especialistas trabajan fuera de la Sede en proyectos de a;{uda 

de la Organizaci6n a los Estados Mie~bros, y una gran parte.-

del presupuesto ordinario de la UNESCO est& dedicada a la asl,1. 

tencia técnica, adem~s de que ejecuta proyectos con cargo al -

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Aunque todas las actividades de la UNESCO contribuyen al -

fo•ento de la paz, 'de los derechos humanos y de la cornprens16n 

mutua, la Organización lleva a la pr,ctica ciertos programas -

espec1f icos en esta esfera. Conviene mencionar entre otros el 

estudio cient1fico de los problemas relativos a la raza, a la 

discriminación y a los prejuicios raciales, la divulgación de 

la obra de las Naciones Unidas y el fomento de la educación -

con miras a la comprensión internacional. La UNESCO contr1buy6 

a redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos, apro

bada por la Asaablea General de las Naciones Unidas en 1948, y 

se ha esforzado desde entonces en su aplicación, dando priori

dad al contenido del articulo 26, en que se m~nifieata el pro

pósito de laa Naciones Unida• de qúe todos los hombres del mu.n 

do tengan acceso a la educaci6n y que lista sea el 111edlo para -

lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana y el for_. 

talecimiento de la solidaridad internacional. (88) 

La función moral de la UNESCO eat' impllcita en su progra

ma. Su papel no se limita a ocuparse de la econom1a, la admi--

(88) Declarac16n Universal de Derechos Humanos. Publicada por 
El Correo de la UNe:sco, n.oviembre 1977, p. 31. 
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n1strac16n y la expansi6n de la ense~onza, sino a cuidar tam-

bién de que la educac16n se ofr~zca con un esplrit~ de compre!!, 

s16n y de cooperaci6n internacional y se respete el derecho da· 

cada uno de beneficiarse con la adqu1sici6n continua de conoc!. 

.. ientoa. 

En todo lo que emprende la UNESCO, lo mismo Bi convoca una 

reuni6n internacional de especialistas para estudiar la maneta 

de aumentar los recursos hidráulicca en las regiones desérti-

caa, que si ofrece a un maestro o profesor una beca de estu--

dios en el extranjero u organiza una exposici6n de tesoros ar

tlsticos, si participa en una campaña de alfabetizaci6n o en-

vla a un experto para que organice cursos de alguna disciplina 

en particular, la Organizaci6n trata de difundir conocimientos, 

de ponerlos al aervlclo del hombre y, sobre todo, de hacer de 

ellos la base de la cooperaci6n y la comprensi6n entre los PU,! 

bloa. 

La UNESCO tiene micho que ver en la universalización de la 

idea de que todo ser humano tiene derecho a la educación. Aun

que los principios de la Organ1za¿16n no constituyen un instr.!!, 

mento jur1d1co obligatorio para los Estados Hiemb~oa y por lo 

tanto s6lo tienen el carácter de recomendaciones, innumerables 

son las Constituci~nes nacionales que se han inspirado en ellos 

e innumerables también las leyes sobre educac16n modificadas o 

elaboradas para recoger esta o aquella disposición de la UNES-

co. En todo caso, sus principios han sido punto de partida de 

toda una serie de textos de valor jurldico incalculable. (89) 

(8~) Karel Vasak. La larga lucha por los derechos humanos. En 
El Correo de la UNESCO, noviembre 1977, P• 29. 

f· 

' f 
! 



. -- - .• : ..... ...il~ . ! 

~· 

Actividades concretas en el &rea educacional.- Aunque ain 
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pretender abarcar exhaustivaiaente, sino sólo de manera indica

tiva, la• actividades que la UNESCO realiza en el sector edUC.!, 

cional, podemos considerar como principales las siguientes: 

t. Planificac16n y administración de la educaci6n: plani

ficación de la educación en general; administración de la educA 

c16n en los diversos niveles, esto es, ministerio, reglones, 

provinciaa y centros docentes; financiación de la educación; 

anlliaia de proyectos y programas; planificación del desarro

llo de las universidades; planificación de los edificio• e in.!. 

talaclones escolares. 

2. In ves tigacion~s sobre educación: . -· 

a) Estudios e investigaciones sobre aspectos genera-

les de la educac16n: desarrollo internacional de la educación; 

educación en pro de la paz, los derechos humanos y la compren

sión internacional; educación permanente; igualdad de oportun!, 

dadea de educaci6n y trato equitativo en materia de educaci6n; 

.en~eftanza de la pedagog!a general, incluida la metodolog!a de 

la reforma de la educac16n; psicopedagog!a; estrategias nacio-: 

nales de educac16n; estructuras ·educativas; modeloz de innova

ci6n de la educaci6n. 

b) Pre~raci6n y concepción de planes de estudio: pr.!. 

paración de planes de estudio y evaluac16n de los resultados ._ 

obtenidos. 

e) Métodos y técnicas: Nuevos métodos y técnica.a; pr.2, 

ducc16n de materiales didácticos y de manuales escolares; m1-

croense~anza; estudio por cuenta propia y aprendizaje autodir.! 

gido; an~lisia de los sistemas de educaci6n; administración de 

t. 
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planes innovadores en materia de educaci6n; variantes estrat6-

gicas; din,mlca de grupo; rentabilidad de laa inversiones; te~ 

nologla de la educaci6n. 

d) Educaci6n y sociedad: problemas propios de la en&,!! 

ftanza superior; emi9raci6n de personal capacitado; descontento 

estudiantil; control y gesti6n del siste~a global de educacl6n1 

nuevas estrategias d~ educaci6n funcional; diversas soluciones 

posibles al problema de aumentar los recurso• y la eficacia da 

la educaci6n; educac16n relativa al uso indebido de drogas; e

ducac16n en materia de poblac16n. 

3. Formaci6n de personal docente: formaci6n de maestro• y 

profesores para todos los niveles: pri•ero, segundo y tercer -

grados de la enseaansa y diversos tipos de educaci6n. 

a) Educaci6n general, esto es, la que no eat~ destln,! 

da a grupos especifico• ni a preparar para un oficio o profe-

si6n. Formac16n de profesores de ciencias exactas y naturales, 

ciencias de la illCJenler1a, filosofla, ciencias humanas y cien

cias sociales. 

b) Ense~nza técnica y profesional: enseftanza de ar-

tes y oficios, formac16n de electricistas, enseftanza de la eC!?, 

no~1a doméstica, e~seaanza agr1cola y G~señanza de idiomaa. 

e) Formaci6n de pers9nal docente para grupos espec1f! 

coa y tipos especiales de educaci6n: 

1) Edu.cac16n de los que padecen deHcienc.ias ft

sicas o mentales (sordos, ciegos, atrasados mentalea y perso-

nas fisicamente disminuidas). 

2) Otros tipos de educac16n especial (desarrollo 

rural y educación f1s~ca). 

d) Formación de prpfesores de escuelas normales. 

\: 
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4. Educaci6n de car,cter no formal: r 
a) Educac16n de adultoa: La educaci6n de adultos esti . 

I·. 

destinada a todos los adultos, sin distinci6n alguna relacion.!, [ 

da con su nivel de instrucci6n previa. Apunta a atender las n.!l 

cesidadea y aspiraciones de cada individuo, ayud~ndole aasumir 

l 
1 

las diversas responsabilidades a las que habr' de hacer frente , 

a todo lo largo de su vida. Comprende la enseñanza general en 

todos los grados, varios tipos de actividades de formac16n, el 

desarrollo de diYersos tipos de conocimientos y la readaptaci6n 

profesional, asi como la educaci6n encaminada a lograr que el 

individuo pueda desempeftar suB funciones familiares y partici~ 

par activamente en la gesti6n de los asuntos sociales, la in1-

ciaci6n a diversos tipos de actividades culturalea, la educa--

ci6n destinada a facilitar un aprovechamiento 6ptimo del tiem

po libre y la preparaci6n para la vida de jubilado. La educa~

ci6n de adultos puede correr a cargo de.entidades p6blica8 o -

de organizaciones de car,cter voluntario que utilicen los m6tg, 

dos que resulten m~s 1d6neo~ para la formaci6n de los adultos. 

Puede impartirse en escuelas o clases de extens16n universita

ria, en fibricas, en diversos tipos de clu~es u organizacionea 

sociales, en grupos de estudios e incluso en el propio hogar. 

b) Actividades de juventud y formación de dirigente• 

de movimientos juveniles; educaci6n de los j6venes en un espi

ritu de comprensi6n internacional y formaci6n de voluntarios -

de la paz. 

c) Alfabet1zaci6n, incluidas las actividades comple-

mentariau en este campo, la metodolog1a y la evaluaci6n. (90) 

(90) Gula de las becas subvenciones de estudio servicios fa
cil tados ~or la UNESCO a les Estados Miembro~ con fines 
o~ formaci n. UN&Sco, 1971, PP• 17 y siq. 

\ -
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No es raro que a partir de la creac16n de la UNESCO, en --

1946, la educac16n haya iniciado un proceso de desarrollo ace

lerado a nivel universal, una verdadera "exploai6n de la educ~ 

ci6n", y que hoy se vea en la educaci6n ya no s6lo un derecho 

fundamental del hombre, sino también un factor indispens~ble 

del desarrollo. econ6mico y social. 

Sin embargo, s6lo un 60 por ciento, aproximada~ente, de -

loa niftos del mundo en edad escolar primaria y secundaria YAft 

a la escuela, y se calcula en setecientos ochenta millones el 

número de per•onas mayores de quince a~oa -aproximadamente un 

tercio del total de la poblaci6n adulta- que no saben leer nl 

escribir. (91) 

Aunque esta cifra aumenta cada afto "como resultado de 1• 

expans16n demogrlfica" (92) -según considera la UNESCO- el por

centaje real de analfabetos disminuye en todas partea con dif.!, 

rente ritmo, gracias a las actividades de alfabetizaci6n e•--

prendidas en ~uchos paises con ayuda de la UNESCO, y a la dif.!!, 

·s16n de la educaci6n bisica. i..a dos finalidades gemelas del -

trabajo.de la UNESCO aon garantizar el derecho a la educaci6n. 

y contribuir a la regeneraci6n de ~sta para que estb a la alt,!!. 

ra de su expansi6n cuantitativa y de los nuevos objetivos que 

se le sei'\alan. 

La educaci6n debe considerarse cada vez m'a como un modo 

de vida más que como una etapa preparatoria, y la distinci6n -

(91) UNESCO. Lo que es, lo que hace, c6mo funciona. Folleto c.! 
tado, p. 6. 

C9i> ~o diria que como resultado de la injusta distr1buc16n de 
la riqueza: bienes, ·empleo, servicios. 

i 
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entre la ense~anza escolar y la educaci6n extraescolar debe -- 1 

ser cada vez menoa marcada. Por ello la UNESCO lnslate en la -

necesidad de promover el concepto fundamental de educaci6n in

tegrada y permanente. (13) 

La educaci6n permanente fue el concepto rector propueato -

por la Comisi6n Internacional sobre el Desarrollo de la Educa

ci6n. En su informe Aprender a ser (1972), esta Co•lsi6n de si.! 

te ~iembroa, patrocinada por la UNESCO, aug1ri6 normas de flex! 

bil1dad y democracia a los Estados que eat6n procediendo. a la 

reforma o establecimiento de sus sistemas educacionales. (94) 

Miembros para que el derecho a la educac16n sea una realidad Yt 

sobre todo, para que la mujer tenga igualdad de oportunidades 

en la educac16n. Se llevan ta•bién a la pr,ctica programas de 

desenvolvimlent• de la educac16n de los ni~os y los j6venea 1.a 

v~lidoa, como ya se señal6 anteriormente. 

La UNESCOayuda a los Estados Miembros facilitindoles ase-

soramient• y servicios de expertos en materias como: la forma

ci6n del personal docente -presta ayuda a mAs de sesenta impo.!". 

tantes proyectos de formac16n de personal docente en el mundo 

entero-, las construcciones escolares, el financiamiento y la 

admin1straci6n de la enseñanza y la preparaci6n de programas -

de estudio y de manuales nuevos o rnejor adaptildoa, y de otros 

(93) So9re este particular hablaremos en el inciso B. de este 
capitulo, relativo a la part1cipaci6n de la UNESCO en Amé
rica Latina y su labor en busca de solucionesc 

(94) En este sentido es muy interesante .la reforma educativa -
que se est~ ensayando en el Perú. 

,. 
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tipos de material docente. Por conducto de los servicios de d~ ! 

cumentac16n de la Secretarla y de la Oficina Internacional de ! 

Educaci6n, de Ginebra, facilita, adem6at documentac16n sobre -

todos los aspectos de la educaci6n. 

Como la UN&SCO ha constatado, en base a las experiencia• -

realizadas en diversos Estados Miembros, que los adultos recie4 

temente alfabetizados tienen ~~s posibilidades de no olvidar -

lo aprendido si de inaediato utilizan los nuevos conocimiento•, 

ha emprendido y sigue prestando apoyo a programas, de alfabetl

zaci6n funcional intensivos y lllUY bien preparados y ejecutados 

(en otros Estados Miembros), en relación estrechá con varios 

i 
í. 

i. 
i 
1 

tipos de actividades dentro del proceso de producci~n. ·¡ i 

L .. 
En tanto lo• programas de educaci6n requieren una plan1f1- i 

caci6n minuciosa para poder sacar el mayor provecho de los re

cursos disponibles, la UNESCO hace de esta planificac16n uno 

de loa elementos esenciales de sus actividades y ayuda a los 

Estados Miem~ros a organizar los servicio• necesarios y a re-

solver ciertos problemas espec!f icos que se les plantean en e!. 

te campo. Ademis del Instituto Internacional de Planeamiento -

de la Educaci6n, con sede en Paria, la UNESCO ha creado cuatro 

centros regionales-de inveat19ación y de formación en este ca.!. 

po. El tr~bajo de planificación se ha extendido, al igual que 

los otros trabajos que emprende la UNESCO, gracias a la colab!!, 

rac16n establecida entre ella y otros organismos ·internaciona-

les interesados en el desarrollo de los sistemas educativos de 

las Naciones del mundo. 

En efecto, la UNESCO cuenta para el desarrollo de sus múl-
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tiples actividadea con la colaborac16n de otros or9anl1ao• de 

las Naciones Unidas, de tal manera que un Estado Mle~bro puede 

solicitar la cooperaci6n de la UNESCO a travis del Programa de 

Part1c1paci6n con la seguridad de que este Programa no es el -

6nico recurao a la dlsposici6n.del Dir.ector General, ·ni aiqu1.!, 

ra el mis impor~te desde el punto de vista financiero. Ade-

mis de loa limitado• recursos (limitados en virtud de la tras~ 

cendencia mundial de la Organizaci6n> de que dispone el Direc-

,. 

tor General en virtud del Pre~upuesto Ordinario de la UNESCO; , .. 

los proyectos pueden ser financiados por otros organiamos de -

las Naciones Unlclas:. Banco.Mundial, Programa de las Naciene• 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) , Fondo de las Naciones Uni-

daa para la Infancia (UNICEF), Fondo de las Naciones Unidas P.! 

ra Actividades en materia de Poblac16n (FNUAP), ·Programa de 

las Naciones Unid<ul para el Medio Ambiente (PNUMA), o por EstA 

doa Miembros a trav6s de acuerdos de fondos fiduciarios. (95) · 

Aunque desarrollado en forma muy sintética y con la espe-

ranza de poder abundar en trabajos ulteriorea sobre las activ.! 

dades que a nivel mundial desarrolla la UNESCO, h~ quedade ex

presado en loa p~rrafos precedentes lo relativo a los proyec-

tos en que trabaja actualMente la Orgánizaci6n, a saber: camp.!. 

~as de alfabetizaci6n; capacitaci6n de maestros, hombrea de -

ciencia y técnicoa; fomento del reconocimiento de las diferen-

(g$) El Programa de Participac16n de la Organizaci6n de las Na
ciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura. 
Por gué. Qué. C6!!!S?_. UNESCO, Parla, 1978. P• 22. 
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tes cultur~; asistencia técnica ~ra Mejorar y desarrollar loa 

aistemaa educativos nacionales y, quiz¡ lo m¡s importante, au 

contr1bue16n a la ~z •ediante el est!~ulo a la colaborae16n -

internacional en el objetivo común de la educación para todo•• 

·• 

(9G) Naciones Unidas. Resumen para estudiantes a~o 1976. Pu~l! 
cado por el Centro de Informaci6n de las Naciones Unidas. 
México, 1977. p. 2. 
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B. PARTICIPACION DE LA UNESCO EN AMERICA LATINA 

Al iniciarse la presente década se plante6 la necesidad de 

que Aaérica Latina hiciera un an&lisis retrospectivo de loa -

avances lo!rados durante el. 6ltimo decenio en loa aspectos ecg 

n6m1co y social, pues algunos proalemas parec1an haberse agud,! 

zado y era evidente la urgencia de nuevas .estrategias para au 

soluc16n. Entonces varias instituciones nacionales y regiona

les de 1nvest1gac16n soc1oecon6m1ca y or!anismos de planif1ca

ci6n de algunos paises se avocaron a la tarea evaluadora, con

centr&ndoae los datos del an6lisia critico y las inquietudes -

rectificadoras en el XV Periodo de Sesiones de la Comisi6n Ecg 

n6mica para América Latina CCEPAL) 1 que tuvo lugar en ~973 y -

cuyas actividades se reflejan en la llamada "evaluaci6n de Quj, 

to ... 

La EDUCACION fue uno de los renglones mis importantes del 

proceso evaluad~r. Los documentos preparados para la Conferen

cia de Ministros, convocada por la UNESCO y realizada en Vene

zuela en 1971, y los de9ates que en ella tuvieron lugar, perm! 

tieron analizar las deficiencias educacionales y orientar a n! 

vel nacional las reformas que haDrlan de ponerse en pr,ctlca. 

Con estos antecedentes, la Oficina Regional de Educaci6n de la 

UNESCO para América Latina y el Cari9e emprendi6 a su vez una 

serie de estudios para colaborar con los paisea iatlnoainerica

noa en la apllcac16n de las nuevas pol!ticas educativas. 

Al emprender la UNESCO el anAliais global de la educaci6n 

en América Latina, condujo sus trabajos fundamentalmente en ~.!. 

¡. 
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se a cinco cuestiones de ir3:erés vital, que serAn objeto de Et!, 
"" 

te segundo inciso del capltlll~ co'nsagrado a la Organizaci6n: 

Progresos logrados en; América Latina en el Ambito de -

la educaci6n. 
.. _. 

• 

2. 

3. 

4. 

s. 

'1. 

la educaci6n. 

Sin desconocer la individualidad de cada uno de los paises 

que integran la región, es conveniente hacer notar una vez más 

" que existen problemas, aspiraciones y tendencias comunes, en--

raizadas en factores hist6ricos, influencias externas y prop6s.! 

tos compartidos. No en vano se habla de la necesidad de la 1n-

. tegraci6n latinoamericana en el doble 5entioo de una autoafirm.!. 

ci6n y presencia de la regi6n com.o tal en el contexto del acoJl 

tecer mundial, y de cooperaci6n entre los paises en la solución 

de dificultades .y en el logro de objetivos comunes" •. < 91) 'todo 

ello ha hecho que América Latina tome conciencia de la necesi

dad del camDio en el funcionamiento, en las estructuras, el -

contenido y los instrumentos de la educaci6n. 

(9T) Evolución reciente de la educación en América Latina. T. I. 

Progresos, escollos y soluciones. Un estudio de la Oficina 

Regional de Educaci6.n de la UNESCO para Améric.a. Latina y -
el caribe, publicado con ~utorizac16n de la UNESCO, Paris. 

" -.. ···------·--S~p Setentas. No. 229. Ml!xico, 1976. p. 11. 
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La educaci6n en nuestro tiempo es una de las politicas de 
' desarrollo en América Latina y,· si bien queda mucho camino por 

recorrer para lograr el objetivo de una verdadera democratiza

ci6n de la enseñanza, ~sta se ha venido convirtiendo cada ve~ 

m~s en un servicio de car~cter.masivo. Los sistemas educativos 

constituyen la empresa y el servicio social de mayor tama~o en 

las sociedades latinoamericanas por la poblaci6n que atienden, 

_as! como por los recursos humanos y financieros que movilizan 

y emplean. Cada d1a es mayor ¡a preocupaci6n de los habitantes 

por alcanzar los niveles de educaci6n media y superior, dando 

esto como resultado una alta tasa de crecimiento de estos dos 

niveles de enseñanza. Dicha preocupaci6n es comprensible por--

que la poblaci6n ha llegado a entender, y esto es "importante, 

que la educaci6n es el medio id6neo para conquistar mejores n!. 

veles de vida. 

A lo largo del siglo XIX las mayorias sociales estaban m&,E. 

ginadas de los beneficios de la educaci6n, en vista de las ca

racterísticas del sistema productivo agricola y artesanal, as! 

como de la concepci6n politica y del desarrollo social. Pero -

el siglo XX marca ciertos cambios interesantes con la indus--

trializaci6n, que hace nacer la conciencia obrera, y esta nue

va clase productiva unida, ya no en mutualidades, sino en sin

dicato3, exige participaci6n en los procesos del desarrollo na 

cional, misma participaci6n que se extiende al pueblo entero, 

que a su vez exige, entre otras cosas, la apertura y democrat! 

zac16n progresivas de los sistemas educacionales. 

As!, tienen que iniciarse las acciones sistematizadas del 

Estado para la extensi6n de la educaci6n primaria, con la con-

·-
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secuente explosión de la demanda de educación media y superior 

y de los sistemas de aprendizaje laboral fuera del sistema re

gular de educaci6n. Los avances en estos renglones han sido ft,,2 

tables en estos 6lt1mos veinte años, casi treinta, avances que 

han dotado a los paises de la reg16n de una infraestructura -

educativa de amplitud y dinamismo sin precedentes, cuya condl

c16n de desarrollo para el futuro habrá de ser la mayor adecu.!, 

ei6n de los conoci~ientos escolares a las necesidades econ6m1-

c~s de las naciones. 

Entre 1960 y 1970, la poblaci6n total escol~rizada en Am6-

rica Latina aument6 de 30.2 a 55 millones de personas, lo cual 

representa un crecimiento global de 82.1%. (98) Este increible 

esfuerzo fue mayor en los niveles de ensefianza media y superior 

que en la educaci6n primaria, ya que esta 6ltima habla venido 

extendiendo su cobertura a las grandes masas de poblaci6n des

de mucho tiempo atr~s. Desde luego hay que considerar el extrao,t 

dinario incremento del personal docente, sobre todo dentro de 

la educaci6n media y superior; durante la década de menci6n, -

el personal docente se duplic6, experimentando un crecimiento 

global de 99.4%. (99) 

Los enormes' incrementos cuantitativos en los sistemas edu

cativos latinoamericanos fueron el resultado de la unificaci6n 

de criterios de los gobiernos de .los paises que integran la r~ 

(98) Fuente: UNESCO. Stütistical Yearbook. 1971. Centro Latin,9_ 
americano de Demograf!a ( CE;LADE) "Boletines Demográficos''. 

(99) Idem • 



gi6n, que se tradujo en un oxtr-.ordinario incremento de los r~ 
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cursos nacionales con fines de car&cter educativo. "Baste de--

cir que entre 1960 y 1969 el gasto en educaci6n como porcenta

je del producto nacional bruto creci6 de 2.8~ a 3.7~ y que los 

gastos públicos en educac16n, como porcentaje de los gastos P! 
blicos totales, se incrementaron de 15~ a 17~ entre 1960 y ---

1969". (100) 

$: 
2. Problemas mayores que enfrenta la regi6n en su conjunto. 

Estas dificult~des, que preocupan a los gobiernos, a los d.! 
rigentes de la educaci6n en América Latina y a la UNESCO, se 

expresaron en la Conferencia de Ministros de Educación convoc.!, 

da por la UN~SCO en Caraballeda, Venezuela, en 1971, siendo en 

slntesis las siguientes: 

a) El hecho de que ~ún hay muchos niños sin escuela, 

a pesar de que uno de los principales objetivos de la educaci6n 

en Latinoamérica es la universal1zaci6n de la enseñanza, sobre 

todo en el nivel b~sico, y de que tal objetivo est~ impreso en 

las constituciones pol1t1cas y en las leyes orgánicas de educ.!. 

ci6n, y a pesar de que este objetivo se vino ~ fortalecer con 

la inclusión del Mrtlculo 26 (cuyo texto aport6 la UNESCO) en 

la. Declaraci6n Universal de _Derechos Humanos de 1948, en el se.n 

tido de que todo nifio tiene derecho a una educaci6n elemental, 

grAtuitti y obligatoria. Asi, para 1970, s.s millones de nl~os 

latinoamericanos se encontrab~n fuera del sistema educativo, o 

(100) Evoluci6n reciente de l~ educaci6n en Am~rica Latina. T. 
l ••• P• 23. 

\. 
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sea un 20% de la poblac16n c9mprendida entre 7 y 12 aftos de -

edad. Sin embargo, es de considerar que el problema ha decrec,! 

do: ahora uno de cada cinco niños se queda sin escuela, m!en--

tras que en 1950 eran 15.6 millones de personas entre 7 y 14 -

años que estaban al margen de la educación primaria, es decir, 

que tomando en cuenta el crecimiento demográfico de la regi6n, 

en 1950 uno de cada dos pequeños estaba fuera del sistema edUC4L 

tivo. Se registra, pues, un gran avance, atribuible a los 90-

biernos, que han destinado más recursos a la educaci6n; a las 

masas, que han ido tomando conciencia de que la educaci6n con

tribuye al cambio social, y a la UNESCO, que en sucesivas con

ferencias convocadas por ella misma en la regi6n ha insistido 

l .. 

t 

en la necesidad ineludible de asegurar un minirno de educaci6n ¡ · 

primaria a todo niño en edad escolar. 

b) Las graves deficiencias educativas de la poblaci6n 

adulta, situaci6n que empieza a gestarse desde la primaria, en 

que la tasa mediana de deserci6n es de·60%. En 1970, 52% de los 

niftos matriculados se hallaba en los dos primeros grados y s61o 

8% en el sexto año de primaria. Ello hace que en la poblaci6n 

econ6micamente activa predominen los trabajadores con instruc

ci6n nula o muy escasa, sobre todo en el sector agrlcola y en

tre la poblaci6n femenina; lo cual es tanto más grave, cuanto 

que en la poblaci6n adult~ recaen las mayores responsabilidades 

en materia de producción, participaci6n politica y orientación 

general de la sociedad y, definitivamente, no podrá hablarse -

de una verdadera democracia politica y social mientras la po-

blaci6n carezca de elementos educativos suficientes para orga

nizarse y luchar por la conquista de sus derechos consagrados 

en las leyes, darse una verdadera representatividad en los Pa.!: 

~' . 



~ - ••·"···~- ·"·-· • ....c. •• __ ·-·---;-~·--~-·- .. --... ----~·-· --J.-. ¡, 
,. 

1 
la~entos y cumplir con sus deberes civicos. S6lo a trav~s de - ! 

.. 
la educación podr& darse la integraci6n nacional en cada uno -

de los paises de la región y, consecuentemente, la integración 

latinoamericana. Mientras tanto, todo esfuerzo de los pequeftos 

sectores empeftados en el cambio social dar' resultados minimos; 

asimismo, el modesto nivel educativo de la poblaci6n impide la 

elevaci6n de los niveles de vida, es un obst~culo para mejorar 

las tasas de empleo, fomenta la irracional ut111zaci6n de los 

recursos naturales y es una cortapisa para mejorar los nivele• 

de convivenci~ entre los nacionales y entre los pueblos de Am!, 

rica Latina. 

La UNESCO est~ empeftada, y hace constantes recomendaciones 

al respecto, en que, sin descuidar la .educaci6n de los niños - ¡. 

(porque eso seria contraproducente), se imparta una educaci6n 

rApida y funcional a esta importante masa deadultossubinstrui-

dos o carentes de plano de instrucci6n. Los proyectos exper1-

mentalen han recibido ya y seguir~n recibien~o el apoyo de la 

UNESCO, que considera que la alfabetizaci6n de los adultos es 

un proceso indesligable de otros más am~lios, en cuanto debe -

irse integrando funcionalmente al aprendizaje de otras técni--

cas y a mayores grados de conciencia social y partlcipaci6n. 

e) La distribución inequitativa de oportunidades de. 

educaci6n, ya que algunos sectores de la poblaci6n, bien sea -

por su ubicaci6n geogr~fica, su origen étnico o su nivel soci.2, 

econ6mico, se encuentran marginados de tan importante servicio. 

Por su ubicación geogr~fica, las ~reas rurales son las me

nos favorecidas en cuanto a educaci6n para sus habitantes, en 



... ,.,_., .. ~ ... ~--------'••~-----·----·~u ... -~~·- -- --~._.._ ... .....____._ ... ___ . ____________ _. ___ ;_ .. _ ··--'-'-·:~~--·-·~· . - -1 
' 

.. 
tanto que los sectores de poblac16n citad1na reciben la ~ayor Í 

y la mejor educaci6n. As!, por ejemplo~ en Colombia, en 1967, 

la Oficina Regional de Educaci6n de la UNESCO para América La-

tina y el Caribe encontr6 que los porcentajes de analfabetisrao 

variaban entre 10~ en la capital de la rep~blica y 82~ en la -

Comisaria de Guain!a, y los porcentajes de pohlaci6n atendida 

entre las 15 y 20 a~os de edad variaban de 35% en la capital a 

4~ en la Guajira. (101) 

Por su origen étnico, los ind!genas están culturalmente -

marginados y, aunque en varios paises de América Latina exis-

ten institutos indigenistas; éstos parecen preocuparse· m&s de 

absorber a los 1nd!genas a la cultura occidental dominante, -

que de integrarlos preservando sus importantes valores cultur.!. 

les. En el Estado de Michoacán, México, donde abunda la pobla

ci6n ind!gena, se realiz6 en ~940 el Primer Congreso Indigen1.!, 

ta Interamericano y se pensó que a ra!z de ese primer congreso 

se multiplicarían las acciones para integrar·• la población 1.!!, 

,d!gena; sin embargo, el censo de 1970 revel6 que el 36% de la 

poblac16n de ese Estado, mayor.de 15 años, era analfabeta, co

rrespondiendo la mayor parte de ese porcentaj~ a 105 indígenas. 

El Segundo Congreso Indigenista Interamericano se rea_liz6 en 

1949 en Cuzco, Perú, departamento en el cual, según el censo 

de 1961, habla 65.8% de analfabetismo, predominantemente entre 

la población indigena .. (10?.) 

Por su nivel socioecon6mic~, las poblaciones urbanas peri-

(101) Evoluci6n reciente .... T. I. p. 31. 

<toz> Idem, p. 33. 

t. 
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f~ricas est6n en desventaja cuantitativa y cualitativamente en 

cuanto al sistema educativo, en vista de que las ciudades han 

crecido monstruosamente fuera de todo plan, quedando desprovi.!, 

ta de escuelas la periferia, o casi desprovista; por otro lado, 

en las escasas escuelas que ahi se localizan los contenidos de 

la ense~anza son un simple trasplante de los de las ~reas ur-.!. 

nas no marginales, en lugar de darles un giro adecuado al modo 

de vida que los niños tienen, a su pesar, que padecer, que es 

mucho peor que el modo de vida de los ni~os campeainos, pues -

éstos tienen arrai!o a la familia, a_la comunidad y a la pro-

pia naturaleza, en tanto que los ni~os de las zonas perif~ri-

cas de las grandes ciudades carecen de dicho arraigo, p_or lo -

que presentan una problem6tica que debe tender a resolverse de 

manera especial. Pero parece que precisamente donde las circun!. 

tanelas externas son m¡s adversas, es donde m's faltan las in!. 

tituciones educativas, donde las pocas que hay son más pobres, 

el personal menos calificado y el servicio más ineficiente, de 

modo que la acc16n conjunta de factores intra y extraeducativos 

ahonda las diferencias entre los sectores sociales en lo que se 

refiere al derecho efectivo a la educac16n~ 

d) Carencia de relaciones funcionales-entre educaci6n 

y empleo, lo cual hace que la sociedad, que piensa que la edu

caci6n es un medio (y as1 deberla ser) para mejorar su nivel -

socioecon6mico, se vea defraudada al descubrir que no son mu-

chos los beneficios colectivoa que aporta la educac16n y que -

son demasiado elevadas las inversiones en educaci6n comparadas 

con la contribuci6n que ésta hace al desarrollo econ6mico. Al 

fin de cuentas el hombre siente que ha recibido una educaci6n 
adecuada cuando es capaz, graciao a ella, de producir biene~ y 

' 

.· 
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servicios; y este es precisamente el objetivo de la educaci6ns 

transmitir conocimientos para que los educandos se incorporen 

a la poblaci6n econ6micamente activa y en el sitio que les co

rresponde según su formaci6n y, al mismo tiempo, capacitarse -

para participar pol!ticamente en su comunidad. Pero, dado el -

sistema, ocurre que quienes se preparan para una funci6n ya S.!, 

turada de personal, tienen que cumplir otra en la que no se 

aplican sus habilidades especificas, ocupando muchas veces --

puestos inferiores a los que corresponder!an a sus capacidades 

o, lo que es peor, careciendo definitivamente de empleo; lo -

cual contribuye a crear un escepticisl'll<> general que frena la -

partieipaci6n de los ciudadano~ en la vida pol!tica de su pa!s. 

La tarea a cumplir consiste entonces en planificar la educaci6n, 

encuadrAndola funcionalmente dentro de la realidad socioecon6-

mica; orient~ndola -sobre todo- hacia las actividades product.!, 

vas y, dentro de ~stas, fundamentalmente hacia las actividades 

agropecuarias. Cto3) El problema es importante y, en lugar de 

engendrar pesimismo, debe ser un acicate para establecer sist_! 

m&ticas políticas educativas y de empleo tendientes al3.prove-

chamiento del potencial de desarrollo que ofrece la ruralidad 

latinoamericana; ello beneficiaria grandemente a la poblac16n 

campesina y desacelerar1a el proceso de éxodo de la poblaci6n 

misma del campo a la ciudad, que actualmente s6lo contribuye a 

engrosar los cinturones de miseria citadinos. 

(103) De cada cien graduados de nivel superior, menos de cuatro 
corresponden a estudios vinculados con la agricultura, -
siendo que la mitad de la poblaci6n de la regi6n vive en 
~reas rurales y que una sex~a parte del producto interno 
bruto proviene de la agricultura. Evolución ••• T.I. P• 48. 

i 
t. 
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A este respecto fue muy interesante la Conferencia de Mi-

nistros de Educac16n que tuvo lugar en Buenos Aires hace ya a,! 

gún tiempo, en 1966, convocada por la UNESCO, en la que todos 

estuvieron de acuerdo en la urgencia de remediar "el presente 

desequilibrio ••• dando prioridad a la pues~a en marcha ••• de -

los medios de f ormaci6n de recursos humanos de carácter t6cni-

. ¡ 
1· 

co y profesional (órientados hacia las actividades agropecua-- : . 

rias)." La recomendaci6n conjunta obedeci6 al hecho alarmante. 

de que la educaci6n técnica que se imparte a todo lo largo de 

Am~rica Latina cumple objetivos muy pobres de preparaci6n de -

~ecretarias, personal para las industrias domésticas y del Ve!!, 

tido, técnicos contables; y que la ensefianza para el fomento -

··-' 

: :. 
artesanal se confunde· frecuentemente con la ensei'lanza de habi- ¡ · 

!:.·. 
lidades para producir objetos frívolos sin otra repercusi6n - f. 

econ6mica que la de alentar consumos improductivos y, finalme.!!, 

te, que la capacitaci6n a9ricola de nivel medio apenas ocupa -

4% del alumnado de las ramas técnicas de ese nivel en una re~ 

gi6n en que 44% de la fuerza de trabajo se dedica a la ~gricu,! 

tura,presentando los más bajos indices de cultura y de produc

tividad. (104) 

e) Deficiente estructura de la educaci6n.- ·En la CO.!!, 

ferencia de Buenos Aires, convocada por la UNESCO y realizada 

~01) Yo pienso que en este importante aspecto la "escuela" de
be ir hacia el campo y no la poblaci6n rural movilizarse 
hacia las escuelas formalmente establecidas, que son po-
cas y no tendrian cupe suficiente para todos los que asp.! 
ran a capacitarse. Un ejemplo interesante de movilizaci6n 
de la escuela hacia el medio rural lo constituyen en Méxi 
co los Centros CONASUPO de Capacitaci6n Campesina (CECON:: 
CA), que imparten cursos continuos de cria y manejo de 92. 
nado lechero, avicultura! apicultura, horticultura; cur-
sos para analistas de ma z, frijol y sorgo, de graneros -
del pueblo; cursos de legislación agraria y de historia -
de los movimientos campesinos en México. 



en 1966, los Mi~istros de Educaci6n participantea seffalaron --

que, en cuanto a su estructura, la educaci6n presenta deficieg 

cias tales co•o: 

1) Falta de articulaci6n que asegure la unidad -

del proceso educativo y la flexibilidad e interrelaci6n entre 

los diversos ciclos y modalidades de la educaci6n; 

2) Diferencias entre la educaci6n urbana y la t'!!, 

ral, especialmente en cuanto a su duraci6n y calidad (105), y 

3) Desv1nculaci6n de la educaci6n superior con 

el resto del sistema educativo. 

En base a las recomendaciones de la UNESCO, en varios pai

ses se ha seguido el esquema general discutido en la ci.tada -

conferencia, con algunas adaptaciones; esto es, adem&s del ci

clo preescolar y de un ciclo común de educaci6n generalizada -

de 8 a 9 a~oa (que en México llamamos primaria y secundaria), 

un segundo ciclo diversificado (en México la escuela preparat~ 

ria tiene dos aftos comunes y uno diversificado, y la vocacio~ 

nal tiene un afto común y dos diversificados) y un nivel de ed_!! 

caci6n s~perior que incluye, además de las carreras tradicion.!, 

les, las nuevas especializaciones, carreras cortas y cursos de 

postgrado requeridos por la estructura ocupacional y por el 

avance cient!fico y tecnológico. En un grupo más pequeño de 

paises se observa también la preocupación por prestar el serv! 

cio de educación de adultos y el de educación especial (que en 

(105) Considero que sl debe haber diferencias entre la educaci6n 
urbana y la rural, pero no en cuanto a que esta última sea 
de menor calidad que la primera, sino que, siendo ambas de 
buena calidad, presenten diferencias funcionales, esto es, 
en relación con sus respectivos objetivos. 

·¡ 
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México ha operado desde tiempo atrás, pero en los Ólti1nos años 

ha procurado el Estado ampliarlo del centro a la periferia)~·

En fin, ha habido esfuerzos significativos por reformar la ed,!! 

caci6n, (iO') pero no siempre coinciden los planes con las ac-

ciones, de tal suerte que ~stas s6lo cumplen parcialmente con 

lo proyectado. Por otro lado, las reformas no han incluido en

tre sus objetivos la flexibilidad de la estructura educativa, 

que implicarla cambiar el sistema tradicional de grados por el 

de. niveles. de maduraci6n o de rendimiento; en Latinoam~rica s.!, 

gue prevaleci~ndo la valoración tradicional de las califi~ac12_ 

nes, certificados y titulos, lo cual distorsiona el cumplimie.n. 

to de las finalidades más valiosas del proceso educativo. 

(10') Para ejemplificar los esfuerzos que se han venido reali-
zando, hacemos en seguida una sintesis de los objetivos -
que se han trazado los gobiernos, apoyados por la UNESCO 
y la OEA, con el ánimo de reformar la educaci6n en Améri
ca Latina. En lo que va de esta década, se ha procurado: 

o Sustituir el memorismo y la tendencia academizante por 
la comprensi6n, el razonamiento, el oiálogo y el trab!, 
jo creador. 

o Promover entre los alumnos el conocimiento de ·1os pro
blemas o necesidades de la comunidad, del municipto, -
de la entidad federativa o provincia, del pais y en 92: 
neral de Latinoamérica y del mundo. 

o Sustituir el criterio de enseñanza como simple transmJ:. 
si6n de conocimientos por el criterio de educaci6n in
tegral: cientifico-te6rica, técnico-práctica, civica y 
social, que ubique al educando dentro de su problemátJ:. 
ca cotidiana y lo enfrente a ella con el instrumentaL 
cientif ico necesario para resolver dicha problemática 
en su beneficio y en beneficio de la comunidad. 

o Promover entre los estudiantes el conocimiento de sus 
derechos y obligaciones para que ejerciten los prime-
ros y respondan de las segundas, tanto a nivel familiar 
y social, como ante el Estado. 

o Sustituir el método de educación receptiva por el de -

o:. 
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En cuanto a la rigidez en la organización de las materias, 

es conveniente hacer notar que con las reformas se ha ido red,!! 

ciendo; as! tenemos·que en la escuela primaria se ha adoptado 

la forma de áreas de contenidos; en la escuela superior se han 

procurado armonizar'las ciencias y las humanidades y se han 

ahorrado esfuerzos humanos y recursos financieros aplicando el 

sistema de organizaci6n departamental; .asimismo, se ha difundl_ 

do el sistema de asignaci6n de créditos' para flexibilizar.el -

plan de estudios. Pero en cambio se mantiene la rigidez en -

cuanto a que la formaci6n del educando se apoya todavía mucho 

más en los conocimientos que debe poseer que en las habilida-

des que debe desarrollar para aplicar esos conocimientos, dan

do ello como resultado que al momento de enfrentarse a la pr~.s, 

tica profesional el recién egresado tropieza con múltiples di

ficultades que la sola teorla es incapaz de resolver~ 

## educaci6n activa: ejecuci6n de ejercicios por parte de 
los alumnos, consulta bibliográfica, elaboraci6n de -
tarjetas, lnvestlgaci6n, experimentación, trabajo de -
campo, pr~cticas de laboratorio, etc. 

o Sustituir el trabajo individual por el trabajo de equ.!, 
pos, para fomentar la solidaridad.· 

o Reducir la carga académica al alumnado y estimular en 
cambio su natural afán de investigación y trabajo crea 
dor, asl como la idea y práctica de la democracia. -

o Dar orientación vocacional a los estudiantes, con base 
en sus aptitudes y necesidades. 

o Elevar el nivel pedagógico y de conocimientos de los -
maestros, mediante programas de expansión y mejoram!en. 
to profesional. 

o Procurar que los funcionarios de educación, a todos -
los niveles, mantengan contacto directo con la escuela, 
para que sus decisiones se basen en la realidad. 

1 
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Respecto al punto.2), la educaci6n urbana y la rural son 

marcadamente diferentes. en cuanto a duraci6n y calidad. 

las escuelas urbanas de nivel primario constan de todos los --

grados, mientras las rurales suelen tenerlos incompletos, lim.! 

tándose en algunas la enseñanza a las prim~ras letras y a las 

nociones más elementales de la aritmética •. Por otro lado, el 

personal docente suele ser mucho más calificado en las escue--
f· 
! .. 
! 

las urbanas que en las rurales, en razón directa de los sala-- ¡ · 
j ..... 

rios que percibe, que son decorosos en la ciudad, pero terri-- r 
blemente insuficientes en el campo; de donde la calidad presen, 

i' ta enormes diferencias entre las áreas educativas urbanas y 

las rurales. 

i. 

## o Someter a quienes desean trabajar en la cátedra a prus 
bas satisfactorias de ingreso, independientemente de -
la presentación de certificados de estudio o t1tulos •. 

o Fortalecer el principio de autoridad por parte del pe!:_ 
sonal directivo y docente en los planteles oficiales -
de educación media, as1 como regularizar el cumplimien 
to del calendario escolar. 

o Democratizar la educación, ampliarla a todos los sect.2. 
res de la población y mejorar la calidad de la misma. 

o Prestar atenci6n fundamental a las zonas rurales, don_. 
de los problemas educati'vos son más agudos. 

o Implementar el sistema de becas para estudios en áreas 
de alta prioridad, como educaci6n, medicina social, m!t 
dicina veterinaria y zootecnia, ciencias agrlcolas, -
biología marina, ingenieria, petr6leo y petroqu1mica •. 

o Agrupar las materias en áreas de aprendizaje, es decir, 
formar grupos de disciplinas afines entre si, para or
denar el pensamiento del sujeto de la educaci6n. 

o Establecer el criterio de educaci6n permanente, sobre 
la base de que la vida debe ser un constante aprendiz~ 
je, una continua formaci6n de hábitos, habilidades y 

l 
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En cambio, hay gran rigidez en los programas de estudio, 

que, concebidos a nivel nacional, no toman en cuenta las cond! 

clones ambientales, predominando los enfoques en que se inter

pretan las necesidades econ6micas del alumno urbano, resultan

do desatendidas las necesidades del medio rural. Y, siendo los 

programas uniformes para todo el pa!s, son adem!s obligatorios 

en cuanto a su aplicaci6n, de tal manera que este excesivo ce.u 

tralismo no favorece la iniciativa de los educadores para ade

cuar el proceso en~eñanza-aprendizaje a las condiciones amble.u 

tales, a las caracterlsticas geogrAf~cas y a los niveles socl,g_ 

econ6micos de los educandos. 

l 

destrezas para el mejor desempeno del individuo, tanto 
en el trabajo productivo, como en su vida familiar y -
social. Para ello, se han implementado sistemas de ed.:!:!. 
caci6n extraescolar basada en el autodidactismo y en -
la solidaridad social como los medios más adecuados pa 
ra adquirir y acrecentar la cultura y fortalecer la -= 
conciencia de unidad entre los distintos sectores de 
la poblaci6n. 

o Establecer el nexo indispensable entre la educaci6n y 
el trabajo productivo, mediante la aplicación práctica 
de los conocimientos en fábricas, talleres y áreas --
agropecuarias y maritimas. 

o Establecer las salidas laterales a nivel medio supe--
rior, para brindar al alumno la doble posibilidad de -
adquirir la formaci6n cient1f ica y humanística que le 
sirva de base para continuar sus estudios superiores -
por una parte, y por la otra la capacitaci6n para po-
der actuar como técnico e integrarse de manera inmedi!!, 
ta al trabajo productivo~ 

o Diversificar la educación, para ofrecer una amplia ga
ma de posibilidades técnicas y profesionales en las.-
áreas m~s urgidas de la economía y más capaces de gen~ 
rar empleo. 
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En relaci6n al punto 3), subsiste la desvlnculac16n de la 

educaci6n superior con el resto del sistema educativo, o sea -

que hay distanciamiento e lncomunicaci6n entre las pol!ticas 

y la planificaci6n de.las acciones educativas de que se ocupan, ! l 
respectivamente, los ministerios de educaci6n y las universid_! 

des, cerrAndose en esta forma la posibilidad de una articula--

ci6n necesaria y de una cooperaci6n mutuamente benéfica. El 

## o Establecer el sistema de capacitaci6n permanente para 
el trabajo, dados los cambios constantes en los terre
nos de la ciencia, la tecnolog1a, los reg1menes de pro 
ducci6n, la distribución y el consumo. · 

o Procurar que la educaci6n que imparte el Estado· sea a~ 
toe.ficiente, esto es, que los educadores enseñen a --
aprender. 

o Fomentar la participaci6n de la comunidad y especial-
mente de los sectores productivos en el sistema educa
tivo. 

o Correlacionar el proceso educativo en sus diversos ci
clos, desde la educación pre-escolar hasta la univers.!, 
taria, para lograr la formación armónica de los estu-
diantes. 

o Impartir una educaci6n estrechamente vinculada a la so 
luci6n de los grandes problemas nacionales, as1 como a 
la conservación y acrecentamiento de los valores cult~ 
rales •. 

o Establecer el servicio social obligatorio de los estu
diantes en tareas de alfabetización y elevación del'n.!. 
vel de conocimientos de las personas adultas. 

o Unificar criterios en la enseñanza¡ promover entre los 
maestros el estudio y an~lisis de los programas, y es
tablecer sistemas de evaluación permanente. 

Para alcanzar estos objetivos se han hecho planes ambicio 
sos y se han ensayado métodos en todos los paises de Arné"':: 
rica Latina, pero las acciones que se emprenden no slem-
pre coinciden con los fines, lo que hace pensar que los 
medios no han sido adecuados al fin que se persigue. 

: •,. ~ 

':.: 



concepto de autonom!a universitaria, en si, es v~lido plenamen 

te, pero a veces se proyecta en una perspectiva tan r!gida que 

impide la relaci6n indispensable con el resto del sistema edu

cativo, obstaculizando el desarrollo integral de la educacióna 

f) Escasa particlpaci6n de los usuarios de la educa

ci6n.- En todos los países de la región se formulan criticas y 

se observa una creciente preocupaci6n por el problema de la C!, 

lidad de la educaci6n en cuanto a su contenido, métodos y re-

sultados •. Opinan los padres de familia, los educadores, los e.!!!, 

presarios, los· comerciantes y las mismas autoridades educati-

vas. Los sectores que no tienen la responsabilidad directa de 

la educaci6n culpan de las fallas a los educadores y a la admJ:. 

nistraci6n educacional. Los maestros Y. los administradores del 

sistema atribuyen las deficiencias a los factores sociocultu-

ral y econ6mico, pero sobre todo a los estudiantes, respecto 

de los cuales opinan que carecen de disciplina e interés por 

el estudio. (iOT} Pero casi nadie expresa lo que entiende por 

calidad de l~ educaci6n, ni los diversos sectores criticas pa

recen tener la menor urgencia de organizarse para concebir las 

acciones encaminadas a superar las deficiencias. En tanto edu-· 

cadores, padres de familia y los propios estudiantes est~n al 

margen de toda decisi6n adoptada por el sistema, seguirS ha--

biendo un lamentable desperdicio de potencial humano, cuya CO.!,l 

tribuci6n seria muy provechosa para los usuarios de la educa--

(i07) La carencia de disciplina e interés por el estudio de Pª!: 
te de los escolares es resultado de la indisciplina de -
los profesores y administradores, tolP.rada por el sistema, 
y resultado tumbién de la falta de perspectivas ocupacio
nale3 al t~rmino del ciclo superior o t6cnico medio. 
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ci6n y para el propio sistema; a más de que la soci~dad entera 

deberla estar inmersa en el fen6meno educativo, ya que en últ! 

ma instancia el sistema educativo debe atenderse, mis que como 

un fin en s1 mismo, como un medio para cumplir una funcl6n so

cial y esta funci6n social interesil a la colectivid~d entera. 

3. Acciones emprendidas para resolver los problemas de la 

educaci6n en América Latina. 

Es innegable la contribuci6n de l.a UNESCO tanto para cola

borar con los Estados de la regi6n en el análisis criticó de -

las deficiencias en materia educativa, como para aportar crit.!, 

rios cient!ficos que a lo largo de sucesivas Conferencias In-

teramericanas sobre Educaci6n se han ido discutiendo y adoptan, 

do, con las adaptaciones necesarias en base a las condiciones 

propias de cada pais. Se ha 1naistido reiteradamente en el se

ílalamiento de objetivos que cumplan con la funci6n de.orientar 

y dar intencionalidad al proceso educativo, impulsar y motiv~r 

la acci6n educativa y proporcionar los criterios que permitan 

evaluar sus resultados. Como resultado, se han hecho esfuerzos 

para reformular los objetivos de la educaci6n, confrontándolos 

con las c~racteristicas y las necesidades del desarrollo. En -

este aspecto, los cambios m¡s relevantes se han registrado en 

el ~mbito de la educaci6n superior, al ~eñalar a la universi-

dad una misi6n de compromiso con el proceso de c~mbio socia~ y 

econ6mico. También hay experiencias interesantes de reformula

ci6n de los objetivog generales y especificas de las diversas 

4reas que comprende el plan de estudios en la educaci6n básica. 



En cuanto al procaso enseñanza-aprendizaje, propiamente di

cho, se han ido haciendo a un lado poco a poco las formas tradi 

cionales de educaci6n individualista y competitiva, para susti

tuirlas por nuevas formas de educaci6n g~upal y cooperativa: -

formaci6n de equipos que investigan y exponen, con lo cual se -

ha ido relegando también la función expositiva del profesor, -

cambiándola por otra funci6n más din¡mica que es la de corregir 

deficiencias, aclarar confusiones, enriquecer conocimientos, -

sembrar dudas para orientar hacia nuevas investigaciones, orie!!. 

tar a los educandos e interesarlos vivamente en su propio apre.!l 

dizaje. 

En varios paises de la regi6n se han adoptado objetivos 

más acordes con la evoluci6n cultural y socioecon6mica y con la 

realidad latinoamericana; por ejemplo, junto a la idea de afir

maci6n de la nacionalidad se plantea como un fin de la educa--

c16n el formar conciencia en favor de la integraci6n regional; 

a la idea del culto a los valores tradicionales se a.grega la de 

capacitar para comprender el cambio y participar en ól con una 

actitud creadora. 

No obstante, sigue planteándose corno una necesid~d la for

mulación de objetivos como tarea esencialmente cooperativa e i.!l 

terdisciplinaria, en la que conviene que participen todas las -

fuerzas de la sociedad; coordinada dicha tarea por educadores, 

soci6logos, antrop6logos, economistas, pol!ticos ~e carrera y -

otros especialistas de las disciplinas sociales que puedan con

tribuir a proyectar luz sobre el problema de la calidad de la -

educaci6n. Es necesario dar una nueva imagen valorativ~ de la -



educaci6n, en función del papel que debe desempeñar en loa socie . -
dad, y someter los objetivos a revisiones per16dicas de carácter 

critico para actualizarlos en base a los cambios caracter!sti

cos de nuestro tiempo. La educaci6n es un problema de concien

cia, más que de recursos financ.ieros. 

En cuanto a los contenidos de aprendizaje, los programas 

vigentes suelen tener todavla un carácter normativo.tan deta-

llado que no dejan margen suficiente a la iniciativa del edUC.!, 

dor, tal vez porque las autorídades centrales tratan de facil! 

tar la labor de los rnaesl:..ros llevándolos de la mano a través de 

enunciados demasiado anal1ticos y señalamiento de actividades 

por cumplir. Sin embargo, en varios paises de América Latina ha 

logrado superarse esta rigidez en la medida en que cuentan con 

un personal docente que posee ciertas garantias m1nimas de id.2, 

neidad profesional. En México, por ejemplo, la libertad de cá

tedra de que se disfruta en el nivel universitario permite dar 

cierta flexibilid~d a los contenidos programáticos, adaptándo

los a las caracteristicas grupales; a más de que, por otra Pª.!: 

te, las comisiones encargadas de la elaboraci6n de los progra

mas están integradas por especialistas en las div~rsas discipl.! 

nas y por personal preparado en la programaci6n de la enseñan-

za. 

Un aspecto en el que la UNESCO ha insistido constantemen

te en las reuniones latinoamericanas de Ministros de Educación, 

~s el relacionado con la necesidad de formar en 103 educandos 

actitudes favor~bles Gl trabajo productivo, en lugar de tratar 

103 temas de clase de manera abstracta o apoyándose tan s6lo -

en manuales en los que la realidad se ofrece a hase de repre--

sentaciones ajenaa a las vivencias del educando. No se tr•ta, 
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desde luego, de que se intente resolver el problema a través de 

la ejecuci6n de·actividades manuales, sino precisamente a tra

vés del trab~jo productivo integrado a la experiencia formati

va. Para ello es indispensable que participen los sectores de 

la producci6n en apoyo a la escuela, pues de muy poco sirve ~ 

que el trabajo se instale exclusivamen~e a nivel escolar con -

los equipos y los talleres de cada plantel y, naturalmente, -

también con sus grandes limitaciones; de donde resulta que l~s 

labores prácticas quedan reducidas a un remedo de trabajo o a 

un período de horario en que se juega • trabajar, al margen de 

todas las implicaciones del verdadero trabajo. 

Los esfuerzos de la UNESCO no han sido totalmente vanos, 

pues se han ensayado en varios paises de la región soluciones 

a estas dificultades. As! por ejemplo, en Costa Rica ciertas -

carreras no quedan concluidas sino hasta que el estudiante ha

ya permanecido durante cierto tiempo en una fábrica, en un ta

ller o en una unidad agrlcola, en situación bastante similar a 

la del personal de producción; pero aún quedan muchos paises 

pendientes de organizar de esta manera la enseñanza. En Per6 

se ha alentado la actividad voluntaria de ios estudiantes en -

períodos de vacaciones, con objetivos de carácter predominant~ 

mente social. En México toda la etapa de la enseílanza mediat 

en su modalidad agrícola, se hace en el campo, combinando la -

formaci6n acad~mica con el trabajo productivo. Naturalmente el 

pals que más fÍ~itos ha acumulado en estosaspectoses Cuba y mu

chas de sus valiosas experiencia$ podri~n ser trusplantadas -

exitosamente a otros paises da Latinoaméric~, pero el terror -

capitalista al socialismo impide muchas reformas soci .. ~les que 

redundarian no s6lo en beneficio de la cducacl6n, sino de la -



producci6n, que al final de cuentas es resultado de la buena <=:!: 

lidad de la primera. 

Otro aspecto que ha preocupado a la UN~SCO es que América 

Latina se encuentra tod•v!a en una fase precientífica, en vis

ta de que la enseñanza no ha sido debidamente orientada a des

pertar y fomentar la actitud científica, de observación met6d.! 

ca y de pensamiento cr!tico; entre las fallas principales se -

cuenta el énfasis en conocimientos y datos aislados, el trata

miento fragmentado de loa temas y la ausencia de conceptos un,! 

ficadores, la ·excesiva importancia atribuida a la memorizaei6n, 

la falta de actividad experimental e investigativa y la débil 

vinculaci6n del conocimiento con sus aplicaciones prácticas. 

En este rengl6n se ha desplegado un esfuerzo conjunto a n.! 

vel regional y con el apoyo de la UNESCO para superar estas d,!t 

ficiencias. En el año de 1972, en la Oficina de Ciencias de la 

UNESCO par~ América Latina, se celebr6 una reuni6n regional de 

expertos sobre este tema, cuyas conclusiones·y recomendac1one3 

·han empezado a ser de gran utilidad, como por ejemplo el inte

rés que se ha puesto en acabar con la tradicional desconexi6n . 

de la enseñanza científica impartida a través de especialida~ 

des totalmente separadas como la física, la qulmica, ·la blola

g!a y la matemática, desconexi6n que no permitla visualizar -

las vinculaciones frontet·izas entre dichas ciencia:s, la:; múl t.!, 

ples relaciones que entre ellas existen, la captaci6n del prl_u 

cipio de unidad de la ciencia y la forma en que los respecti

vos conocimientos se conbinan para la explicaci6n de los fen6m~ 

nos naturales y la soluci6n de problemas humanos. Se ha despl~ 

gado ya en la regi6n un esfuerzo por super•r estas deficiencias 



a través del concepto de "enseñanza integrada" de las ciencias. 

Asimismo, la UNESCO ha hecho hincapié en la necesidad de 

coordinar en los maestros de ciencias la preparaci6n cient1f ica 

y la formaci6~ pedag6gica, pues la experiencia ha demostrado -

que personas con una al ta p_i:eparación son poco capaces de tran~ 

mitir el conocimiento a los educandos, pues aun cuando consa

gran u~a parte de su tiempo a la enseñanza, carecen de forma

ci6n pedag6gica. . 

Acatando la recomendación de la UNESCO, los países de la 

región han dado pasos para-satisfacer esta necesidad, concibie.!!, 

~o algunos programas de capacitación acelerada, complementados 

con guias didácticas. Se trata de evitar en lo posible que la -

ausencia o deficiencia de la formaci6n psico-pedagógica de los 

profesores de ciencias distorsionen las finalidades de la ense

ñanza en las sucesivas etapas de desarrollo del educando y del 

proceso educativo. 

También ~n relación con la enseñanza de las ciencias, la 

UNESCO ha recomendado la elaboraci6n de programas destinados a 

la iniciación en el conocimiento científico elemental de toda -

la población~ mediante los medios de difusión masiva. A este 

respecto son de de~tacar las acciones emprendidas por México y 

Venezuela a través de la televisión y por Costa Rica a través -

de la radio. 

Desde luego es importante se~nlar que la educacl6n far-

mal no ha obtenido grandes logros cuando se ha impartido por te 

levisi6n. Asl, por ejemplo, en México no parece haber dado -
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resultados muy positivos la Telesecundaria, y se entiende, pues 

la enseílanza impartida por esta v!a tiene la desventaja de la 

desviaci6n en el conocimiento, en tanto el alumno, aun cuando 

tome apuntes, no tiene la posibilidad inmediata de plantear sus 

dudas y recibir la explicaci6n tendiente a aclararlas; por otro 

lado, la prepara~i6n es incompleta porque ei maestro no puede -

formular preguntas a los alumnos para evaluar el grado de apro

vechamiento en cada clase; también existe el problema de la im

posibilidad de la práctica personal en el laboratorio de fisica, 

quimica o biol.ogla, pues por muy completo que éste sea, pqr muy 

experto que el camarógrafo se muestre (sobre todo en los acere.e_ 

mientes) y por muy cuidadoso que el maestro procure ser en la -

explicaci6n y el movimiento de sus manos al demostrar el fenÓmi!, 

no de la gravitación, al mezclar substancias o al practicar una 

disección, el c~n0cimiento exclusivamente visual nunca puede --

. equipararse al conocimiento práctico que se adquiere en forma -

directa. Resulta obvio, pues, que la educación formal requiere 

de un guia que aclare dudas, que interrogue a sus alumnos, que 

·establezca el diálogo y que atienda personalmente la realiza-

ci6n de los ejercicios escolares y de las prácticas de l~bcrat2_ 

rio. 

Sin embargo, es conveniente hacer notar que la· enseñanza 

por televisi6n es una puerta abierta para la adquisición d~ co

nocimientos por parte de los sectores de la poblaci6n ·que no ~

tienen acceso a lu.s aulas, pudiendo por este medio divulgarse -

fácilmente los avances de la ciencia, la tecnologla y la cultu

ra en general, además de que resulta bajo el costo de la aprehe.n. 

si6n de los conocimientos. 
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En cuanto a los auxiliares didácticos, la UN8SCO insiste 

en la necesidad de su u·tilizaci6n, con la recomt~ndaci6n exprs 

sa de que por nlngún motivo se les adopte como sustitutos del 

profesor, sino precisamente como auxiliares del proceso educ~ 

tivo, mismo proceso en el cual la parte más· importante la coM 

tltuye precisarnent~ el elemento humano: educador y educandos. 

El uso de las filminas y diapositivas, el retroproyector, 

el franel6grafo y otros instrumentos auxiliares de la ense~an

za no se ha generalizado; pero ya hay interesantes experien--

cias en México, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú y Costa Ri

ca, principalmente, tales como la adecuada utilizaci6n de cin

tas magnéticas y sistemas de comunicaci6n individual a través 

de micr6fonos y audifonos en los laboratorios de idiomas, lo -

cual permite el constante contacto entre el maestro y los alu.m_ 

nos y la corrección oportuna de los errores de pronunciación. 

A manera de ejemplo, podemos considerar también la atenci6n -

que se ha puesto a la enseñanza de la biologla en los niveles 

primario y medio básico, y a la enseílanza de la ecolo~!a en el 

nivel medio superior, mediante la proyecci6n de películas que · 

ilustran el conocimientc ~~partido por el profesor, enrique--

ciéndolo, en tanto los estudiantes captan de manera audiovi--

sual la relaci6n profunda que existe entre el hombre y el me-

dio ambiente y la importancia que tienen las acciones.humanas 

tendientes a conservar las riquezas naturales que hacen posi-

ble la vida y la salud del hombre; la geograf!a y la historia 

son, asimismo, materias en las que se ha procu~~do impartir el 
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conocimiento con ayudas audiovisuales en los diversos niveles 

de escolaridad, y, especlficamente en los grados superiores, 

es ya rico el·material que poseen las universidades (sobre t2 

do en los paises antes mencionados) como complemento en la i.!!!. 

partici6n de las diversas materias que se cursan en las carr~ 

ras de Ingeniería y Arquitectura. 

Es de desearse que la utilizaci6n eficiente de los auxi-

liares didácticos s.e extienda a todas las áreas de la enseñan 

za y a todos los países de América· Latina, en apoyo de las a.s:, 

e iones humanas de educadores y .. educandos, pero jamás -hay que 

insistir- con carácter sustitutivo, pues no hay máquina en el 

mundo capaz de suplir el calor, la emotividad y la entrega ma-

nifiesta del maestro hacia sus alúmnos. 

El esfuerzo por mejorar los procesos y resultados de la -

formaci6n cient!fica,está llamado a constituir uno de los ele-

mentes fundamentales de las políticas educativas y de desarro-

llo del futuro. Es oportuno recordar lo expresado en la Decla-
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raci6n General formulada por los Ministros de Educaci6n de Am! 
' rica Latina y del Caribe en la Conferencia realizada en Vene--

zuela en 1971: "Dentro del proceso de L'enovaci6n de la educa

ci6n, el papel que en ella y en todos sus niveles y formas de~ 

empe~en la ciencia y la tecnolog!a, decidirá en gran medida el 

aporte de la educaci6n al desarrollo de los pa!sea de la regi6n. 

En definitiva, es el grado de dominio y generalizaci6n del cong, 

cimiento cient1fico y de sus aplicaciones que los ·separa y los 

hace depender de las naciones _que cuentan con este poderoso in§. 

trumento de progreso". Ci08) 

En efecto, lo ·que nos.está haciendo falta son cient!ficos 

y técnicos altamente calificados en las r~mas de la agricultu

ra, la ganader!a, la ~ilvicultura, la piscicultura, la geolo-

g!a, la oceanograf!a y todas las derivaciones de estas impor-

tantes ramas de la producci6n. La industria debe estar 1ntegr_!, 

da a estas actividades y producir en menor escala autom6viles, 

refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, televisores, radios de 

pilas y artículos de lujo, para orientar el esfuer~o y los re

cursos a la producci6n de tractores suficientes, implementos -

de labranza, aplicadores de insecticidas para bosques y culti

vos, fertilizantes; pues tal parece que la indust~i• latinoam~ 

ricana se ha entregado en brazos de los aparatos que hacen la 

vida c6moda, pero se ha olvidado del campo, que produce bienes 

de consumo para la alimentaci6n humana: trigo, carne y leche, 

U08) Conferencia de Mlniotros de Educaci6n y de Ministros en-
cargados del fomento de la ciencia y la tecnologla en re
laci6n con el desarrollo en Am~rica Latina y el Caribe. -
Venezuel~, del 6 al 15 de diciembre de 1971. Evc)uci6n y 
tondenc.i<i:> d•:!l crecimlc:nto de l~ eúu<:a~-:ibn en í.i ~:.·ica La
tlna y ~1 C0ribe. üütos cstaúÍstico3. Paris, UH~~co, ----
1971. 156 P• 



y se ha olvidado de conservar y reproducir las riquezas de los 

mares, r!os y lagos; si el hombre de esta parte del mundo per

siste en esta necedad, muy pronto tendr' que masticar radios y 

béberse el agua de sus baterla3, esto es, perecer por inani---

ci6n. 

Ahora bien, en el Ambito de las ciencias sociales, la 

UNESCO ha venido recomendando a los paises de la regi6n, a lo 

largo de las conferencias interamericanas sobre educaci6n, que 
.; 

se incluya de manera seri01 en el proceso enseñanza-aprendizaje 

el conocimiento coordinado de las disciplinas socialc5: la ed.!!, 

caci6n politica, en el más profundo sentido de este concepto, 

como preparaci6n para la participaci6n activa y consciente y -

el fortalecimiento de los valores de una sociedad democrática, 

como preparaci6n para una libre y amplia reflexi6n sobre la n_! 

turaleza de los poderes y las fuerzas que actúan en y a través 

de las instituciones¡ pero este proceso debe estar acompañado 

de otro más importante: la democratizaci6n de la organizac16n 

y la vida misma de las instituciones escolares, en la que se -

asegure la participaci6n efectiva, en la que las relaciones en, 

tre los componentes de la comunidad educativa, las modalidades· 

de ejercicio de la autoridad, los métodos de enseñanza y de ~ 

evaluaci6n de sus resultados, el espiritu de equipo y de soli

daridad, contribuyan a la interiorización en los educandos de 

los valores que caracterizan a la sociedad democr{¡tica. En es

te sentido es muy ilustrativa l~ concepci6n que de la colecti

vidad escolar tenia el pedagogo ruso Makarenko, "como una cél1!, 

la que no surge de motu proprio, de forma espontánea, sino que 

se crea como resultado de la actividad consciente y concret~ -
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de las personas. Tam~ién forma parte de las peculiaridades ese.n 
' ciales de la colectividad su derecho a defender los intereses 

comunes, a exigir la supeditaci6n de los intereses personales 

a los sociales. Makarenko llam6 a este derecho soberan1a de la 

colectividad". (109) Es menester. crear condiciones para el des.!, 

rrollo arm6nico y libre del individuo en funci6n de la colect.!, 

vidad. "Para trabajar con una sola persona -decla Makarenko

hay que conocerla y cultivarla. Si yo me imagino las personas 

como gr~nos amontonado~, si no las veo en escala de la colect! 

vidad, si las abordo sin tener en cuenta que son parte de la ~ 

colectividad, no estaré en condiciones de trabajar con ella5 11 • 

HlO) 

La educaci6n econ6m1ca es otro factor importante de la fo!: 

maci6n social de los escolares y de las masas. E:n un mundo pe

netrado en todas sus dimensiones por el fen6meno econ6mico, --

los individuos han de ser iniciados en el conocimiento de la 

naturaleza del desarrollo y del subdesarrollo y los factores 

que lo determinan; deben ser educados para la doble funci6n de 

productores y consumidores; han de conocer el valor que repre

senta el trabajo en la producción de los bienes; han de aprender 

a consumir, pero no en aras de la publicidad, sino de las necs 

sidades básicas; tran de cuidar (los escolares) el salario de -

sus pad~es y(los adultos) el salario propio¡ han de ser capaces 

de integrar los valores econ6mlcos en el con junto de los t·estan. 

(109) 

(UO) 

KUMARIN, V. A~ton M~karcnk~ ~u vida y l~~o~ eedag6gic!• 
Esbozo biogr!.i' ic:o. CompilacL5n de A. Kudr.y.i~;tiova. Trnd. 
del ru~o por Joaquln Rodrtgucz. Impreso en la URSS. Edit. 
Progreso. Mosc6, 1975, p. 33~ 

MAKAR8NKO, Anton. ~' T. 'l. PP• 173-174. Edit. Progre
so. Moscú, 1957. 



tes valores que dan orientaci6n y sentido al esfuerzo humano. 

La UNESCO no ha perdido oportunidad,en las conferencias inter

americanas sobre educaci6n, de sugerir a los Ministros la con

veniencia de integrar la economía a los programas de estudio, 

dentro del área· de Ciencias Sociales en el nivel primario y cg 

mo materia en los niveles medio básico y medio superior. Ac--

tualmente son varios ya los paises de América Latina que han -

adoptado la economia como disciplina obligatoria para los esc.2, 

lares; México se encuentra dentro de este grupo de paises, aun, 

que cabe decir que tod•v!a se da preferencia -en el nivel me-

dio superior- a la historia de las doctrinas económicas o -en 

las escuelas especializadas en administraci6n- a una materia -

que se denomina Crédito y Bancos; sin embargo~ en los Colegios 

de Ciencias y Humanidades de la UNAM se ha afrontado con más -

realismo el estudio de la economía y se ha fomentado el esp1r.!, 

tu analítico del alumnado en relaci6n con los sistemas econ6m.! 

cos que privan en el mundo y la influencia negativa que ejerce 

el capitalismo imperialista en el subdesarrollo de los paise~ 

que integran lo que ha dado en llamarse el tercer mundo. 

La UNESCO ha insistido en el papel indispensable que re-

presentan los estudios sociales en el csfuérzo de integración 

regional en que están empeñados los paises latinoamericanos. -

Estos estudios están llamados a desarrollar el conocimiento y 

la comprensi6n mutua entre los paises de sus realidades, pro-

blemas y esfuerzos de desarrollo, para lograr la convergenc~a 

y complementaci6n del esfuerzo hacia el logro de objetivos cu.!, 

turales y socioecon6micos comunes. 



4. Crecimiento de los si3temas educativos en América Latina. 

Como resultado del Proyecto Principal para la Extensión de 

la Educaci6n en América Latina, los estudios realizados por la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para Amérka Latina 

y el Caribe nos ilustran respecto a la expansi6n considerable 

que experimentaron .los sistemas educativos de la regi6n durante 

la década 1960-1970, en que el ritmo de crecimiento casi se dl!, 

plic6 en los tres niveles de enseñanza: primaria, media y sup_!!. 

rior. Globalmente considerado, el ritmo de crecimiento de la -

matricula fue mayor durante los primeros cinco años; en los -

otros cinco años dism1nuy6 un poco en cuanto a su totalidad, -

pero en cambio aument6 considerablemente el de la enseñanza S.!:!, 

perior, que tuvo que dar cabida al en~rme número de egresados 

de la enseñanza media. Expresada porcentualmente, la tasa de -

crecimiento de la matricula global fue de 6.3% en el primer --

• lustro del decenio y descendi6 ligeramente a 6.1% en el segun-

do lustro, siendo América Latina la regi6n del mundo donde el 

-ritmo de expansi6n de la educaci6n fue más ~celerado •. (111) 

Asimismo, se observó un menor indice de deserción escola~ 

en relación a épocas anteriores, por lo que la educaci6n supe

rior -como ya se dijo- se vio incrementada. 

En cuanto a la educaci6n media superior (nivel preparato

ria), se registr6 un incremento gener~l, pero se redujo la pr.2. 

(111) Evoluci6n ra~lente de la ~ducaci6n en Am~rica Lntlna. T. 
lI. Crecimiento y patrocinio. Un estualo de la Oficina Re 
gional de Educaci6n de la UtlESCO para América Latina y eT 
Caribe, publicado con autorizaci6n de la UNESC0 1 Paris. -
Edlt. Sep Setentas. No. 230. M'xico, 1976. PP• 7 y 8. 

¡ 

¡· 
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porci6.n de la matricula en las escuelas técnicas, obse.t"vándosc 

además un fen6meno que no corresponde a las necesidades regio

nales: la rama comercial cubre más de la mitad de l~ matricula 

de enseñanza técnicil, siguiéndole en importancia la ram•l indU.!!, 

trial, mientras que la rama agr1cola -que es la más indispens.! 

ble- present6 poco desarrollo. Este, que es uno de los proble

mas m!s graves de América Latina en materia de educación, es -

atribuible al imperialismo que ejerce nuestro vecino pa!s del 

norte, cuya acción publicitaria ha influido para que las fami

lias env!en a.sus hijos a las escuelas técnic•s de las ra~as -

comercial e industri•l, con la esperanz01 de que obtengan -tras 

una corta especialización- empleo seguro y bien remunerado en 

las empresas extranjeras que operan en nuestros paises; espe-

ranz• que se frustra en la realidad, tanto por la insuficiente 

preparaci6n de los egresados, como por la saturaci6n que pre-

senta ese mercado de trabajo. En cambio, las familias escati-

man esfuerzos para m"ndar a sus hijos a las escuelas técnicas 

agropecuaria~, por el prurito generalizado de la pobreza en el 

campo; lo cual no es más que una falta absoluta de concientiZ.!, 

ci6n de las masas, que no comprenden que el campo seguirá po--. 

bre mientras no haya científicos y técnicos •ltamente especia

lizados que orienten a la población rural para hacer·producir 

la tierra. 

Pero, siguiendo con la expansi6n de los sistemas educati

vos, es de considerar el aumento del personal docente durante 

la década de mención, a mlt.s de que se mejor6 la estructura pr.a 

fesional del magisterio. En la mayor parte de los paises lati

noamericanos, m~s del 70$ de los profesores ten1an al final --



del decenio alg6n titulo docente conferido por escuel~s norma

les de nivel postsecundario o de nivel medio, o por institucig, 

nes dedicadas a la capacitación del magisterio en ejercicio; -

aunque desgraciadamente los maestros titulados siguen prefirie!!, 

do trabajar en las ciudades, donde disfrutan de mejores nive-

les de ingresos y de vida en general; ~ientras tanto, en las -

escuelas rurales 1~ mayor parte de los maestros siguen siendo 

emp!ricos. Creo que serta muy saludable en nuestros paises ca

pacitar a los estudiantes de nivel medio superior {mediante un 

curso serio d~ didáctica) para que presten su servicio social 

como maestros en las comunidades rurales cercanas a la ciudad 

en que viven, pudiendo incluso considerarse la prestaci6n de -

este servicio social como requisito indispensable para ingre-

sar a los estudios superiores. En las ciudades monstruosas ni 

siquiera tendr!an que trasladarse al medio rural, puesto que -

en la periferia sobran niños en edad escolar que carecen de -

educación y adultos carentes de los conocimientos m's element.!_ 

les. 

En los niveles medio y superior, durante la década a que 

se viene haciendo referencia, no aument6 considerablemente el 

profesorado, pero la pol1tica educativa se orient6 hacia un m~ 

jor aprovechamiento de los docentes, aumentando la proporci6n 

de maestros de tiempo completo. 

En cuanto a la participaci6n de la mujer en el proceso 

educativo, se registró un aumento en la matricula, siendo di-

cho aumento más notorio en los niveles medio y superior, lo -

cual implica un mayor grado de conciencia de la mujer actual 

sobre la necesidad de participar en el proceso de producci6n 



al término de sus estudios. Aunque el aumento fue m&s notorio 
' en los niveles medio y superior, también se registró en los n.!, 

vales primario y medio, llegando el porcentaje de mujeres casi 

a igualar el de los varones, lo cual sólo se hab!a observado -

antes en los paises desarrollados. El personal docente femeni

no también registr6 un aumento y en los últimos años de la dé

cada se estabilizó en 66%, considerados globalmente los niveles 

primario, medio y superior, distribuyéndose de la siguiente m_!. 

nera: de cada cien personas docentes en el nivel primario, --

ochenta eran mujeres; de cada cien en el nivel medio, cincuen

ta mujeres, y de ca.da cien en el nivel superior, diez mujeres. 

El problema mayor que enfrentan los sistemas educativos -

latinoamericanos es la deserci6n y la repetici6n (esta Última 

representa un desperdicio de los recursos financieros1 Si en -

los pr6ximos años se logra superar esta deficienciQ, se habr~ 

dado un paso trascendental; por ahora hemos de conformarnos --

con lo que ya es un mejoramiento significativo: la mayor pene

tración de la educaci6n en la edad correspondiente a las prim~ 

ras letras, pues al final del decenio 83~ de los niños de sie

te a~os eran atendidos. La política educativa debe orientarse 

en adelante a mantenerlos dentro de las aulas el mayor tiempo 

posible, pues cada año que pasa el niño o el joven en la escu~ 

la es un paso hacia la autosuficiencia, por una parte, y hacia 

el mejoramiento econ6mico de la regi6n, por otra. La integra~ 

ci6n sociocultural, econ6mica y pol1tica de Latinoam6rica de--

pende en gran medida de la educaci6n de 5us habitantes, pero -

no de una educaci6n a medias, sino de una educaci6n integral. 
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s. Recursos dedicados a la expansi6n de los sistemas educati

vos: a) recursos financieros. b) recursos humanos. 

a) Recursos financieros. 

Los paises latinoamerican~s, durante el decenio ·1960-1970, 

aumentaron su esfuerzo financiero por extender y perfeccionar 

los sistemas educativos, y de 2.8% del producto nacional bruto 

que destinaban a principios del período, pasaron a 3.7% al fi

nal. La década marc6 a los sistemas educativos de Am~rica L~t! 

na con el sello de un r&pido crecimiento en el volumen de los 

recursos financieros que les son destinados, especialmente los 

que provienen del sector público. ~l esfuerzo en educaci6n al

canzaba una cifra cercana a los t,sso millones de d6lares en -

el año inicial del per!odo citado, llegando a aproximadamente 

4,700 millones de d6lares en el año final del mismo, de modo -

que el gasto educativo mucho m&s que se duplic6 en el transcus 

so de los diez años. (1.12.) 

En todos los paises el sector público asume la mayor cuo

ta de responsabilidad financiera respecto a la educaci6n, sie.!l. 

do el gasto de este sector, al final de la décadat de 83~, 

mientras que el gasto del sector privado era s6lo del 17~. Pe

ro este Último porcentaje es muy relativo, porque se presenta 

el problema de la asignaci6n de subsidios para educación que, 

con distintos criterios y patrones de referencia, entregan los 

(11~) Fuente: B.I.D. Proyecto Internacional para el Financia--
miento de la Educaci6n. Reuni6n Latinoamericana, Colombia, 
"1973. 
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gobiernos a la educaci6n privada. Los subsidios constituyen un 

egreso del sector público para ia actividad educacional, pero 

son gastados por el sector privado, de manera que si se compu-
'· tan en el gasto del sector público, la cifra del sector priva-

do se ver!a muy reducida y no d~scribir1a con claridad la real 

actividad educacional privada, que en última instancia es una 

actividad de apoyo al Estado en cuanto absorbe buena parte de 

la poblaci6n escolar; aunque, claro, la actividad educacional 

privada es un negocio, en tant;o que la misma actividad realiz=. 

da por el Estado es un servicio social. 

Los porcentajes anotados anteriormente corresponden en -

forma global a la regi6n, pero desde luego varían de un pa!s a 

otro. Por ejemplo: en Bolivia el gasto público en educaci6n -

era, al final del decenio, de 90.6% y el privado de 19.4%; en 

Costa Rica el gasto público era de 90.S y el privado de 9.5; -

en México el primero era de 84.4 y el segundo de 15.6; en Peru 

el público era de 86 y el privado de 14, igual que en Venezue

la; en Cuba, desde '1961, el gasto total es público, es decir, 

el 100% del gasto en educaci6n lo aporta el Estadoº (113) 

La atenci6n que los sectores públicos latinoamericanos e_! 

tán dando a la educaci6n es cada vez mayor. As!, en 1960 sola

mente en cuatro pa1ses el gasto educativo público representaba 

arriba de 20% del gasto público total, en tanto que el número 

de paises se elev6 a once en 1970. (t14) 

U13) Fuente: UNESCO. Educational Cost Analysis in Action: Case 

Studies for Plannérs. Vol. II, 1972. 
(1l4) Idem. 
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b) Recursos humanos. 

Serla un error restringirse a la 1nterpretaci6n económica 

del valor de la educación. Los beneficios que recibe y tambi(m 

los que aporta no se limitan a los econ6micos, sino que en ella 

concurren aspectos socioculturales, psicol69icos y pol!ticos -

que tienen en conjunto gran significac16n. La sola relación e.Q. 

tre el gasto en educaci6n y el producto· nacional bruto, ya es

tá reflejando la importancia que la comunidad concede a la ed~ 

cación. Además, hay todo un aparato de educadores y administr.!, 

dores que hacen posible el avance del proceso educativo. 'i ahi 

están tambi~n los educandos, que, con todas las fallas qoe pu~ 

dan atrlbu!rseles, constituyen un material humano de incalcul,!_ 

ble valor que sólo espera ser conducido por los cauces de la -

orientación adecuada, la enseñanza sin reservas y la politiza

ci6n suficiente para devolver con creces a la comunidad lo que 

de ~sta ha recibido. 

El elemento humano nacional, regional y el representado -

por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educac16n, 

la Ciencia y la Cultura, est!n empeñados conjuntamente en la -

labor educativa de América Latina. Los Ministros de Educaci6n 

mantienen contacto constante con la UNESCO, ya en lo partlcu-

lar, ya reunidos en conferencias regionales sobre la materia. 

Dos objetivos, 1ntimamente relacionados, constituyen las moti

vaciones y las lineas directrices comunes de las acciones en -

materia educativa de los gobiernos y de la UNESCO en la regi6n: 

la plena democratizaci6n y la renovaci6n de la educaci6n. 

La colaboraci6n estrecha que existe entre los gobiernos -
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latinooamericanos, en tanto buscan conjuntamente las soluc1on~s 

adecuadas al problema educativo de la regi6n, y la asistencia 

técnica que reciben de la UNESCO, han quedado manifiestas en -

la multicitada Conferencia de Ministros de Educaci6n y de Mi-

nistros encargado5 del Fomento de la Ciencia y de la Tecnolo-

g1a en relaci6n con el Desarrollo de América Latina y el Cari

be, convocada por la UN~SCO y reunida en Venezuela del 6 al 15 

de dici~mbre de 1971, cuya parte final se transcribe a manera 

de ilustraci6n del te~a tratado: 

"q) En lo· que respecta a la asistencia técnica internaci.2, 

nal, la Conferencia hace explicito su reconocimiento por la C,2. 

laboraci6n y la acción eficaz de la UNESCO en los esfuerzos de 

los paises por impulsar su desarrollo 7ducativo, cient1fico y 

cultural. 

"En cuanto a la acci6n de la UNESCO en América Latina y -

en la región del Caribe en los años futuros, la Conferencia -

formula las siguientes consideraciones que espera sean acogi~ 

das por el director general y aprobadas por la Conferencia Ge

neral de la Organización. En 1956, la UNESCO y los gobiernos 

de América Latina emprendieron la realizaci6n de un Proyecto 

Principal relativo a la ~xtensi6n y el Mejoramiento de la Edu

caci6n Primarl~, que permiti6 dirigir hacia objetivos precisos 

la accl6n de la Organizaci6n y la de los gobiernos en esa esf ~ 

ra, y cuyos resultados se evidenciaron en la década dé 1960-

1970 con el notable crecimiento de los sistemas educativos de 

la regi6n. Ahora parece llegado el momento de que la UNESCO y 

los gobiernos, conjuntamente, emprendan un esfuerzo similar a 

aquél, esta vez dirigido a la renovaci6n de la educaci6n. Par• 
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adquirir contenido concreto, las acciones sistemAticas en fa-

vor de la renovaci6n deber!an comprender e integrar los elcme.n 

tos esenciales siguientes: la promoci6n de la investigaci6n y 

la experimentaci6n educativas en una perspectiva de innovaci6n 

y reforma; el desarrollo de los componentes científicos y tecn_2 

16gicos de la educac16n; la búsqued• de f6rmulas para superar 

la.falta de articulaci6n entre las estructuras escolares y las 

formas de educac16n extraescolar, y para vincular .unas y otras 

con los problemas del trabajo y del empleo, en el espíritu de 

la educaci6n permanente Cus); la aplicaci6n de los modernos me-· 

dios de comunicación a los procesos educativos; el mejoramien

to de los procesos de planificación y de la administraci6n de 

la educaci6n, dotando a esta última de técnicas modernas de -

gesta~i6n, y finalmente la capacitaci6n del personal de alto 

nivel indispensable para la planificación y la reforma de la 

educaci6n. 

"r) Será conveniente que la UN~SCO establezca mecanismos 

que por su naturaleza faciliten la aplicación de las recomend.!_ 

cienes de la Conferencia, en particular procediendo a evalua~ 

clones peri6dicas en que participen representantes autorizados 

01~ "Todo individuo debe tener 1~ posibilidad de aprender du-
rante toda su vida. La idea d~ educación permanente es la 
clave de arco de la Ciudad educativa ••• El concepto de ed_!! 
cación permanente se extiende a todos los aspectos del he
cho educativo; engloba a todos, y el todo es mayor que la 
suma de las par:t:os. En la educación no ::>e puede identifi-
car una parte dfatinta del t·c~•to que no sea permanente. D.! 
cho de otro modo: la educacl6n permanente no es ni un sis
tema, ni un sector educativo, sino el principio en el cQal 
se funda la organizaci6n glo~al de un sistema y, por tanto, 
la elaboraci6n de cada una de sus partes ••• proponemos la 
~juc:~Ii6nrperrnanent~ CO'l]O idea rectoru de las politica:J -
e Ucu iva ... en los anos ruturo~ ••• 11 Inforr.ic "Aprender a Ser" 
de la Com!si6n Internacional de la UNESCO pdra el Desarro
llo de la Educaci6n. Sa. edlci6n. Alianza Editorial, S.A. 
Madrid, 1977, P• 265. (Titulo original: Apprendre ~ ?:tre). 
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de los paises de América Latina y de la región del Caribe. 

"s} La Conferencia abriga la esperanza de que.a partir de 

la misma se inicie una fase en América Latina y el Caribe de -

esfuerzo renovado, que permita convertir definitivamente a la 

educación en uno de los motores activos y eficaces del desarrg_ 

llo, como lo necesitan sus pueblos". (Y nosotros agregamos: -

asi como ~n el medio idóneo de integraci6n latinoamericana). 
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e o N e L u s I o N . 

Las Conferencias Latinoamericanas sobre Educación encie---

rran el esp!ritu 1 abrigan la esperanza y tienen el. objetivo de 

lograr la integraci6n regional. a través de la educación, y la -

UNESCO, si es un organismo imparcial como debe ser y como creo 

de buena fe que es, tiene mucho que ver en el logro de este ob-

jetivo lícito y humano, en tanto colabora abiertamente con nue.!!_ 

tras gobiernos, brindándoles ayuda técnica principalmente (pues 

la ayuda financiera es raquítica) en el proceso democratizador, 

cientif izador y aplicador de la educación para la integración -

de la América Latina. 
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H I P O T B S I S 

Bn este cuarto capítulo se plantea como hip6tesis que la -

OEA es obstaculizada en sus acciones de.cooperació~ educacional 

con los gobiernos latinoamericanos por la ingerencia del Bstado 

Miembro Norteamericano que ejerce vigilancia y control sobre d! 

cho organismo internacional. 
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A. SU ESTRUCTURA 

t. Antecedentes.- El ángulo ideal de las relaciones in

ternacionales lo constituyen las conductas iguales y arm6nicas 

entre los Estados, en tanto que, por el contrario, "el recono

cimiento, expreso o t~cito, de la existencia de relaciones de!, 

iguales entre los 'e:stados, es un hecho caracter!stico del Der~ 

cho Internacional de todas las sociedades fundadas en la expl,2 

taci6n 11 • (U4j) 

Las principales fuentes del Derecho Internacional están 

constituidas por los tratados internacionales y la costumbre -

internacional. En vista de ello, hablar de la Organizaci6n de 

Estados Americanos equivale a hablar del Derecho Internacional 

Americano y de la búsqueda de cortapisas, por parte de las na

ciones latinoamericanas, al ejercicio arbitrario e ilimitado -

del poder por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, to-

mando como ejemplo las relaciones mundiales.y como experiencia 

los errores señalados en el curso de la historia. 

En la historia de América Latina hay dos concepciones co.n. 

trapuestas: el latinoamericanismo y el panamericanismo. 

El latinoamericanismo es la doctrina que sustenta la uni

dad de los intereses econ6micos, sociales y culturales de las 

naciones que integran la parte latina del Continente Americano. 

(116) KOR.OVIN, Y. A. D·~recho Intio>rnacional PÚhlico. Editorial -
Grijalbo, S.A. Méx~co, 1963, p. 13. 
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SegGn esta tesis, cada pa1s de Am~rica Latina ha de tener ·1os 

mismos derechos sobre las demás y los mismos deberes hacia -

las demás. 

El panamericanismo, en cambio, es la corriente que sos-

tiene la unidad de los intereses politices y defensivos del -

Continente Americano, y se funda en la doctrina Monroe, esto 

es, en la tendencia expansionista de los Estados Unidos,_ que 

no admite ingerencia de ningún pais europeo en los asuntos ~ 

americanos. 

El contenido .de la doctrina latinoamericanista es más ª!!. 

tiguo que el nombre. La idea de la unidad latinoamericana ap_! 

reci6 por primera vez en los escritos del misionero Las Ca-

sas y está supuesta en gran número de disposiciones jur1dicas 

impresas en las Leyes de Indias, c6digo que es, en si mismo, 

una prueba de la concepci6n española de la unidad de América 

Latina. (117) 

Bolivar tuvo en cuenta la tradici6n española y trató de 

renovarla y actualizarla por medio de reuniones de paises la-

<tl"l) "Porque nuesl:.ros vasallos se alienten al descubrimiento y 
población de lasindias, y puedan vivir con la comodidad, 

.. 

y conveniencia, que deseamos: Es nuestra voluntad, que se 
puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caba
llerias, y peonias 5 todos los que fueren á poblar tierras 
nuevas en los Pueblos y L~gare3 ••• Habi~ndose de repartir 
las tierras, aguas, abrevadero3 y pastos cn~re lds que -
fueren a poblar, les Virreyes, 6 Gobernadores, que de Nos 
tuvieren facultad, hagan el repartimiento ••• ~ y a los in
dios se les dexen sus ti~rras, her.edades y pastos, de fo!, 
ma que no les falte lo nece3ario, y tengan todo el alivio 
y descanso posible para el sustento de su~ casas y fami-
lias". _Recopllaci6n <ll! Leyes de Indias. 1'oc:o II, Libro -
IIII, Tftulo XII. 
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tinoamericanos. Dichas reuniones o conferencia$ se iniciaron -

por invitaci6n·expresa del propio Bol1var a las naciones lati

noamericanas, y hasta la fecha siguen celebrándose; pero de t_g, 

das ellas, s6lo una parte corresponde al ideal latinoameric•~ 

nista, en tanto que la otra está inmersa en el panamericanismo. 

~l primer grupo de conferencias se inicia con la de Pana

má, de 1826, y termina con la de Caracas, de t883. En ellas e.:!, 

tá impreso el ideal latinoamericanista de Boltvar y, curiosa

mente, la última se celebra con ocasi6n del centenario del na

talicio del libertador sudamericano. 

El segundo grupo está integrado por las conferencias de -

tinte panamericano. En 1889, fecha en que se celebra eºn Washin!l 

ton la Primera Conferencia Internacional Americana, la prensa 

estadounidense introduce el vocablo 11 panamericanismo1' bajo la 

inspiración de palabras an~logas como panhelenismo o paneuro-

peismo. No es, pues, mas que un "panismo" del siglo XIX; pero 

a pesar de que toda idea "panista" responde a una intcnci6n de 

unidad o uni6n, al panamericanismo le falt6 el ideal y fue una 

simple adaptación de las naciones america~as a la pol1tica ex-

terior de·los Estados Unidos y a las ideas que sobre Derecho -

Internacional habla tenido el presidente Monroe. (U8) 

Esta organizaci6n de las conferencias americanas en dos -

grupos responde, además, al criterio de que la O.E.A. ce remo.n. 

CUS) 1-'ERtJANDEZ-SHAW, F'élix. La O:.-oanizaci6n de los r:;::; t;:.do~ Ame

ricanos (O.S.A.) Una nueva visi6n de Am~rica. Ediciones -
Cultura Hispánica. Madrid,·1963. 2a. cd. p. 10~. 
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ta a 1889. 

Woodrow Wilson, en 1916, garantiz6 solemnemente, en un -

discurso, la integridad territorial y la independencia polit.! 

ca de los paises de América; por entonces, se cre6 la Uni6n -

Panamericana. M6s tarde, la pol1tica del "buen vecino", ini-

ciada por Franklin Delano Roosvelt, abri6 una nueva etapa del 

pnnamericanismo. Pero, en todo caso, las Conferencias Intern.2_ 

cionales Americanas -que as1 se les llamó hasta 1948- y las 

Conferencias Interamericanas -que adoptaron este nuevo nom-

bre después de 1948- son exponentes de las orientaciones ma!:, 

cadas por los Estados Unidos a los paises latinoamericanos y 

hacen resaltar la falta de identificación de aquel pa1s con -

respecto a éstos. Respecto a este renglón, consideran varios 

autores que Estados Unidos nunca debió intervenir en la uni6n 

de los paises latinoamericanos y que el panamericanismo debe 

trocarse en latinoamericanismo, quedando al margen el pals -

del norte. 

De todas formas, el orden internacional americano está -

ya establecido y hemos de entender por panamericanismo, y su 

transformaci6n en tipo juddico, el principio que regula a -

los Estados americanos y a los organismos internacionales que 

se han creado a ese nivel, y hacer hincapié en el hecho pate.n. 

te de que "la comunidad contine~tal de programas e intereses 

en que el panamericanismo busca apoyo ostensible, es secunda-

ria ante la profunda unidad que resulta de la comunidad de·-

cultura, de historia y de ot·igen entre todos los paises hisp! 

nicos." (l19) 

(119) MORA, Juan Ml.guel de. Punta d.t?l f.s!:e. Ediciones Galvala. 
México, 1962, p. 11. 
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2. Suscrlpci6n de la Carta de la Orqanización de Estados 

Americano~.- o~ tiempo atrás los Estados americanos esperaban 

contar con un ol:"ganismo bien estructurado que viniera a satis• 

facer los objetivos interamericanistas de asistencia económica 

mutua, de solidaridad y de solución pacifica de los problemas 

del Hemisferio. Este deseo vino a plasmarse en la IX Confel:"en

cia Internacional Americana, celebrada en Bogot& en el año de 

1948, en que se suscribió la carta de la Organi~aci6n de Esta-

. dos Americanos, respecto de la cual dijera en ese tiempo el i.!l 

tcrnacionalista Fernández-Shaw que 11 podr1a considerarse como 

la base de la posible ordenación futura de Am6rica 11 • CU~ 

La Carta de la O.E.A. es la 11Constituci6n" del Continente 

Americano, porque en ella se encuadran los derechos y los deb!l 

res fundamentales que rigen las relaciones internacionales de 

nuestros paises. Estas leyes fundamentales, que por fin se 

plasmaron en un solo cuerpo, se vinieron gestando, estudiando 

y discutiendo a través de las Conferencias Internacionales Am~ 

ricanas celebradas en distintos paises del Continente. 

A fin de darnos una clara idea de los propósitos que en-

cierra ia Carta de la O.E.A., se transcriben a continuaci6n 

sus considerandos y algunos artículos de interés primordial 

"En nombre de sus pueblos, los Estados representados en -

la IX Conferencia Internacional Americana, 

"Convencidos de que la misi6n hist6rica de América en ofr_!l 

(12.0) FERNANDEZ-SHAW, Félix. Op. cit. p. 229. 
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cer al hombre una tierra de libertad y un Ambito favorable pa

ra el desarrollo de su.personalidad y la realizac16n de sus· -

justas aspiraciones; 

"Conscientes de que esa misi6n ha inspirado ya numerosos 

convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo 

de convivir en pa~ y de proveer, mediante su mutua comprensi6n 

y su respeto por la soberan1a de cada uno, al mejoramiento de 

todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho; 

"Seguros de que el sentido genuino de la solidarida~ ame

ricana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de con

solidar en este Continente, dentro del marco de las institucig_ 

nes democr~ticas, un· régimen de libertad indiyidual y de just! 

cia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales -

del hombre; 

"Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, as! como 

su contribución al progreso y la civilizaci6n del mundo, habrá 

de requerir, cada d1a más, una intensa cooperaci6n continental; 

"Determinados a perseverar en la noble empresa que la Hu

manidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y 

propósitos reafirman solemnemente; 

"Compenetrados de que la ot·ganizaci6n jurldica es una ~º.!!. 

dici6n necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el O!:_ 

den moral y en la justicia, y 

"De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre 
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Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de M! 

xico, uit) 

U21) Fue precisamente en esta Conferencia de Chapultepec donde 
se gest6 la O.E.A. 
En el discurso inicial de la Conf erencla sobre Problemas 
de la Guer~a y de la Paz, celebrada en Chapultepec, M6xi
co, Distrito Federal, en 1945, el presidente de México, -
Manuel Avila Camacho, subray6 que "sin el apoyo en la re.!!. 
lidad de una democracia econ6mlca bien trazada, la demo-
cracia política es tan precaria en el seno de una asam--
ble~ de naciones, universal o continental". 
A los Estados Unidos s6lo les interesaba el problema de -
la guerra. A los pueblos de América Latina les interesaba 
el grave problema de la pobreza. Asi, mientras Edward Ste~ 
tinius empe~6 hablando de "paz", el canciller Padilla, de 
M~xico, y el canciller Fernández, de Chile, le contesta-
ron aludiendo a la miseria. 

A p~sar de la tendencia de los problemas politicos"discu
tidos, las preocupaciones económicas absorbieron la aten
ci6n de la mayor parte de los conferencistas. Se dijo en 
Chapultepec que muchos paises hab1an deformado su econo-
mia en aras del entusiasmo b6lico y que era inminente el 
peligro de un "desplome". r:n América Latina no se le te-
mia tanto a la altura del desplome, coxo a caer en un plil. 
no inclinado sin vislumbrar el nivel de miseria en que pu 
diera detenerse. Por ello, las delegaciones latinoameric~ 
nas hicieron propuestas sobre importaci6n de maquinaria a 
precios justos y sobre control racional de la competencia 
de los productos manufacturados contra los naturales. 
Las corporaciones industriales mexicanas, siguiendo la 
pauta marcada por el presidente Avila Camacho, insistie~ 
ron en que 11 la colaboración econ6mica de he poneL· l !mi tes 
de justicia a l~ acci6n d~ las colectividades más indus-
trlalizadas". Más claramente, que son los paises hiperin
dustrializados los que deben bajar sus aranceles de adua
n.:ls. CRUZ GAI·:SOl1., Alfr~clo de la y Brunilda Robles. His
toria Cont.:-.r:-·2m:-.'1n~a de M0xico (siª lo XX). Ediciones Art'I
culo jg Constitu~ional. M~xico, 1 78, p. 156. 

En efecto, en 1945 el problema que angustiaba a los Esta
dos Unidos era el de la gu8rra; pero en vista de que en -
la Conferencia ·:le Chapultcpec los cancilleres latinoamer.!, 
canos criticaron duramente· el hecho de que se gast<u·a tan, 
to en la guerra y en cambio se fomentara la miseria de -
nucs tros pueblos a través de la injusticia en el interca.m. 
bio comercial, este hecho -~eplto- desvirtu6 el prop6nito 
de los Estados Unidoa de centrar nuastra atcnci6n en 'la -
creaci6n de un organismo ~mcricano de defensa continental, 
por lo que en la Rcsoluci6n IX de la Conferencia se pre-
v ió solamente la posibilid.1d de .su constituci6n, quedando 
6sta de hecho postergada ~Qra otra Confe~encia, que fue -
la de Bogotá, de 1948. 



"Han convenido en suscribir la siguiente Carta de la Org~ 

nizaci6n de los Estados Americanos ••• 11 

El Capitulo I de la Parte Primera de este documento se r~ 

fiere a la naturaleza y prop6sitos de la Organizaci6n de Es~a

dos Americanos, a saber: 

"Articulo 1. Los Estados americanos consagran en esta Ca.! 

ta la organizaci6n internacional que han desarrollado para lo

grar un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, -

robustecer su colaboraci6n y defender su soberan1a, su integr!, 

dad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Un!, 

das, la Organizaci6n de los Estados Americanos constituye un -

organismo regional''. 

En este articulo se resumen los prop6sitos de autodeterm!, 

naci6n de los pueblos y no intervenci6n (doctrina Estrada), -

que ya hablan sido tratados ampliamente en la VII Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Montevideo en 1933. Es-

tos prop6sitos son de car~cter netamente latinoamericano y re~ 

pecto a ellos ~iempre han mostrado reserva los Estados Unidos, 

y en ocasiones franco desacuerdo; basta recordar la Conferen-~ 

cia de Punta del Este y las consecuencias que para México tuvo 

el orientar conforme a este principio su politica internacio-

nal. 

"Articulo 4. La Organlzaci6n de los Estados Am~ricanos, 

para realizar los principios en que 5e funda y cumplir sus obl.! 

gaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones 

Unidas, establece los siguientes prop6sitos esenciales: 



a) Afianzar la pa2 y la seguridad del Continente; 

b) Prevenir las posibles causas de dificultades y 

asegurar la soluci6n pácifica de las controversias que surjan 

entre los Estados miembros {el articulo 23 de la Carta habla 

de un tratado especial que establezca los medios adecuados pa

ra resolver las controversias, que vino a ~er el Tratado Amer! 

cano de Soluciones_ Pacificas, conocido también con el nombre -

de Pacto de Bogot&)¡ 

c) Organizar la acci6n solidaria de 6stos en caso de 

agresi6n (la segunda guerra mundial, como ya dijimos, dej6 muy 

preocupados a los Estados Unidos, que, por tal causa, deseaban 

asegurar la solidaridad continental para el caso de que llega

ra a ser agredida Norteamérica); 

d) Procurar la soluci6n de ·los problemas pol1ticos, 

juridicos y econ6micos que se susciten entre ellos, y 

e) Promover por medio de la acci6n cooperativa su -

desarrollo económico, social y cultural (esta es precisamente 

la parte que más interesa para el desarrollo del presente tra

bajo)." 

El articulo SQ enuncia, entre los principios de la OrganJ:. 

zaci6n de Estados Americanos, dos que están más estrechamente 

rel~cionados con el tema de nuestro trabajo: 

"j) La unidad espiritual del Continente se Qasa en el 

respeto de la personalidad cultural de los paises americanos y 

demanda su estrecha coopcraci6n en las altas finalidades de la 

culturn humana, y 

K) La educaci6n de los pueblos debe orientarse hacia 

la justicia, la libertad y la paz." 
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3. Funcionamiento.- La Secretaria General de la Organiz_! 

ci6n de Estados Americanos tiene su sede en la capital de los 

Estados Unidos, Washington, o.e., en el edificio de la Unión 

Panamericana.conocido con el nombre de Casa de las Américas. 

La Organización mantiene oficinas en los Estados miembros (en 

1977 se inició un proceso de descentralización en la Secretaria 

General, trasladando expertos desde la sede a los Estados mle.!!!, 
(, .. , 

bros). Las principales funciones de las oficinas son las de s~ 

pervisar, coordinar y evaluar los servicios directos llevados 

a cabo por el personal de la Secretaria General enlos paises -

respectivos e informar sobre los mismos. Además, la O.E.A. co

labora con diversos centros de ~dlestramiento e investigación 

en muchos paises de América Latina y el Caribe. <122.) 

Cada uno de los gobiernos de los Estados miembros nombra 

un representante ante el Consejo Permanente con rango de Emba

jador y los representantes que estime conveniente ante los de

más organismos. El representante ante el Consejo puede ser as.! 

mismo embajador ante el gobierno de los Estados Unidos. 

El personal y los programas de la Secretarla General se 

financian mediante un presupuesto regular. Todos los Estados -

miembros contribuyen a un fondo 'regular, de acuerdo con una e.2_ 

cala de cuotas previamente establecida en la misma proporci6n 

en que los Estados miembros hacen su respectiva contribuci6n a 

(i7.Z) La Or(pnizacibn d·~ los Ssl:~dos Am~dc;1n.-,s. Departamento 

de Informaci6n PÓblica. Secret~rla General de la O.E.A. -
Washington, O.e., 1977, PP• 11 y sig. 
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las Naciones Unidas, la cual se basa en la extensi6n y la po-

blaci6n de los paises. Algunos proyectos especlficos son finan. 

·ciados por contribuciones voluntarias de los paises a los fon

dos multilaterales especiales~ 

La Organizaci6n realiza sus fines mediante los siguientes 

6~ganos y organismos principales: 

a. La Asamblea General, que es el 6rgano supremo de 

la O.E.A.; 

bo La Reuni6n de Consulta de Ministros de Relacio-

nes Exteriores; 

c. Los tres Consejos: 

1) El Consejo Permanente; 

2) El Consejo Interamericano E:con6mico y So~ 

cial (CIES) t y 

3) El Consejo Interamericano nara la Educaci6n, 

la Ciencia y la Cultura (CIECC); 

d. El Comité Jur1dlco Interamericano; 

e. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

f. Las Confer~ncias Especializadas; 

g. La Secretarla General, y 

h. Los Organismos Especializados. 

Con respecto a las Naciones Unidas, la O.E.A. es un orga

nismo regional. Si bien las dos organizaciones actOan indepen

dientemente, han concluido entre si acuerdos que aseguran 'u -

cooperaci6n en campos de interés común. Por ejemplo, antes de 

que existiera el CIC, anteceden~e del CIECC, el Consejo de la 

O.E.A. firm6 un acuerdo con la UNESCO, que entr6 en vigor el 8 
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de diciembre de 1950, compromctlindose a consultarse mutuamen-

te sobre asuntos de inter6s corn6n y sobre planes para dcsarro-

llo de actividades en Arn6rica. Como en diciembre de 1954 expi-

raba dicho acuerdo, se firm6 otro de carácter m~s amplio tra--

tanda de coordinar las actividndes del CREfAL (Centro Regional 

de Educaci6n Fundamental para América Latina) y la Editorial -

Latinoamericana de ::ducaci6n Fundamental. (123) 

(1Z3) PEHNANDE:Z-S!lf,'.·J, félix. Op. cit. PP• 301-302. 



B. ACTIVIDADES CCUCRETAS EN EL AREt\ EDUCACIONAL. 

1. El Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Cien

cia y la Cultura (CISCC).- Su objetivo general es promover l~ 

amistad y el sentimiento mutuo entre los pueblos de América -

por medio de la cooperaci6n y el intercambio educativo, cient..!. 

f ico y cü'l tura 1. 

Su antecedente lo fue el Consejo Interamericano Cultural 

(CIC), cuyos objetivos, tanto general como espectficos, se as~ 

mejan tanto, que las diferencias entre uno y otro se circuns-

criben al nombre y al hecho de que las actividades del CIECC -

son un poco más amplias que las del ere, en virtud del mayor -

desarrollo de las sociedades actuales americanas. 

As1 tenemo5 qtH! el CIC ten fo como f iraalidad promover las 

relaciones amlstQsas y el entendimiento mutuo entre los pue--

blos americanos para fortalecer los sentimientos paclf icos mc

d iante el ostimulo del intercambio educacional, cientifico y -

cultural {art. 73). Para reali~~r esto, el Cons~jo debla: 

3. Promover l<\ adop::ión de pr:ogrnma::; de eclucaclón fu.u 

d3mental ud~ptados a las.nece~idadcG de to<los los grupos de po 

blaci6n de los paises aTierlcanos; -
•\. Promover, lgualmcntc, la adopci6n de prcgnimas e1!_ 

pccial~s de instrucci6n y cultura P'tra lan ma:;;\:3 ind{<Jenas de 

los pai$eS americanos; 

6. Estimular la cooperaci6n entre los puablos ameri

canos en el campo de ld cduc<lcié.n, l;J ciencia y la cultura, rn,g_ 



<liante el intercambio de materiales de investigaci6n y estudio, 

asi como de profesores, estudiantes, técnicos y, en general, -

de personas y elementos útiles para el logro de este prop6sito; 

7. Fomentar la educaci6n de los pueblos para la con-

vivencia internacional. 

Su Estatuto, según lo dispuesto en ei articulo 62, fue 

aprobado por el Consejo de la O.E:.A. el 7 de mayo de 1952 y rs 

visado posteriormente el 3 de abril de 1957. E:l propio Consejo 

señalaba la sede de sus reuniones, siendo el Consejo de la ---

O.E.A. quien lo congregaba y aoordaba la fecha con el gobierno 

del país escogido como sede (art. 75), tul como sucede actual

mente con el CIECC. Sus primeras reuniones se celebraron: 

En México, del 10 al 25 de septlembre de 1951, cuando ap~ 

nas habla sido ct'eado¡ se i.lprobaron 52 resoluciones sobre cueE_ 

tiones educativas y culturales. 

En Lima, del 3 al 12 de mayo de 1956; uno de los puntos -

mS.s importantes tratados fue el de la "Carta Cultural de Amérl. 

ca"; coincidi6 con la II Reuni6n Interamericana de·Ministros -

de Educaci6n. A esta 61tlma se la considera sucesora de 13 Pri 

mera Conferencia de Ministros y Directores de Educaci6n de las 

Rep6blicas Americanas, celebrada en Panamá del 27 de ~aptiem--

bre al 4 de octubre de 1943 (cinco aílos antes de que naciera -

la O.E.~. La ItI R~uni6n Int~rameric~na de Ministros de Educa

ci6n serla en aog0t6, en el aílo de 1963. <12~) 

(124) Ft:HNANDEZ·-SHAW, rf..lix, op. cit., P• 721. 
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En San Juan de Puerto Rico, del 22 de noviembre al 2 de -

diciembre de 1959; se consider6 la coopernci6n interamericana 

en el campo culturnl, la circulaci6n de libros y obras de arte 

en Am6rica y la funci6n de las universidades en las relncioncn 

culturales inter~mericanas. 

E:l Comité de Acci6n Cultural, con sede en México, funcio-

naba como Comisién Pe::-manente del CIC y los integrantE~s que -

formaban el Comité debian ser especialistas en materias educa-

tivas o culturales. 

El ComitA ~eleb~6 dos de sus re~nioncs ordinarias en el -

CRSFAL, centro de la UNSSCO, en el que colabora la O.E.A., pa-

ra la educaci6~ funda~e~t&l, situado en Pitzcuaro, Michoacán, 

Méx.tco. <1is> 

Ya con su nuevo nombre, el Consejo Interamericano _para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC) continuó sus rcunig_ 

nes en otros paises de Am6rica Latina, poni~ndose siempre de -

manifiesto el inter6s de coordinar las actividades de los go--

bi€·r:nos <le la regi6n en este i:.iportantc c.-:i1npo; el Consejo apo-

ya los esfuer~os individue.les y colectivos de los Estados mie~ 

brcs para mejorar y ampliar la cducaci6n a todos los niveles, 

destacando especialmente el a~pccto del desal·rollo de la come-

nidad; asimismo 1 pl~nca y patrcclna las actividades de l~ OEA 

en el ~~bito educ~tlvo, científico y cultural. Por otra parte, 

(l'25) r·::RllMlDEZ-SHA':i, F'élb, op. cit., PP• 375-377. 



el CIECC colabora frecuentemente con la UNESCO en proyectos 

que tienen interés para ambos¡ un constante intercambio de pu-

blicaciones fluye entre este Consejo de la OEA y la UNESCO. -

(U') El CIECC alienta la adopci6n de programas educativos es

peciales, dirigidos a conseguir la incorporaci6n de todos los 

sectores de la poblaci6n a su cultura nacional; impulsa la co.!l 

clusi6n de acuerdos multilaterales sobre coordinación progres.! 

va de planes de estudio, validez y equivalencia de qrados y tJ. 

tulos; estimula y aniste a la inv«.?stigaci6n y educación cientJ. 

fica y tecnológica relacionada con los planes de desarrollo; -

promueve el intercambio educativo, cient1fico y cultural; bus-

ca la c0nperaci6n internacional y la asistencia t6cnica para -

proteger, conservar y acrecentar el patrimonio cultural de los 

palsas de A~~r!ca; fomenta y apoya los planes para abolir el -

analf~betismo, y realiza continuos estudios y evaluaciones. --

(!27) 

El Consejo c~lebra reunion~s regulares cndn año. Para fa-

cilit3~ ous labores, cuenta con una Comisi6n Ejecutiva Perma--

nente (C~?CIECC), ademAs de Cornit~s Interumerlcano5. Especiales 

de Educaci6n, Ci~ncla, Tccnolog!a y Cultura. 

2. La X Confo:?t'~!',::J.a Tnb~r:im0r:i.can~.- Es conveniente seÍl!! 

(1'2Co} Oc¡2!Ll:?~'"•c.tón de 10:; E:~ t.:<,do;1 ,\rc·;t·ic;1nos. Dep;_it-tamcnto de -

In fo r."1<1<1c .l6n P1'.10 l ica. S t:CL":O't ¡¡ t" i :.t Genr~ L-il l df! lu Ol:;A. \•/;:ir; h iniJ. 

ton, o.e., 1977, pp. 11 a 27. 

(1?.1} Idem. 



lar los aspectos principales que se trataron en esta Conferen

cia, en ~ateria cultural y educativa, por ser la primera que -

se celebr6 después de la de Bogotá (que dio a luz a la OEA), -

Fara abundar en los principios que inspiraron a la Organizaci6n 

deade su nacimiento en cuanto a la cooperaci6n intelectual en

t•a los pueblos de Amlrica. 

Esta Conferencia, que fue la primera que rccibi6 el nor:t-

bre de Conferencia Interamericana, para distinguirla de las -

Conferencias Internacionales A~ericanas que culminaron con la 

creaci6n de la OEA, se celebr6 en Caracas del 1Q al 28 de mar

zo de 1954, siendo presidente de Venezuela el coronel Marcos -

?érez Jiménez. 

Fruto de la Conferencia fue, entre otras, la Convención -

para el fo~entc de las Relaciones Culturales Interamericanas, 

::r.;e ne set·ta simplemente una versión puesta al d1a de la Con-

venci6n de Buenos Aires de 23 de diciembre de 1936, sino que, 

en realidad, puede considerarse como un instrumento renovado -

c~yo pro~6sito hnbria de ser el fortalecimiento del espíritu 

¿e coop~raci6n intelectual; el intercambio de becas para estu

diantes postgraduados, maestros y otras personas de cnlifica~

c!ones equivalentes; el intcrca~llo m~s efectivo de profa~ores 

~niversltarios y de cspeclal13t~s en determinados campo~ de la 

<:icncia y l;i ':.'.'.:•::nc:!t)•J !.u; el e:J t.ablcc:imlento de un tl is '.:e:m.'.\ mis 

equitativo de contrlbuci0nco a~on6mlcau de los paises am~rica

nos, y la asignaci6n a la Uni6n Punam~ricana de funcioncG da -

c:;;ordinaci6n cnczHnt1htd'3s a a:;<:-qur;ir un func.ion<?;:-,iento m{¡3 cf 1-

cicnte del siGtPma d~ intercomb!o cultural. La Convención con

d1cion6 la reciprocidad a la~ circunstancias propias de cada -



lar los aspectos p~incipales quo se trataron en esta Conferen-

cia, en ~aterla cultural y educativa, por ser la primera que -

se celebr6 después de la de Bogotá (que dio a luz a la OEA), 

Fara abundar en lDs principios que inspiraron a la Organizaci6n 

deade su nacimiento en cuanto a la cooperaci6n intelectual en

t~e los pueblos de Am6rica. 

Esta Conferencia, que fue la primera que recibi6 el nom--

bre de Conferencia Interamericana, para distinguirla de las -

".:~nferencias Int<?rnacionales Ar.ie.1.~icanas que culminaron con la 

c~eaci6n de la OEA, se celebr6 en Caracas del 1Q al 2S de mar-

¡J de 1954, siendo presidente de Venezuela el coronel Marcos -

?fr:-ez Jiménez. 

Fruto de la Conferencia fue, entre otras, la Conven~ión -

para el fo~entc de las Relaciones Culturales Interamericanas, 

que ne serla simplemente una vel:'sión puesta al <Ha de la Con--

venci6n d·::: E-uenos Aires de 23 de diciembre de 1936, si!'lo que, 

en reallda1 1 puede considerarse como un instrumento renovado 

cuyo prop6sito hnbria de ser el fortalecimiento del esp!ritu 

de cooperaci6n intolectual; el intercambio de becas para estu-

diantes postgraduados, maestros y otras personas de califica~-

c!ones cq~ivalentas; el interca~Jio m~s efectivo de profcsore~ 

~niversltarios y de especialistas en determinados campos de la 

ciencia y la t~~no!o~ia; el establecimiento d2 un sistema más 

equitativo de contribuciones ccon6~1cas de los pa!se~ am~rica-

n~s, y la aslgnaci6n ~ la Uni6n P~nam0rlcana da funcioneG do -

coo~dinaci6n cncnmlnadas a a&cgurar un funclonareiento m6a efl-

ciente del sistema de intercambio cultural. La Convcnci6n con-

diclor1ó ln rcciíKOt:idad « lan circunstancias pr.oplas d~ ci'.ldil -
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pals (articulo 11). Const6 de. 16 articulas y fue firmada por - . 

todos los Estados americanos, entrando en vigor entre los Est_!l 

dos que la ratificaron en el orden que depositaron sus respec

tivos instrumentos de ratiflcaci6n. (12.8} 

La Comisi6n IV, enca~gada de los asuntos culturales, des

tac6 vigo~osamente la necesidad de la Carta Cultural de Améri

caº ~l origen de tal Carta fue la idea suscitada en la Primera 

Ri;;uni6n del Consejo Interamericano Cultural, quien encar96 al 

Departamento de Asuntos Culturales de la Unl6n Pan~mericana la 

tarea de reunir en un solo documento las normas culturales es-

tablecidas en convenciones culturales intera~ericanas y en de-

cisiones si~ilares adoptadas por las reuniones interamericanas 

desde 1889 a 1951. La P.csolu-::i6n IV indicaba que para la prep~ 

raci6n del anteproyecto de Carta debería tenerse en cuenta: 

a) Los valores de la cultura americana, de acuerdo -

con sus diferentes origencs, los cual~s deberían expresarse en 

una declaraci6n de principios; 

b) Los ideales culturales consagrados en la Carta de 

la OEA y en la Declaraci6n American~ de Derechos y Deberes del 

l·:ombre, y 

e) La Decl<ir•:lci6n sobre Coope¡:aci<Sn Cu 1tura1, que r~ 

comienda a los gcb!ernos y al Consejo de la OEA que lntcnsif i-

quebla coo~eraci6n intcra~2~icana en los campos de la educa---

ci6n, la ciencia y 1~ cultura. 

<12.8) F'E:HNAflDEZ-·SHr\'tl, F'éll;<. Op. cit. pp. 449-458. 
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La Resoluci6n V convocaba a los ministros y dirigentes -

de la educación nacional de los pa1ses americanos para que e~ 

lcbraran una reuni6n coincidiendo con la del Consejo Interam~ 

rlcano Cultural. Esta coincidencta se dio precisamente dos --

años después, en Lima, ciudad en que se celebró la II Reuni6n 

Interamericana de Ministro5 de Educación, al mismo tiempo que 

tenia lu~ar la II Reuni6n del Consejo Inte~americano Cultural, 

d~l 3 al 12 de mayo de 1956, misma en que uno de los puntos -

más importantes tratados -como ya se dijo- fue el de la ca.;: 

ta Cu Hura 1 de América. {1.'Z.9) 

3. La Un16n Pan~m~ricana.- Por abarcar su esfera de ac-

ci6n a los asuntos educ~tivos y porque hablaremos m's adelante 

de sus actividades, hemos de referirnos, así s::H !:ocn~rarnentc, 

~ su origen y de5arrollo. 

El hecho 0e más ~rnscer.d~ncia de la ! Conferencia Inter-

nacional Americana, celebrada en Washington a partir del 2 de 

cc~ubrc d~ 1889, fue la crcac16n, el 14 de abril de 1890, de 

13 1Jni6n Intern~cionel de las RepÓblicas Americanas, antece--

dente de la OEA, cuya finalidad era la de fomentar cordiales 

r-~l:~cionas E')ntre las rqJÚblic.'.\s ;;1socia<la::; por rn8dio del come,r. 

cio. Se acon!6 qi..:·.~ el ti::-;;bajo se cealL:¿i.ra mediante una Oflc.!, 

no Comorcial d~ las Rcp6blic~s Amaricanas para la p~onta com-

(1'29) FEP.~:.~NOl~Z-3H1\\'!, FÁlb, op. cit., !'P• 461-465. 



pilaci6n y diatribuc16n de datos sobre el comercio, con sede 

en W<ishington, que seria orgilnizada por el Secretario de Est~ 

do de los Estndos Unidos y sostenida con cuotas de todas las 

rep6bllcas participantes. La Oficina fua creada en agosto de 

18~0 y por un periodo de diez años renovables. 

El principal objetivo de la Conferencia fue comercial y 

econ6mico; por eso se cre6 la Oficina Comercial, de la cual -

dice Yepes que fue "un 6rgano secundario del gobierno de los 

E:stados Unidos'' (130), asegur;:indo asimismo que la Oficina Co-

mercial se asemejaba, en la Últimü década del siglo XIX, a la 

agencia de un comision~sta de exportaciones. 

En la II Conferencia Internacional Americana, celebrada 

en M·3xir.:o en 1901-1902, se cambi6 el nombre de la Oficina Co

mercial por el de Oficina Internacional d•: las Repúblicas Am,!l 

ricanas, instalAndose la Oficina como 6rgano administrativo -

permanente de las conferencias. 

En lcl III ConfcrenciR Int~rnacional Americana, celebrada 

en Hlo de Janeit:"o en 1906 1 se vot6 una resoluci6n J:'eorganiza.!2 

do la Oficina Internacionul p-'lc-a que sirviera de centro pern~ 

ncnte de informac!6n e intec-cambio de ideas y para ampliar su 

radio de acci6n a asuntos jur!dicos, t6cnicos y cducAtivoR. -

Se la erigi6 nn Comlsi6n !?•~rm«ncntc de las Conferencias IntcE_ 

nac:onales Americanas por diez a~09 de duraci6n. Se autorizó 

(1)0) Citado po.t· F't:fnlA1JD!::Z-~3HN:i, op. cit .. P• 135. 
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la coristrucci6n de un edificio en Washington que habria d~ -

servir de sede oficial de la Of iclna y se dispuso que el Con

sejo Directivo se reuniera una vez al mes, pudiendo actuar s.2, 

lo con cinco miembros; proponi~ndose asimismo la creaci6n, en 

cada uno de los Ministerios de Relaciones 8xteriores de las 

RepQblicas americanas, de una sccci6n especial encargada de 

colaborar con la Oficina de Washington. 

En la IV Conferencia Internacional Americana, celebrada 

en Buenos Aires en 1~10, se adopt6 el nombre de Uni6n de las 

RepQblicas Americanas para la organizaci6n (es decir, se su--. 
primi6 el ad j•1tivo 11 internacional") y el de UtHON PANAi'IERICANA 

pura la Oficina. L~s p~tses participantes hicieron valer en -

esta Conferencia el principio de la igualdad jur1dica de los 

Estados, con lo cual qucd6 impreso en la conferencia el tinte 

hi:>panoamericanista. Cor;;o consecuencia, el Prcsidante del Co.!l 

s11jo Directivo no tendria que ser necesariamente el Secreta-

ria de E3tado norteamericano, lo que desde luego no era obst,i 

culo para que las Rep6blicas confirierao al Secretario de Es-

tado la presidencia del Consejo Directivo, como un gesto de -

cortesia internacional. El pa1s que no tuviera rcpre:>entante 

diplom<ltico acreditado ante la Casa Blanca, podria delegar su 

represent~ci6n en otro miembro del Consejo, que tendr1a un vo 

to adicional. Viendo las necesidades cad~ dia mayores d~ la -

Org<lnizaci6n, se vot6 un proyecto de convcnci6n recomendando 

la conveniencia de asc~urar el dcsa~rollo pcrm~nente de la --

Uni6n Pannme~icana. 

La V Conferencia Ini:.l'l"n<J.ci.onal Amec-icann r.:> puch"> celcbr;i.r, 

se an el plazo previsto a c~usa ~e l~s inquietudes de la gue-



rra europea. No obstante, en diciembre de 1922, pasadas las -

circunstancias que aconsejaron el aplazamiento de la reuni6n 1 

el Gobiet"no chileno, tras haber consultado al Consejo Direct..!, 

vo de la Uni6n Panam~ricana, lanz6 la invitaci6n para la Con

ferencia, que fue inaugurada el 25 de mat"zo de 1923. En ella 

se present6 el proyecto uruguayo de crear una Sociedad de Ha

ciones Americanas, pero dicho proyecto no pas6 de quedar en 

si:nple resolución en donde se confiaba al Consejo Directivo -

de la Uni6~ Panamericana el estudio de la solidat"idad de los 

paiJes americanos. 

Hasta la VI C:onferencia Inl:eL"nacional Americana, celebr2_ 

d~ en La Ha~ana en 192Br la Uni6n Panamericana se regia por -

si:r.ples t·e.soluciones. La Convención votada en esta Conferen-

cia y c1.1yc texto es un esbozo con::;t:ttucional, dej6 especlfic~ 

jos los pun~os de organizaci6n. El articulo 1Q cre6 dos 6rga

nos perm.~n~r¡tes, ·constituidos por la Uni6n Panamericana, bajo 

la dire~c!~~ de un Consejo Directivo, con su sede en Washing

ton, y por lct Conferencia Internacional Arncric~na, que dcbia 

~~unirse en plazos no superiores a los cinco aRos. El mayor -

punto de f:icci6n en el raomcnto de redactar la Convcnci6n fue 

el de su Rspecto politlca. El art1c~lo 60, que no conccdia -

f~nci6n pol!tica alguna al Consejo Oirectivo de la Organiza-

ci6n ni a la Uni6n Panamericana, seria, durant~ veinte aílos, 

te~a de Rp~sionada disputa. 

En ld Conferencia Intcramcric~na sobre Problemas de l~ -

G~erL"a y de la P~2, celcbradd en M~xico en 19~5, se reorgani

:6 la Unl6n Panamerican~ y se permiti6 que dcs~e enero de 

1946 la elección anudl de Presidente y Vicepre::;idcnte d~l Co!)_ 



sejo Directivo fuera rotativa entre los Estados miembros y que 

aumentara la propor-ci6n de t"eprcscntantes especiales. El Secr_s 

tario de Estado ya no repre:ientaba a los Estados Unidos. Los -

Delegados designados por las Repúblicas tendrlan categorla de 

Embajadores y gozar1an de los privilegios e inmunidades que -

como a tales corresponde. 

En la IX Conferencia Internacional Americana {que dio a 

luz a la OEA), celebrada en Bogotá en 1948, se convirt16 a la 

UNION PANAMERICANA en SECRETARIA GENERAL regida por un Conse

jo Directivo (qu~ de acuerdo con la Carta de Bogotá se conviE., 

tió en el Consejo de la OEA) y en ccntl."o de intercambio de in 

formación y de fomento de cooperaci6n intcramcricana en dSUn-

tos que NO SON DS ~ARACTSR POL!TICO, es decir, en problemas -

cul tural~s, oduc•~ ti vos, económicos, de bienestur social, agr..!, 

colas, cient1flcos y t~cnicos. 

Esta €'5 a grandes rasgos la evolución de la UNION PANAM..§. 

RIC' .. A~!h, c\lyo nombre se cons<)r'/n en ara$ de la costumbre, y --

as!, los informes que se nos proporcionaran en la oficina en 

M~xico de la SECRE;TARIA GENER.;L DE LA OEA, tt"aen un cncubeza-

do que dice: 

UNIO~ PANAMERICANA 

SECRSTARIA GENE~AL 

ri:•Lv::.lonfldos con les planes y pL"O'.Jl:"ilm-1s de la edu<::.Jc:lón prim2 

ria han sido obra de varioo eotudl0s, r~r medio de los cu~les 

se ha tratado <le buscar rnedid<ls de ord~n tfcnico en relaci6n 

con 1~ fol."rr.a y i:::l m~jor~nd.'~!nto cJe dichos planes. 



En el Seminario de Plancci y Programas de Estudio de Edu

ci'lci6n Primar la en /\ml·ricil Lutina, que se celebr6 en lh.tumpan, 

PerO, en 1976, se hizo un estudio cuidadoso de les planes y -

programas de educaci6n primaria en los diversos paises. 

"Los programas -dice el informe de ese scminaz:-io- ya en 

su rcdacci6n como tales, o en su forma impllcita en textos y 

le~ciones, aspiraban a dotar al alumno de una erudición enci

clop6dica, m~~ bien que a la formación integral de su person~ 

lidad." Aqut el informe hace referencia a los vicios de los 

prog=amas d~ estudio que estuvie~on vigent~s hasta 1972, año 

en que les p~1scs de Am~rica empezaron ~ lanz~rse a la carre-

ra de la rcfo~ma educativa. 

En otra parte el informe expresa: ttEl reconocimiento le

g~l de la ed~caci6n primaria gratuita y obligatoria, ya ini-

ciada en el siglo anterior y que se generaliz6 rápidamente en 

el presente siglo, es una influencia iraportante en la evolu-

ci6n. Se car3cteriza por la aceptaci6n general, por pQrte de 

los gobi~rnos, de la responsabilidad de !~partir gratuitamen

te, a todos los niiios de edad escolar correspondiente, la edl!., 

caci6n primaria completa. 

"Es t.:i.s influencias han hecho de los planes y programas 

-a partir del inicio de la reforma educativa- el instrumento 

para realizar, mediAnte la acci6n de la escuela, los vnlores 

de la filosofia de~o~rá~ica impl[citoz en los objetivos de la 

educacl,)n 1node1:na". 

En el semlnarlo hubo ~cuerdo para 0stira~r que, en genc-

ral 1 los plan~s y progr~m~s vigentes en Am~rica L~tina p:ocu-
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ran basarse cada vez más en una filosofla democrática de la -

educaci6n; los educadores encargados de elaborar dichos pla-

nes y programas se empeñan en utilizar cada vez más los resu,! 

tados de la investigaci6n cientlfica moderna, en relaci6n con 

los problemas educativos, para contribuir a la formaci6n inte 

gral de la personalidad del educando, e igualmente se empeñan 

en fomentar el conocimiento del medio social en que vive el -

niño, a fin de contribuir a su mejor educaci6n y al progreso 

de la comunidad. 

No obstante la aceptaci6n de los progresos logrados, se 

insistió en el mencionado seminario en que los planes y pro--

g~a~as deben tener en cuenta las necesidades, los intereses, 

las a~tividades y los problemas del niño, así como las necesJ:. 

dades de la sociedad, a fin de facilitar el logro de los ob-

jetivos de la educaci6n. Los planes y programas deben señalar 

con claridad los fines de la educaci6n e indicar concretamen-

te los medios y los métodos para obtenerlos. 

La elaboración y revisión de planes y programas corres-

pande en América -según indica el informe, y así es en real_!. 

dad- a los organismos administrativos superiores de la Educ~ 

ción ::ormal, lo::; cuales gener:-almente integran comisiones de -

carácter transitorio para tales fines. 

En Brasil, las superintendencias de enseñanza normal de 

los estador. preparan sus r8spectivos programas, dentro de los 

lineamicnton generales que establece la Ley Orgánica Pcdcral; 

en Costa Rica, una comisi6n de profesores y directores elabo-

ra el plan y lo somete, por intermedio del Ministerio, a la -



consideraci.6n del Consejo Superior de Educaci6n; en Chile, e_! 

ta funci6n compete a la Comisi6n de Plunes y Programas del 

Consejo Nacional de Educaci6n; en ~cuador, una reciente en--

cuesta revel6 que el 77$ de los programas son elaborados por 

el respectivo profesor de la materia; en Guatemala, el plan -

docente lo aprueba tambi6n el Consejo Nacional de Educaci6n; 

en Uruguay, los planes y programas los emite el Consejo NaciE, 

nal de Enseñanza Primaria; en el resto de los paises, la ela

boraci6n y revisi6n de planes y programas corresponde a la -

Secci6n Normalista del Ministerio de Educaci6n. 

Aunque el informe puntualiza que la elaboración y revi-

s :6n de planes y programas de educación primaria corresponde 

a los organismos administrativos superiores de la Educaci6n -

~.:ormal en casi todo:> los países de América, transcribe tam-

bi¡n una interesante recomendaci6n del seminario en el senti

do de que las rc~ormas y revisiones no se hagan superficial-

mente, concretándose a eliminar o agregar materias, o a cam-

biar el nombre de las mismas, sino que se haga una revisi6n -

peri6dica sist~m6tica de los planes y programas, adaptlndolos 

cada vez a la evoluci6n que experimenta la comunidad nacional 

y a la cvoluci6n de la ciencia y la tecnologia a nivel mun--

d!al, tratando siempre de coordinar ambos fcn6menoa, de tal -

manera que los avances unive~sales resulten accesibles al ni

fio, en base a las características del n6cleo social en que se 

des.lri.·o lla, lo mismo f{Ue lou uv<lnces y peob1.0m'1s económico--::; E. 

cialcs y pollticos del pals, que dcbec5n darse a conocer al -

nifio tomando en cuenta su edad y las pocibles limitaciones de 

su nócleo social. 



81 lnfocme, en cuanto a planes y programas para la ense

ñanza primaria, termina señalando que varios paises de Améri

ca Latina, entre ellos Bolivia, Colombia, Costa Rica, Hondu-

ras, Nicaragua y ?anamá, revisan actualmente sus programas, -

en tanto que los dem6s paises, entre los que se cuenta M6xico, 

ya se han adelantado, realizando durante los últimos años re

formas considerables a sus planes y programas. 

b. Planeamiento de la educación normal.- ~l Depart_! 

• mento de Planeamiento Integral de la Educaci6n, del Ministerio 

c~rrespondiente de la República de Scuador, celebr6 de novie,!!! 

b~e a diciembre de 1976, en colaboración con la UNESCO y la -

O~A, un se~inario de planeamiento de la educación normal. Di

cho seminario, que abordó seriamente la revisión del sistema 

nacional de formación de maestros, se orientó de acuerdo a -

los siguientes objetivos: 

1Q Llevar a la práctica la recomendación del 

Seminario Internacional de las Escuelas Normales Asociad~s de 

la UNESC0, relativa a la conveniencia de que los pa1ses cele

bren reuniones especiales con el objeto de estudiar a fondo -

los problemas relacionados con la preparaci6n y formaci6n de 

los maestros. 

~Q Establecer un contacto directo y personal 

entre las aut:oridades ele educación, los rectores de las norn12_ 

les y algunos de sus profesores, a fin d~ intercambiar expe-

riencias y programar una futura y permanente coordinaci6n en

tre los mismo::;. 

3a Obtener un conocimiento objetivo y lo mán 



completo posible de la situaci6n actual de las normales, tan

to urbanas como rurales, en los aspectos material, administr~ 

tivo, técnico-pedag6gico y de financiamiento. 

40 Iniciar, sobre esas bases, la primera eta

pa del planeamiento integral de la educaci6n ecuatoriana en 

los aspectos relacionados con la formaci6n de los maestros. 

SQ Precisar los objetivos, los criterios y -

los lineamientos esenciales del futuro planeamiento de la ed.!:!, 

caci6n normal en el pals, y hacer recomendaciones en los as-

pectas cuantitativo, cualitativo, administrativo y presupues

=ario, con miras a la aplicaci6n y desarrollo de planes inme

diatos y ~ediatos. 

Mediante una serie de encuestas y reuniones, se realiz6 

un estudio de los siguientes aspectos de la educaci6n normal 

ecuatoriana: 

1.- Situaci6n actual de los institutos normales 

del pats; 

2.- Administraci6n de la educaci6n normal; 

3.- Organizaci6n, duraci6n y calidad de los ªl!. 

tudios; 

4.- Grado de aprovechamiento de los alumnos, y 

5.- Calidad del personal directivo y docente -

de las normales. 

Este estudio pe~miti6 a la OEA y a la UNSSCO normar su -

criterio sobre los problemas que plantea la educaci6n normal 

en Gcuador, para inducir los propios del resto de los paises 

de Am&rica y coadyuvar con los gobiernos en la b6squeda de s2 

luciones a corto, a mediano y a l~rgo plazo. 



c. .Planes y programas de educaci6n técnica.- La d_!l 

manda educativa de creciente número de j6venes que en los últ! 

mas decenios han acudido a la escuela en busca de preparaci6n 

para la vida de trabajo, ha dado impulso y dlrecci6n a la foE., 

mulaci6n de planes de estudio para la educaci6n técnica. 

~ 
La diversidad de intereses de la juventud exigi6, en prJ:. 

mer lugar, dar mayor atenci6n -al formular los planes- a ~

las diferencias que se observan en los jóvenes y -al formu-

lar los programas- a los requerimientos de su orientaci6n V.2, 

cacional. 

Sl Seminario de Educación Vocacional Técnica, celebrado 

en Maryland en 1972, reconoci6 que entre las caracter1.sticas 

rn's deseables de los programas de educaci6n t~cnica debe con

siderarse su adaptación a las necesidades individuales de lo~ 

j6venes y lo ade~uado del programa de orientaci6n vocacional 

con relación al desac~ollo, capacidades e intereses de los --

alumnos. 

La variedad de los cambios en el mercado de trabajo creó 

la necesidad de forrr.ular planes y programas de estudio en ca!!), 

pos que eran relativamente nuevos, tales como reforma agraria, 

industrailizaci6n de algunas regiones, organizaci6n y desarr.2_ 

llo de ccmunidades, etc. La faltn de normas dli:ectivas para -

l~ formulaci6n de estos planes y la falta de experiencia de -

los profesores en cu2nto a las disciplin9s nuevas, crearon un 

p~oblema de tal magnitud, que hQ sido neces<lria ld coordina--

ci6n de actividades de los gobiernos, la OEA y la UNESCO para 

estableccc campos exp0rimcntales en los paises, escuelas pilo 



to e implementar cursos especiales para maestros, a fin de -

orientarlos en cuanto a la elaboraci6n de los nuevos planes y 

~rogramas en base a las necesidades actuales de educaci6n te.s., 

nol6gica. 

El hecho de que la educaci6n técnica debe marchar paral~ 

lamente con la reforma agraria, con la industrializaci6n y -

con el desarrollo econ6mico-social en general, dio motivo a -

l~ intensificaci6n de los esfuerzos por flexibilizar los pla

nes y programas de estudio, y someterlos a una revisi6n que, 

i:-or recomendaci6n de la OEA y la uNE;sco,debe hacerse en perl.2, 

¿es no inferiores a los S años, ni superiores a los 10. 

La integraci6n del planeamiento educativo con el planea

~:ento del desarrollo econ6mico-soclal, está creando una act.! 

t~d m~y favorable hacia la coordinaci6n de los esfuerzos de -

educacores, economistas y sociólogos en la soluci6n de los pr.2 

blemas básicos dé los países. Uno de los obstáculos que queda 

por vencer en la soluci6n de dicho problema es la falta de -

coordinaci6n efectiva entre el sector educativo y el sector -

productivo. En este sentido, la OEA ha hecho suya la recomen

dación de la UNESCO de que todos los sectores sociales, y es

te incluye de manera especial a los empresarios, hagan suyo -

el fenómeno educativo y participen en él en apoyo decidido al 

Estado. Esto si~nifica que el sector productivo debe colaba--

rar estrechamente con el Estddo en la educaci6n, pero no ver 

en fsta una empresa o un ne0ocio m5s, sino participar en la -

educaci6n con sentido so:ial, para establecer el nexo indis--

pensable entre la escuela y el carapa, entce la escuela y la -

f6brica 1 entre la educ3ci6n y ln producci6n n~cionnl. 
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Las normas fundamentales para elaborar planes y progra-

mas de estudio se han considerado en varios seminarios educa-

tivos patrocinados por la OEA y la UNESCO. A continuaci6n se 

hace un resumen de las principales recomendaciones que se han 

hecho desde 1960 hasta la fecha: 

1.- Los planes y programas deben responder a -

las necesidades de los individuos y a los problemas econ6rnicos 

de la comunidad y del pa1s. 

2.- La preparación de los programas debe enea.E, 

garse a educadores especialistas en la materia, asesorados d,! 

rectamente por comités cons\lltivos c-epresentativos de la agrJ:. 

cultura, la industria y ·el comercio. 

Los programas deben basarse en necesidades puestas en --

evidencia por estudios cientiflcos. 

3.- Los programas deben permitir la explora--

ci6n de las aptitudes, habilidades y diferencias individuales 

de los educandos. 

4.- Los planes deben contener tanto materias -

sociales que contribuyan a humanizar al educando, corno mate-

rias funcionales que tengan utilidad inmediata para el mismo. 

5.- Los programas deben eliminar el recargo de 

contenidos. 

6.- Los planes de estudio deben hacerse en ba-

se al an,lisis del oficio u ocupaci6n que se ensene. 

7.- Los planes y programas de estudio deben --



::ier lo st1ficientemen te flexibles para adaptarso a los cambios 

constantes rle la sociedad y de la vi.da octtpacionc.l del indi'Ji 

duo. 

8.- T,os ¡>lanes y p1•o¡;ramarJ deben ser revisados 

periÓclicamente, en tm tiempo no menor de 5 afiQs ni mayor de 10, 

contados a partir del momento en que son puestos en pr~ctica. 

4. Instituciones con sede on ~6xico ancar~~das del desa-

rrollo de importantes Proyectos do lu O~A en el ~rea de educa-
. , 
~· 

a. Ce!ltrn r1e ?.xperimentación para "!l nes:u·rnllo ;le 

13. Forrn-i.ción 'f·~cnol•S::ic!.l ( C3il.SFT) .- kl Ciud<!.d. Industrial dal 

Valle de Cuernavac~, conocid~ do~o CIVAC, es tm proyecto de 

desarrollo industrial que ua encuentra a sólo ocho kilómetros 

en el :·:st:td0 de ~.;orolos, r.:•hico. 

2n CIVAC cxist0n todos los servicios nara el desarrollo in . -



profeeioria.1 1 y está relf;l.ciol'lado coa otros cent!'os cool'dinado

res do dichos proyectos en toda Contro~n6rica, on Areentina, 

Bt'asi l. y 'lenezuela. 

T..as ~re11s princip:llos donde se han concentr1:1.do ln.s activi-

dadas de los proyectos son: 

1 .- La investiga.ció11 e innovtición educativas; 

2 .- La formación y c.:i.puci tación de persotial en 

todos los niv~lP.s 1 y 

3 ,- La tecnolo5Ía educa·tiva. .i.~lico.r.:19. a la. edtl.C!i: 

ción técnica, 

Estas 1reas obedecen a prioriiades seaaladas por :ceDresen . -
tante:3 ue los paÍBeG l)i3.l'ticipo.ntes en los pl'Oyectos 1 ClU111dO 

solicitaron la creación da los mismos. 

LEI. od1wación técnica y la formación p1•of.1siona.l son cons_i 

df.lr<i.:ia.s nn factor 1n1<;r im~1orta.'1te del il.esai·rol1o económico de 

tur:i.le::: ;; lÜ creci:niento de .l::'\. inrluetria riue demando. personal 

pre~arado tJcnicamente, 

D·&hido al inte1•6s po1' i.rnpnlo·J.1' el :proc·no de rlesa1'rollo 

en n118st1·os paíseo, loR gobiernos que riarticipan en el :p1•oyeE_ 



on que os importantísimo el papel que juega. la educe.ción téc

nica en el proceso de tr::l.nsformación econó:nico-social de los 

:países y no consiclera.n o;c;i.z:orado ,~firm:3.r c1uo si la educación 

~cnera.l es fll.nchmont1l para el desarrollo social y cultural de 

los FUeblos, la educación técnica es vital para el progreso 

económico, siempra y cuando sea encat.i.z:i.::13. adecnadn.11ente y sie,m 

pre que se !Jroci.tre vir.cular todas las ra .. ':la.s de la 11rod1.tcción. 

~ efecto, la vida econór:iica. de Lati~oamérica debe ser una 

sola.. La a5ric1.ütu.t'a, la indastria, las diferentes rar.ias de la 

}Ho.i;,icción, los servicios, no deben esta!' desvinculado$ en 

c1.n.r~""::o a s~i.s fin0s, si:io cor.ducir toios jw1tos a uno mismo: la. 

satisfaccidn de l~s necesidndes sociales. 81 uroblema en reali 
• A -

da~ consiste en que la producci6n s! se realiza socialmente, 

pero la 1iistrih•1ción d.e los s'J.tisfactores sÓJ.o alcanz'.l a unos 

pocc,s 1 ob3erv:Ír.dose a¿;mlos contrastes a nuestro 3.lred,1dor. 

Costa Rica, 'U S:üvador, Gttate::;.ala, ::onc1uras, ¡.:i:í:dco y Ni-

c:'.!.r:::..::;ua., los sois países :~articip~1tos e;:l el Proyecto Es1Jecia.l 

ele :::iucación para el Trab:i.jo, h3.n diri;ido sus 9.ctividades a 

determin'lr los facto:.•es o.ue limit:;.,'1 o dificultan la adecuada 

fo1'<:.::.ción d8 rocuraos hu:na.'1os, 103 ::étodcs nl)cesci1•iog para lo...: 

grar mejorat' la efic.:i.ci?. de J.::i. educt1ción p:.n-<i el tr:.b;•jo en 

los !i:J.Íses participa:1tas m•:,Ji·:lnte le. u.:::üiación de los resulta . -
dos Je egtudios, .;ixperir.1ent."',cionas e invcstic;acion0s '.'J.Ue tien-

no le obra C'.llific•,t;la ;¡ de t2c;1Ícos ,:i. tr:wés de ftH';'li:l.fJ no con-



. - -~ 

L~?~ 
El Ing. Abel LÓpez Topete, Coordinador del CEDEFT, al ha

blar sobre el tema de la educación tecnolÓ~ica, expresó: 

"Sl desa1•rol lo intet:jral de i\m•~rica Lo.tina exige, 
por ltr,a :parte, la form3.cion de técnicos aptos para. 
ejecut~r diversas actividades en ~reas concretas y 
LU18. se.-i..ll'a a·iantabilidud a los ca.nbioa que dicho doBa. 
rrollo ~impone y, .:;or ot1•11, la formación de profesoras 
técnicos en forma siste::1Útica, orc;aniz'.ldfl y en magni
tud y co~tenido adecuados para llenar las necesidades 
en ests. :nS1.teria. Sin lugar a d1ldas, la calidad. de los 
técnicos y opevarios ~ependerá, en gra.n medida, do la 
cuJ.ide.d de la for.n,~cion oue ostP.nte el personal de en 
sei~anza." (131) • -

Destaea la 1:-::portancia q_ue la OEA h'l dado al Proyecto ~!3P!?. 

ci:ü de r!ducación Tecnológica, también conocido co:t el nombre 

d.e Pro:;ecto :forrncial de ¡:;:ducación para el Trab:J.jo, si vemos que 

en sus tre:3 prim~ros añoa de vida se le asiznó ln cantidad ele 

1.236 1 416 dólares; la ayuda cine el Proyecto ha dado a los paí-

sos !·'az·tici.r:a.ntes f3t> a_¡_weciu al conocer ciue on sólo tres años 

fu,>ro:-i ::d.s de 1, 400 los técnicos :r :profesores o.ue :r•articiriaron 

e~ los d.i·Jersos c;_¡rnos ri.ue ofreció el CEDEFT, desde si.i fundación 

<ir, 1974 h.:;.s "ta. 1977. 

b, ('.e:-.tro R.o""i.0!1'1.l do '~c"J.nc::i.~ión de :-,.dnltos ;:_Alfabe .... 

(l3J.) O:'i.ci..n:!. de l;;i. 31)CNtaría G.:1Hlral de l.:i. O:ZA. L·~ OE:·\ on 
.2.2.• ¡:,hico, 1978 1 11p. 15 y 16, 

'. ' . í.1:8X:t-



educa.ciSn perma.n1'mte. '.fat:> h:::. i: .. plü~;,.;.do tttl re:rilanteamientc del 

sistem~-.. educ:.üivo en GcPoral y de la ednc:..1.ción dr:>l 8.clnJ.to C(1 

particula!'. Tomando er: cuar.tu qtte l<:t ed~ll adulta constituye una. 

etapa de l~ vid~ qua se pr0lon3a daade los quince a~os hasta la 

vej,~z, los objetivos ar. n:!tcri9. de edttc;wión a.e adultos o.dqtde-

1'en a r1a:r-tir d<:i la concepción ele t:duc'.lción perm~mente una riqn~ 

za especb.l. Dicha educación debe cEmaliza.r a.1 sujeto hfl.cia tL'la 

fotrJrrre~::tciór. coheren~o y po$itiva de sí mi:3wo y lrn.cit'\. nnt~ :in-

terpret~\ción coher'?.nte rl~l contexto econóruico-sochl, político 

y cnl tur9.l, !•?.1'':'\ que ee::i. f:lctor activo del car1bio. 

31 C:l3FAL tiene ? .. sn <:!argo ~l Froy-ecto I,inl·tinacional '.Albo.:,: 

to :.~usfert'8r' y el Proyecto l.htl tirtacione.l de Formu.ción de Pers.2., 

n<:.l de Siinc::i.cjÓn rJe ;;,5.ul tos e. Fivel d~ Posterado. 

t ,,.: ' (le --:;,1.;.:.:-:•ei.Ór, ?;,;;_,: j_c:;.,- Bst::\ Coordinación, CPYéHJ activida-

des ~ niv~l nacjonal sen d~l do~inio p~blico, tr~eciende las 

fronter2.s de :2n1)St!•o :':'.Ís ~l tor.::.:.1· b~·.jo SLt i•csponsabilid.;;i.d el 

Proyecto ·.~•.t1t:inacion:.~: de Tecnolo¿;Í.'3. ;u.,1.c:.J.tiva 1 que ti•me por 

objeto el d~sarrollo de la c~p~cid~tl de los 2stados miembros de 

la OEA par~ utiliz~r los re~ursos le la tocnolo5Ía en el loero 

de sus mct~s educacionales. 

<l • 

cr·Jt·;lrÍ:t_ dP. ~~'~ 1.P..::·,cirw{n ~· ;blic;1.- :~st·~l Ji.i'r;~c:lón ticnr_? o. ntt cure-o 
el •11-:;,,--;;-::::;;.:--.~~:-: ,. .. ,, i "1 ,, :C- -:' •1 ,,-.• _,e' Ór: :~e; r: .:.e i,1 l, n ._, ~. t i<'r,e corno o b i e 

. - - ..., .J .._ ,_, - - . -· - ~· - "" ..._ - ..... _, . ...., •• . ·- • ... .. •· """ ~ - -.., ._. ., ~ V -

tivo difv_:~::lir en ,;..c; .. ,;r:.·:!"~ T~·-~.-:in!: .. 103 rr .. 3t .. ,:lc~s r!:!r~t r~sc3.t:J.r de la 
m:.:~1'.::i:1;.~ci~!; !.)~ quicn.(~G í-:::.tocen lir:-,itJ.cio1~0:J fÍ:::ic~~o, nF.:ntalon o 
socLües. 
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c~ln cu~as a=tividades dat~n de cncr0 de 1954 y desde ese mis~o 

ri=anos, ~~cyo por demás i~portantc junto ill de sus otros patro-

clr.ild:)r.:;s, el gobierno de México y la Ur:E:SCO. 

ve, a cesar los instruraent6s b~sicos de tr~bajo; a partir de 1970 

i~i=i6 su la~~r constante de asesor1a a los países de la regi6n, 

en don~a ~s03 !nstru~entcs se han ido nutri~nj~ ¿e lil práctica de 

c~a1:is ~ las nccesi~a~cs de los países. 

S3 ~e~and~ de servicio por parte de loz paises de l~ reJi6n 

ha ido ~n canst2:1te au~cnto y con frecuencia los rccurzos finan-

ci-?rns ·:!el Ccn'::r-·:i h"-:1 sido insu!'icir.ntes pa~-a cubrir tod-:is l:;;s d,2. 

Cn~lcit~=lA~ ~e pcrso~al y difusi6n t6cnicn; pa~o es conveniente 

Pot' 



~ayorla de 1~~ autoridades educativas lntinoamericonas. El incrc-

~e~to aprobado por el CISCC p~ra el Plnn de Operaciones del CONSSCAL 

rt~rg3d~ en 150 1 000 d6lares, cnt§ en relaci6n directa con el ?ro-

gr·,,-·,zi Re-;¡ion~l de Dcs.:i.rc•)llo E:d•Jc.:>.tivo emprendido por la Of.A a tr~ 

v's del ?r~~~o Consejo Interamericano pdra la Educacl6n, la Cien-

e'= y la Cul~ura. 

La asesorla t~cnica se d~ direc~amente a lo~ patses, cubrien-

cb -0;l C:''J!::3-::\L ''>:i':<'llmente los y.:.sto:; de s·Js técriicos:viático:::, p:'t-

s¡~n~s s~at~!tas de asesorta t~cnica al aílo. La invcrsl6n por este 

co~=eptc asc~ndi6 a 5G,899.oo d6lares, ha~i&ndosc e~~leado el pri-

m~= se~c~tr~ de c3Ja ~no para as~sor!~ y ~! neyundo para evnlua-

=:6~. h~! ~=~ eje~plo, en 1973, recibieron as~sori~ los pals~s pe-

!:ic.'..<:>n~rios .:J·:? 1-:i s.iguj.entc r:1anera: en enero, uruguc.y, Santo Domi.!J. 

,:lJr, H::i1duras, Soli.vl¿:, r-are:~uuy y !'cn't; e.n abril, t\1-:y.'nl:ina, Uru-

1~ay, 9clivia, ~olc~,la y Paraguay; en mayo, Bolivia, Uruguay, Ve-

nczu0la, Per1 y Ar~entina, y 0n junio, Par~~uay, Argentina y ar~sil, 
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da Dcs~rrnllo Educatlvo, el Curso Regional de Actual1zaci6n y 

Adiostrarr.h~nto que se celebr:.\ anualmente, otor·;;ando v-:;inte h.::cas 

res y t~=nlcos en c~nstrucclones cscol~res de rec~nocido prest!-

gic, que se unen a los t(!cni·::o::: del CONE:SCf1.L para cubrir liis eti!_ 

p~s del curso. Da 1971 a 1974, la lnversl6n por este conc0pto 

a~~e~d!6 a 77,900.oo d6larcs, ha~l~ndosc impartido ~l curso en 

?¿-r.Ú, Costa Ricn 1 V:.-!nezuel;:; y Colombia, con lu afluencia de bec~ 

rio~ de casi todos los pafses d~ iatlnoam6rica. 

El apny~ del CI~CC !l c:~ESCAL permltn aten~ar !~ no~csidad 

r1~~ro d~ mls!0n03 1, con~~cu~nte~ent~, ~npllar con n~~~os prnyec-

:974, rle 

un plani~ic~d~r ~du~~tivo ~ara !ntQgr~rlo ~ano ml~~bro !~dispensa-

ble del equipo in~erdisci¡lllna~!o; un ingeniero civil o ~onstruc-
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Cn cuanto a la investigación esp~c!f lca, el objetivo de este 

c.~oyo c~nsis':e en <icP.lerar la invcstig.:i.clón: mapas c:;c0lat"cs y pl!!_ 

n~s d~ ~rden~~iento, que requiere resultados concretos en un tiem

p~ - !.nic-::>. r:::: cc:J:::3'.:AL se hu av~cado a dlversou estud!.os sobre pl~ 

nea-lento de construcciones escolares, en aspectos que van desde el 

d!s~n0 ~~ me':~d:>logi~ para realizar este trabajo a escala nacional, 

h~s~~ el micr~an~lisis a escal3 je localidad, mediante ~apas esco

la~·-e.; y ¡:-l5n-::s de o~~ena~.iicnl:.o. El CO~lSSCAL continul!r.Jente rt~visa 

~us ~ro:edi~!~ntos de trabajo, simplif!cán1olos y actualizándolos 

r~r~ hacerlos acord~s a la lim!taci6'1 de recursos <le las oficinas 

de '=-:;n~:=u::c~~n.-·:-:1 :.:-~c0lar:~s de lo:.:; MiniBt 1~rios de Sdl!c21ci6n dt~ los 

p::tiscs ::..t:in·:·"?-... ,.H?Lic()nos. r,a inv·~~rsi6n e.n investignción cspecíflc~ 

:.;~:-·:·'1~':·5, er. 197·l, c. 13,026.oo dóln:.·es, hat:i.éndonc C1plicado los r~ 

s~l~JdQs ~~ ~~~hA i~v0stlJaci6n, entre junio y dicic~bre del mismo 

~~~, ~n Vcn"~uela 1 ~2rÓ, C~~ta Rica y Brasil. 

Scsie i~-~, 01 ~entro ~Mpc~6 a trabajar en les pro=cdimi~ntos 

~e a~l~a=!6~ ~el ~so de 12 c2r~cidacl instalada m0dt1nt~ el disoAo 

-J . .;; -·.'·2v1;; té-::r-:!...::i.s :!e 2.:i~!lis.Ls y plnne-"1'~1i2:1':0, con lo c 1.1al rt!do en 

11~$ .:til~.: s:~S'u.:.€·n!:.;:; .j¿¡r di\ti::rsds L:ls~sci."~cis ~obrs ~..:.1 !:.~~~« d~ r.uclc:2_. 

r i:: J.'.::~:-. ·~~e .s (..r.'1 i i.-: .!.es ~d~ .. ::.1 t.~ v:: --~, h :t~·Ji '~~do!; '3 '3 p l lcad~.: j.ic'i;J :; L:(:cnl 

,:::.s "2n l~ cJ:.stru·:c_~ :.~1 'J'! c: ... )nj~:ntus cdu~~:.c:.:)!lJ.l.:_•z Ót?. qr:.n funclonall 

Js~ :n v~rl0s ~1i30s da A~[rica L~tlna. 

~V?nto5 con e: fin ~u in~ 0 r~Q~~lnr ~xr0rl~ncias r0~;~ct) al pl~n0a

~1~~~~ y dis~~~ ~~ ciifi~ins d~stin~dos ~ l~ cdu=~~!Sn Jgrotlcnica. 



par~ ~scuelas Rurales, que ha sido de gran utilidad para todos los 

pa!1es de ln rcgi6n, t~nto por la claridad de les conceptos orqui-

toc~6nicc5 ~~e en ella ~e expresan, corno por lo bajo de los cestos 

de ~os X3t~ri9l~s de cons~rucci6n que se sugieren, pudiendo parti-

el;:;::.!.· er. la ·:::~ific.=ici6n les propios r:ile:~·bros de l.: com1.:nicad. (1'32.) 

El ~or:::s::AL ha. otorgado prio~·ic!.:!d, dcntco de sus actividades de l,!l 

v~s~ig~c~6n, a la autocon~tru~ci5n en el medio rural y 31 aprove-

ccl.::.cc:::. Est: últi..,v:> hn p·~nd.tldo logr.:ir t.:n alto niw~l de funcioni!_ 

!id~~ e~ 102 edlfi~ios escolares tanto en las clcva~iones andinas 
,, 

·;y·: en 11 ;)<:~.1¡::a del p.:i.L~ del Pl;:;ta, p'J~$ J.a arqd.':ectur-a solar o 

y =~=-~·.:::i~n (!s 111 r:id~<lr.:i-S:i :;olur :;Jlob;,l, directa y difusa y otr:os 

el~-~n~~~ c1!~~tcl6gicos ~cc~lcs -t~~pcratur~s, hu~~1~~ y v!cntos 

~c::~~re ~lti~~- tuvieron un~ gran a~cg:cta las µubli~acion~s del 

~13.3; 

f'1J r:,· t"': t.c: :-: "):..:t..::-.~="':~.':• n(·. ·:· ::' 1J _Z8 20, re l ~ 1: .:. 'I·) <.. ::;v.~.~ U:JC j -~¡(t y F' l :1n 

d~..: :..~:·c:-::::-.1~>!1,::~; J21 r:·:~·:::JC.\L c0n f·.:·rHl(j~ rJe 1.1 ·:2"\. Ar·.:hiv1) de 

-1i·~R ~ .. ~·::.; ~:1 ·¡ri: -' ::~~ ,:; ;~;;,~ ~: ¿:~ ri\ - rx1 ~ ~~·: .: /•'. ~i. ~ T;~-~ .~.~ \ ~ i ~; ~.~~:~~~;;. 
En~:;;:.·10. :_.:;-1 l-.i r~~1i.~t~ C'):::::~~::\L ~·~::. _:bi."¿;-d.~·-- i.r:,: ..... :r:¿~ Jr_: 1'l"l8, :tt:n. 
~ 8 • .\u -:l i :: ) t' l •) ~!.:::;:: !_ 'l n :11. i '<': x ! :: •) 1 D L; t t' i to í" r-' ~ ,! :: .11 º 
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en ol actual proe;ram:i de asesoría técnica del Centro. Su :¡:o..rti 

cipaci6n en este evento permitió, asimismo, detectar la prefe

rencia del pttblic•J internn.cior.al de p1•ofosionales y estudiantes 

U.e la e.rquitectnra po1· tÜGttnos temas qt10 111 Centro debe consi-

derar •antre suo priori.de.des: talleres técnicos paro. cscu.ele.s de 

diotintos niveles, espa.ci.os para L1 edtlcación preascolar y otros 

que y?.. han sido abordados relutivamente, así como por temas que 

aún no hu.n recibi.clo tratamien-to y que son iclportantes, entre 

ellos las instal:ici.ones recreativas y los espacios para la edu-

c:?..ción especial. 

5. Pro.yectos ei1 desarrollo, coordin2dorJ por los Centros Re-

~~~i!'omos 10~3 ocho Proyectos que, en el área de edv.cación, h.i fo!_ 

!r•lll::!.rlo l::i 0:3A p::ua .b·fric:m L'-1 tina, con sede en nuestro país, a 

S?.be:r: 

PROYZCTO SEDE 

'Pro:,reoto :.:111 tinacio1:al ele Edu- Centro de Expol'iment9.ción para 

c-:i.ción '.récnica y Porin'3.ción .P1•1 f..•l Dosar1•ollo de la Formación 

feGion:ll, TecnolÓ~ica ( CEDEF'l'). 

Pro.:,rocto ~spccial U.e Edttc:.10ión Centro de ·r::xp1~rirm~nt.:.i.ciÓ!1 para 

p~\r::i. el 'l'rCtb'.l.jo, o Proyecto B_g, el. DcrJ:i.:crollo de L\ Po1·~n~1ción 

Proyaoto ~ultin2cion2l 'Alberto 

;,::;.sfcrror'. 

Gen tro ·!1.cc;iom'.l do r:._1 uc·::i.c ión de 

.iv.lLtlto s y Al fu b•.)t.i z"ic :!.Ó:1 Pune i.2. 

no.l para ¡\rn¡h•ic~ Latina (C:l··:F:\T,). · 



Proyecto Multin<.tciono.l de For- Centro Reeionul tle Bducación do 

mación do Personal de Zducación Adultos y Alfabetización Fm1cig_ 

de ,\rlulto!l 9. !;ivel de Post.:;rado. nal pa1•a l\méric:oi. I,atina (CRZPAL). 

Proyecto ~.~tütin.:\cional de Tec- Coorrlinación de Difusión Audi.2, 

nolot;Ía F.ducstiva. viso.al de la Secretaría de Ed.h': 

Prcyccto Especial de 8ducación 

Pl::<.neamiento do Edificios EJ.u-

fic;:.do. 

:?royoct•) 'fo1:o·~cial de Construc-

t~tin~ y el Caribe. 

c~ción Ptlblica, 

Dirección General do Zuuceción 

Especial de la Secretaría. de 

Educ~ción Pública. 

Centro Heeional de Co!1str1.icci.2_ 

nes Escolares para Améric<.l. L::!.-

tina ( co:rnsc.:..t). 

Centro Hegionul de Consti•ttcci.2. 

nes Bscolnres p~ra i~oérica La-

tina ( COE3SCAL), 

caa a uno 

de los rroyectos antes mencionados. 



PROYECTO: 

OBJé:TIVOS: 

Multinacional de Educación T6cnica y 

Formaci6n Profesional. 

Colaborar con los Estados miembros de 

la OEA en: 

a) La solución de problemas comunes que 

afectan o limitan el desarrollo de los 

sistemss nacionales de educación técni

ca y formación profesional; 

b) La preparación y ejecución de cursos, 

seminarios y reuniones técnicas con la 

finalidad de formar y perfeccionar el 

personal encargado de programar, diri

gir, supervisar e impartir la educación 

técnica y la formación profesional en 

sus distintas modalidades; 

c) La realización de investigaciones en 

el campo de la educaci6n técnica y la 

formación profesional, así como también 

en la práctica de experiencias piloto 

que permitan al resto de los paises su 

aprovechamiento de acuerdo con su propia 

problem¡tica y necesidades, y 

d) El mejoramiento y arnplii.lción del mat.§!. 

rial didáctico destinado a la educación 

t~cnica y la formación profesional, asi 

corno la coopcraci6n con instituciones na 

cionales y organismos internacionales en 

la preparaci6n y divulgaci6n de documen

tos y textos pa~a la ensc~anza. 



SEDE: 

MONTO TOTAL: 

Centro de Experimentación para el 

Desarrollo de la Formaci6n Tecnol6gica 

(CEDEFT), Ciudad Industrial del Valle 

de Cuernavaca (CIVAC), Estado de More

los, México. 

S2.415,000.oo (d6lares). 

La educación t~cnica y la formación profesional es.conside~ 

rada por los gobiernos de América como uno de los campos primarios, 

por lo que en la actualidad. todos los paises de América Latina es

tán reforzando el desarrollo de sus sistemas de este tipo de educ~ 

ción, como una forma de lograr la capacitación para el trabajo prS?_ 

ductivo de su población. 

Existen cuatro centros multinacionales cuyas sed~s están en 

Argentina, Brasil, ·México y Venezuela, que coordinan las activida

des del Proyecto Multinacional de EducRci6n Técnica y Formaci6n 

Profesional. A través de ellos, el PREDE proporcionn el apoyo té.s, 

nico financiero -en este campo- a todos los paises que se lo so 

licitan. 

El Proyecto con sede en México ha funcionado durante cinco 

anos y por medio de él se han obtenido logros muy importantes, en

tre los cuales destaca: 

1.- La prcparaci6n del Proyecto Especial de Educación T~cni

ca, en el que participan los paises de Centroam~rica v M6xico; 

2.- La ejecución de cursos de capucitaci6n de profesores de 
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enseñanza técnica agropecuaria, con la finalidad de desarrollar 

experiencias piloto para la organizaci6n y operación de coopera

tivas de producción en plan~eles agropecuarios de Costa Rica, GU.2, 

temala, Honduras y México; 

3.- La realización del Programa de Caµacitaci6n de Profesores 

en Honduras¡ 

4.- La producción de materiales didácticos para la educación 

técnica, dando apoyo a cada uno de los centros de producción de 

material didáctico general; 

5.- La participaci6n en reuniones de programación de las ac-

tividades del Proyecto Viultinacional con los directores de las ss 
des Argentina, Brasil y Venezuela; 

6.- La asistencia técnica de un especialista de la OEA para 

llevar adelant~ el .~royecto, y 

7.- La conclusi6n de dos cursos de Maestría en Administración 

de Programas de Desarrollo de Recursos Humanos, dando apoyo a los 

egresados para la impresión de sus tesis de grado y realizaci6n de 

los trabajos de investigación de los primeros participantes que son 

apoyados por sus gobieLnos. 

Se tiene programado reestructurar el Proyecto Multinacional 

para proporcionar una verdadera a~istencia a todos los países del 

Continente y el Curibe en activid.1des esped.flcas de interés partJ:. 

cular de cada uno de ellos, para lo cual las cuatro sedes del Pro-

yecto están en posibilidad de ser los centros de coordinaci6n y 

ejecución de las actividades. (LH) 

(D4) Fuente: Documento 3212 y si9uientes. Archivo de la Secreta
ria de ~ducacl6n P6blica. Mcxico 1 Distrito PcJcral. 

1 



FRCYECTO: 

03J3TIVOS: 

246. 

Especial OEA de SducaciÓ• para el Tra

bajo. 

El Pro~·ecto .Especial de EducaciÓ• para 

el Tl'abajo, a trnvés de los futuros et\~ 

tro a.fios de actividad en ocho países 

-contados a partir de abril de 1979-, 

se propone loerar los sis;uientes obje-

ti vos: 

a) La investieución de necesidades y 

recursos de formación técnica profesi.Q_ 

nal, así como los factores que limitan 

o promueven el cambio de los sistemas 

educativos como elementos adecuados a 

los planes de desarrollo nacionales; 

b) La investigación y experimentación 

de formas y métodos no convencionales 

de edu.cación para el trabajo, para 11~ 

car a los sectores de población con m~ 

nos oportur.idades educativas y con más 

necesidad de formación po.ra realizarse· 

en el éfrobi to de la vida laboral; 

e) La unificación de la enneñanza rcg_!:l 

lar y técnica en el nivel rnorlio, en for 

m'J. flexibiliztlcla, q,uo provea a toda la 

pobl::.wión eocolur do tma formación tec 

nocie!!tÍfica báoic5. y le brinde la opor. 

tunidad do espccializu.cionef3 posteriores 



SEDE: 

de acuerdo con los intereses personales 

y con las necesidades que plantee s~ vi 

da de trabajo; 

d) La consolidación :pedagó3ica de las 

materias científico-teóricas con las 

técnico-prácticas, de manera que aume~ 

te la eficacia de la enseñanza-aprend! 

zaje de ambas, la capacidad crítica y 

creativa de los estudiantes y la funci~ 

n~iidad do los conocimientos adquiridos 

para hacer frente con éxito a la rP.nli 

dad laboral; 

e) La formación y capaci"tación de pro

fesores especializados en ?Jistemas no 

formales, con la pretensión de que es

tos sistemas lleguen a los sectores con 

menores oporttmido.des educativas, y 

f) La utiliz~ción de los recursos físi 

cos y de equipamiento de e:npresas e in~ 

tituciones con fines educativos, acer

cando además a los estudia..'1tos a la. rea 

lidBd productiva. 

Centro de Experimentación pura el Desa

rrollo de la Formación TecnolÓ~ica 

( CZDSPT) 1 Ciuile.d Indln3tl'ial del 'lall•3 

de Cuernavacu (CIVAC), Estado de ~ore

los, r,; éxic o. 



Los objetivos fijados responden a la necesidad ineludible 

de acelerar los planes nacionales de desarrollo en América La

tina. Por ahora los países participa.11tes son: Costa Rica, El 

Salvador, Gtiatemala. 1 Honduras, r,:éxico, Nicaragua, Panamá y la. 

Rep~blica Dominicana; pero se pretende extender los beneficios 

del proyecto a los demás países de la región, conforme se vayan 

viendo los resultados. 

31 Proyecto 3special de Educación para el Trabajo pretende 

equilibra1• las oportunidades laborales y de servicio a la comu.

nids.d, en virtud de que hs.sta el pres en te los niveles de desem

pleo y subex;leo son críticos en la mayoría de los países, pues 

a pesar del crecimiento ec:onómico registrado en algunos de ellos, 

no hE>. mejorado la distribución del L"lgreso. Asimismo,· se detecta 

w1a gr3.vc escasez de mano de obra especializada, tanto en la em

presa (pública o privada) de alta inversión tecnológica, como en 

la ~eque~a e~presa ·(individual o cooperativa), siendo que de unas 

y o-;;ras :Je pod.rÍa obtener el máximo de prodi.1ctividad si los tr~ 

baj 2.d.ores es"';;uv ieran vcrdaderamen-te capacito.dos, generándose, al 

mis~o tiempo, el máximo de empleos. 

El Proyecto se propone establecer relaciones de fortaleci

miento recíproco entra el sistema no formal en rápido crecimien

to y el sistc.':la formal escolarizado. Así también, orientará suo 

esfuerzos hacia el 0ran sector de subempleudos ( vcndedoreo ar.1bu

lantes de bienes o servicios y otroo), rniembroD del sector infO!, 

mal de la economía que no han sido atendidos en cuanto a entren~ 

miento, pues hasta hoy el sistema convencional ae dirige a los 
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niños y jóvenes, y el de capacitación profesional al perfeccion~ 

miento de operarios y técnicos relacionados con el sector formal 

de :a economía.; pero los aubempleados y desocupados están al roa!_ 

gen de la ca~acitación por parte del Estado, y los empresarios 

nada han hecho por reacatar a este sector de la población para 

con·;grtirla en económicamente activa. 

tl::itu.ra.lmente, el Progr!lllla se orien ta.rá asimisno a fsworecer 

a Li.s personas que pos~en habili1lades y conocimientos obtenidos 

a t!"3.Vé3 1i~ sa experiencia laboral que 1 con la adici6n de w1 mo!! 

to ::-~l'l.ti'IU .. -n•)nte bajo de recurtl0s 1 !.JOdrán alC<.!nzar niveles de 

for::aciÓ:1 su:1·n·io!", de gra.n valor para su vida. laboral. (!35) 

La OE,\ y los gol:liarnos de los Estados mie1;ibros están conscie!!. 

tes je los problemas y carencias en el desarrollo econdmico y en 

el siste::.:l. ed1.tcativo; estín. conscientes de ln necesidad de una 

edlJ.cacióc tác1üca :profesional en parma.nente y acelerada ex1)::m5i611 1 

de l:.. ttr¿enci:i. rle div~ra.lfica.1• sus fo!'o9.s y cambiar sus métodos 

y cor.t.;n.Bos }H1ra. logcar r,1ayor fw1cionalida,l, y estÍ."1 conscientes 

de la. i11:::l11dible res11onsabilidad ·'le irnpartir u.na ed.1.tcación inte-

gral o.u~ perra ta a sus be:ieficiario;; desarrollar el espÍri tu cr.f. 

ticc res;:onsable y l::\ virtud de l'l <:rea.tividr.id, que ~s natural 

a.1 r.ombr,:;. T.-'1. educación integrada y perr.1anente as, en Últi¡¡¡a in.§!_ 

tancin. 1 P.l objetivo de la Or¿:aniz:ición :r do los gobi~rnos de los 

------------·-·-· 
(135) Sn :.:-5xico el Gon tro N::i.ci:)tW.l de ?r0dttcti.v i~hc1 h~ ::i.te:vl.Ho 

a:ie.::1vd.1;..<.:m te a L1 :~:J11oc üi.1.i":.~0ión do •3:J !:•1:1 Úl ti11on on ntt
mero oonai1crubla J 03 V38t~ lq literatura que 3XinLe al 
re3":ccto¡ pero ~;1¡ cobort111':.l no h"1 alcan:~:J.do a toe.los lon sec 
tores tl3 la prodQcci6n. -



países que l~ integran, 

Es justo hacer resaltar la importancia que tendrá el Centro 

de Ex1Jerimentación para el Desarrollo de la Forma.ción TecnolÓ3i

ca., de Cuerna.vaca, Morelos, México, como organismo motor y coor-

dina.dor general del Proyecto, tal como lo. decidi.eron los repre

sentantes de los países en la Reunión Constitutiva, considerando 

la eficacia demostrada en similares funciones con respecto al 

Pl'o;¡ccto Especial de Educación TecnolÓ3ica. (13r.) 

No duda:nos de la. buena fe que inspira a la Oreanización de 

los 2studcs ,\marica.nos, lHlro existe en nosotros el escepticismo 

en cuanto a la intervencion directa de J.os Zsta.dos Unidos de Nor-

tea.r.,Jrica en todas las a.ce iones quo emprende la OEA. ¿Permitirá 

el gobierno vecino del norte que se lleven a cabo en plenitud este 

:proyecto y otros similares? Ojalá nos equivoquemos, pero nos pa-

roce que c:t:ia. vez se im_plorr:entan nuevos paliativos para evi ta.r 

o.ue los pu.ebloa lleguen al gro.do de la. desesperación y la ruptura 

:iel orden establecido. Han pasado demasiados 9.íios desde que nues

tros países consiguieron m..i. independencia política y los sista1nas 

edttc:,tivos 7 a pesar de la expansión que han tenido en las Últimas 

d::Íc'.;l.ia.s, no alcanzan a sn.tinfacor los crecientes roquürimientos 

de forn1:01ción profosi.onal y enpeciali::.ación técnica y artesanal 

(13&) Procruma üaGional de Desarrollo Sducativo de la OEA. Formu
l,1ción :lcl Proy0c to ~;:;:10ni.::l.l OGA rlc ;::.:luc:.ciÓ!l p:_;,r'.1 el 1'rab,2 
jo, Oi·1_~:1n iomo :;:1cion ü r1 '~ '.~nl::J.CI:): :Hrc·~ción n.::r.'H::ll de Rrüa. 
cion<:!s Int;on1:1c:io1B.le3 do la 3ecra t'.lrÍn. de 81l:lc.~ció:1 .?Úbli:: 
ca. Institucidn respons~~lc de la Jiracción del Proyecto: 
CoorJin:ición '1'6cnic:. d.e Proyectos :,:u.ltinacion'::.1-::o ile la Di
rección rreneral de i1el::i.cioncs Int~rnacion.".le:::;, :,:.3xico, 1979, 
pp. 92. 
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que de:na."ldan las nccesidacles de desarrollo. En la.s escuela.a el 

aasantismo y la deserción se plantean como problemas básicos; 

la C.esadecuación entre el ctirríc1.l.lo y los requerimientos del 

tra.:)ajo a.car:.-ea la frllstración de los egresados, que ven en Sllll 

ar.os de escolaridad w1a la.nentable pérdida de tiempo, y signifi 

ca asimismo ~~ erave deoperdicio económico para el Estado, cu

yas inversiones en edt1c;i,ción oe convierten en gastos. Múltiples 

reform3.s se h:m intentado y sigue habiendo di.visión erltre la ca, 

seZ:.s.nza acadé:nica y la ensañ'3.11Za práctica profesional, sobre to 

do en los niveles técnicon, originándose serios tc:lores al cur-

sa~· una. cn.rre?."J. de esta n'1turaleza, pues se detectg_'1 de inmcdia 

to las deficiencias en la.capa.citación para el trabajo producti 

vo. Todo ello hace que los estudiantes se decepcionen mucho an-

t11s de concluir sus estudios superiores y lleguen incluso a. sea 

ti!' :iesprecio por el trabajo m."1J.'1ual, optando por ingresar a es

cne2.a.s qJ.e los cond·uzcan a una profesión de carácter privativa-

men:e in"telec"tual o 9.Carlemicista, si tienen recursos económicos 

suficientes, o desertar, si carecen de ellos • .Asimismo, los .!Jr2_ 

g!'::!.:.as do cst·..i.dio formales son rÍgido3 y no pueden adecuarse a 

lo.s posibilidades .iel estLtJ.iante, sino que es éste quien debe 

adartarsc a los estudios o desertar •. Es cierto que se ha trata-

do de rasolva~ aste problema con lau s~lidaa horizontales, pero 

des¿raci:;.dame:-. te ta.le::~ SHl idas latcra.ll'!:J aclolecea de mm crP.n 

deficiencia y no ca.!nicitcm ri.decuadamo:itl'l al alumno :para el <l.eso!!!, 

11.;~::; de un tr:::.b~i.jo en rclnción diruct'-1. con el docnm:;n to probo.to

rio le la tcrxin~ci6n do estudios o el correspondiente título de 

técr.ico ::wc1io. (!.~!) 

(137) Esto J.o hemos p:iJ.p3(lo pnrsonalmontn: cu~ndo en el Jt lt .nr 



Este escepticismo, producto de experiencias pasadas y pre

sentes de nuestros pueblos, parece a~ravarse en el cuso de Méxi 

co en el momento crucio.l por el que actualmente e.traviesa. La 

riqueza petrolera, que ha est!ldo siempre aqttÍ, en nuestro sub

suelo::i de pronto apare.ce como por eeneración espontánea, por obra 

y gracia de la política. del 3obierno norteamericano, en I'azón de 

la escasez de enereéticos, producto también de la política impe

rialista de ese e;obierno, que no 9.dmite la pl'áctica de la. 

:! !L 
:r.·r c. ":::.C.y T. A.. "Benito Ju:Írez" del I.P.N. los alunmos han te!. 

min9.do sus estlld.ios de técnico medio .'! deben prestar el se!. 
vicio social obliG~torio, como requisito para elaborar su 
tesis y obtener el título correspon:liente, h,.i sido necesa
rio imnleme:-ito.l' cursos e::rneciales da cun3.cit3.ción antes de 
enviar";:¡, los allurinos a la.· insti tLlCiÓn nublica donde habrán 
de prestar dicho servicio, lo cu~l sieñifica ouc s{ han a2, 
quirido conocimientos cencrales de car~cter t~cnico, pero 
no han recihitlo durz•n"'.;e ous cursos normnle8 la capaoi tación 
específica que requiere el dasempeiio del servicio social, 
prim~rc, y cleLlpuJ~ el ejo1•cicio do l~'- }'t'ofesión de técnico 
1:-.edio en el d•?.sc:n_rs-flo de un trabajo remunerado. En otras e~ 
(Hl<::?lg,s octu'r\1 lo r-.ieDO~ a1.U1 a ni.vel rrof~siona.1 1 pues sabe
;,1os de bu.i::na fuonte otie .. :i:' l'.3. SSI!ií3 los estudiantes de Inee 

. , .. '• •,, d t 1 d -nierl.'1 LOC~ln 1ca no es ";a.n, tu•::.n e e curso o ou cat'.l.'era, 
en contacto con la maquinaria de las fdbricas, en las que 
nocooa?'i::1mento d1~berán 1n·estnr sLtS s0rvicioo prof8siona1cs, 
y los tallüres son hast3nte pobres, de tal forma qua, como 
atinadw:;onte el icen los ~1Ll torl'.!s <le l::i obro. "SvoJ.11ciÓn recien 
te de la educ::.ción en ,\n:é.!.·ica Latine~", de la UHE3CO, los -
alumnos "ju1:<t;:1n '.:\ tr::ÜJ,<,'.ar", lo cul.'ll es die,r:,etraln-.rmte opues 
to al trab·:.jo ro~:,,l qi.te hztl)r.:í.n de deuempefü:.r en l:::\ f;.:Íhrica y
p:~ra el cu:,\l sinoeramrmte no e::;tcí.n Cé<!)'.:.ci'kvlos, Aquí volve
rnos a insis-t.ir en ('~ue lo;:; s·3cto1•e13 !'l'Odltctivos deben tomar 
conciencia de su obljeaci6n do colaborar con el 8Gtado en 
cnMto c. i'ac:i.lito.r l(>:J mcrlios de :produi::ción como i.n::it:rumen
tos ele> 1n·ictic:.i. para 10~1 csi~tll1:iantJs; en este sentido, bio.n 
podrían aprovecharse loe equipos subutilizsdos que existen 
en las empresas, CQU fines cdtwativos y do capucitución. 



solidaridad de los pueblos en vías de desarrollo integrantes de 

la OPEP. El caso de Irán a.umen ta el problema para Es to.dos Uni-

d os y sus satélites capitalistas (como Israel). Entonces apare

ce :,'.-3:r.ico en la escena del comercio int13rnacional de energéticos. 

Pero, ¿qué va a ocurrir en el futu.ro inmediato? Nos compt•a.rán 

pet:-Óleo y g::.s natural. Nuestras exportaciones en este i•englÓn 

ene~ndrarán la necesidad de equilibrio comercial para el gobie!_ 

no -ie 3stados Unidos. Stt :política se orientará entonces n fo1·t~ 

lece:- sus propias exportaciones de productos manufacturados di-

versos, canaliz~ndolos hacia M~xico. Esta política empieza ya a 

pal:arse, pues la Secretaría de Hacienda y Cr6dito PJblico ha 

iniciado la revisión de los aranceles. Bajarán los impuestos pa

ra :as importaciones, convirtiéndose cusi en frontera libre la 

qlte nos sera.:'3. del vecino país. Al introducirse a granel los pr,2_ 

duc:os nortea:::ericanos, hajartÍ enormemente la producción nacio

nal y se provocará la m:.:Ís grave crisis de dese~plco q_ue jamás se 

hayg. visto en :1~éxico. ParadÓjica.raente, seremos quizá el país más 

ric~ en petr•)leo y el m;ÍS pobt•e en producción y empleo. Y si 

cie:-.tíficamente se ha comprob::i.do q_ue el trabajo an la base de la 

:rlq_u~z~ m2.terie.l y espiritual de los :rmoblos, el nuestro descnn-

deri por ~ll1 rJ.ano inclin?.dO hacia lsi. pobreza y, lo que t?S peor, 

hacia la do~~~eraci6n social cneecdrada por el dese~pleo y la 

co.r.:·?cuo!'."lte r::iseri~. JJa realidaJ quo nos ha tocz..do vivir en ol 

mo:n~:-.to rre::;1;i:te permite sentar es-';;<J. hi!JÓtosis¡ oj:1L\ que set~ 

un;l preir.i3:?. falsa, oj'.1LÍ que oca prodttcto de nue:;;tro escaso con.2_ 

ciciento da laa leyes qua ri~cn la economía. Hoy, mJs que nw1ca, 

tlcs·~3.mos est:_,_~. en el arroL', lle lo ccntro.rio, ¿do riné serviría la 

educaci6n para el trab~jo en que la O~A so halla expefiada? 
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PROYECTO: Multinacional 'Alberto Masfarrer•. 

OBJETIVOS! ·Favorecer el desarrollo de l~ capaci-

dad de cada uno de los Estados micm-

b~o~ para encarar en forraa sistemática 

e interdisciplinaria la idcntificuci6n 

y soluci6n d~ 10c proble~as de educa-

ció:i de adultos, con la finillldad de 

ap~yar el dcz~rrollo intcgrul de loo 

SEOS: Centro Regional de Sducaci6~ de Adul-

t~s y Alfabetizaci6n Funcional para 

Am.::ricr.i Latina {C~SPAL), Pátzcu'-lro, 

MichoacSn, M6xlco~ 

SG90 1 0JO.oo (d61ares) 

Sl C0nb:o Ros:tonal de ~:li1~·'1c;i,$n de .~.dull:os y .t..lfabcti:::ac5..Jn 

naci~n~l 'Alberto M~sferrer' ~~~a Educaci6n Intaar~d~ ~o Adultos, 

(13B) E:.j c,~t-:".tr::l1.€'n':~ }1.1c~r nt:-~~? .. q'.H~ el ("\~~~·"?t-.iv·.~: C:f~ ··~tf~¡:-;16n jcl 
rc···~·r-.;-t; .-:..:J !i.t lr,.~:·r,dc ~t ':1·".vé::: de 1')3 l·'.lniaterlos de E-:luca
<:~~¡1 ~:'.. 1·">:3 :··_11:' ::: ·i•.:: A~<-r'...·.:.'' L:-d:.1.n.:.:, qu-::: han pl'."opiciudo en 
t~ 1 p.r·r\~l r..:n te <lec en l ~ qt.11.'.~ e ;1 :.::t~~ 1 ~~'·Ji;;! :~e· i: ;-r -·..: :-~ ri :· ~ 5.:··!'":i.:.t. 1 (!:.; s fJ 

·_;1cl'-~',1 _.z.n ··n : .. ~~t-,r-:: --:~r2c~1..\l ·.1 i.'·:~1 !<]..!:.:-:c:i.-~ 1,..:-:; ni~;~c.:l:-\!.) r:-:..r~ 
l.l ,•· . .!>1r:..:.::i6r1 Je: -,ri._11 to:;. 
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Es te proyecto upnt·c-ce c'..:nndo los or0a:1 !amos n<ir.inna le-; e tn

tc~n~clona l cs tienden a desarroll~~ acciones conjuntas p11~s lo~r~r 

rc~ultados ~~s cfictivos en el desarrollo de pro~ra~a~ y cu~ndo se 

~r~~cnG~ de~l~rnr el pr6xi~c p~r1odo docenal el Decenio de la Alf~ 

b.etizaci6n. 

El proy~cto ffiUltinacional 'Alberto Masferrer• forma parte del 

Pr:--;¡r.'l11i1 R<Jgional •.!>:: !Jo;;.•;at'rol lo :Sduca tlvo ( PRC:DS), que hil nido 

r-t:o::d~nad"' pcr disposición del Consejo Intcr1.unericano pi:u:·a la F.d~ 

r:-:ición, la Cir.:nci:i y la Cultura (CIECC) 1 habléndone formulado nu~ 

VJS ~s~rDt~gias d~ aplic2ci6~ inmediata y a largo plazo a partir 

~~ la Rcuni6n T6cnicn ¿a Directores de Progr~mas Nacionales da 

Edu=aci6n de Adultos en AmGrica Latina y del Se~!nario Re~ional 

Je Sd~caci6n Permanente, ~mbas aventas rcnliz~don en Buenos Aires, 

A~·,;-.::ntln:i., enti:e ·~l 8 y 12 de junio y ~l 20 'f 26 del mismo m·~s de 

Las actlvidad~s ~~~arrolladas ~ntre 1970 y 1976 tuvieron como 

~~~=n re~c~c~cial la concepci6n do la educ~ci6n permanente. Esto 

l~pli:a~a un replanteamiento ~el sistema educativo en g~neral y de 

1 ~ ~:luc'J·:::ión ·:lcl adultrJ 1.?n ;"J'H"t.i.r::ular. ToM::in~lo en cuenta que J.a 

00¿\~ ~~ult~ constituye una Gtap~ de l~ viJa que se prolonga desde 

lo;; ::¡uinc0 .:ir.os !lasta 1:.-i veje~, los objetivos en rni1terL1 de cdur::~ 

c:L:r. de :i.rlu l tos ad:¡ui~cen ¡, p~irt:ir: d~ l.:1 conc.:!¡:-ción de ·~duc.:!ci6n 

iJ'~rr1¿;ne:i'::c: un.1 t~.tqueüé\ 12:;,_ .. 2ci::il. Dicha cducact,;;n de\.>e c:,n<\li.zar al 

:.:; u j ·::to l 1:i 1: 1;:1 u 11'1 in r.~;i:-¡:: re t.-:.cl0n cohr: 1·cri ':e y pc•s 1 t;i V'-1 de ,-; t rn 5.cmo, 

de t~l nunor~ qua adqul~r~ ple~~ c0nc!0ncia de su dignidad p~rson~l 

:du~ac:6n dcL0 c~p~citar al tn~lvirluo p~ra qua lntcrprutn cohe~en

t"in'·nb~ el C'}ntext:o c:cr)n«i:~.i<:::J-socLil, pol!.tico y cull:11r::1l, p·H'u 
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que supere ~odo tipo d8 allcnaci6n y sea factor nctivo del ca~bio. 

Lñ \•erda :!cr·:: educa e ión no::> puede Sé'r at r01 que a•.¡:..l'~ llo que conduzca 

t:fc:..¡-ic a 12 •:ez, en l.:: :¡·10 h:.lya a:..1tén\:ic<i:ncnt~ i']\:.:i.l::l;:td de derc-

ch')S, i_¡·:u:.•.:hd de opo:-!;unida.:!cs, ple:1-::- f'.':npleo y solidad.dad !;OCial. 

A ~3rt!~ d~ !a XII Rcuni~n del Consejo Int~r~m0ricano de Sdu-

c·:1c::.r. (CIE), c~l··'!:lri·'·"- er. :·iashington, e.e:. cr-:t::-e el:: y ~~1 9 de 

n0v!ec~=e ~~ 1S73, se r~cc~cnd6 al Director d~l PRSDE el estudio 

~e ~~~ ~str~~~Jla a s~3uir en este campo, ce~ e! prop6sit:) dn.que 

El ~studio cl~~orJ~o p~r el ?FEDE tiende al desarcollo tanto 

C'Jel:·.tit:::'cV".: ce.·'"":- r:·..1illitativ·:) de 13 cduc~ciAn de adultos, corr.o reE_ 

na, conc2~~~: en for~~ in\:e~r~l e int~rdisclplinnria. 

Cult~r~ (CIS:C), en s~ !V R~uni6n, h~ se~al~do lo que dehc ~nten-

En -:::st.e crden 



da ideas, es~Jbl0ci6· posteriormente en s~ Rcsoluci6n CIECC-258/75 

lineamiento& básicos que orientaran e impulsaran su acci6n en el 

or~2~a~!entc del Programa Rcgionnl de Desarrollo Educativo •. 

Lé! 'JII ~euni6n Ot•din.3cia del cn:::c, en hom~na je a la R~¡:~bl.J.. 

e~ ~el 3~1va~~r, ~egist~3 al Proyecto Multinacional par<l E¿ucacl6n 

!~t.;;:::¡radn ce Ad•.1ltos con el nombre de 'Alberto Masferrer'. A travéz 

!~ ~st~ ~ror~=tn se coordinan los csfucrz?s nacionales con el pro-

!!~ ~l ?~Fr~ ?~r! un~ ac~i6n cunlitativa y cu~ntitativa ~~s cfi-

~~3 ~~ ln X!! Reuni6n d~l Conzejo Interareericano de Sducaci5n y se . , -
~~1~ l~~ l!~2~s n seguir para el logro de 10s objetivos concretes. 

A r·~y~r ~hun1amientc 1 el CIE cclobra unQ nueva Reun!6n en 

~~ !n~~~~~ e: ?rohle~a de la cducaci6n de adultos en for~~ co~plc-

ta. 3c~~~ ~l ~o~u~ento de b~Re surgido de este event~ y teniendo 

E~ :uc~ta l0s ?Untos de vi~ta de otro3 occtorcs del PREDE, la Se-

t~~:a~a ~or ~l CIE en su XVIII R~uni6n Ordinaria, celebr~ja en I~ 

:'"- 1 ?er-J, '~.1'.:.::e: el 25 '! el 29 d·2 octuore de 197Go Con 1.:,::; obs::!rV~ 

~0~~i~n Ordin~~ld del C8PCIECC 1 que ~e llev~ a cabo entre ~l 29 de 

En la p~~ctlcn dal pr~y~cto 1 las activid~dcs tendientes a 

lJJ~ar el cb5~tivo de cd~cRc!~n Integrada de adultos h~n ido evo-
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enseftanza de técnicas básicas d~ capacitaci6n para el trabajo, la 

educaci6n familiar, la educacl6n sanitaria y demás el~mentos de 

una educaci6n integrada que ayudan a encarar el problema básico 

de la educación permanente. 

Dentro del marco del Proyecto Multinacional 'Alberto Masferrer• 

han trabajado los centros que actualmente existen en Argentina, 

Costa Rica, Chile, México y Venezuela; se han realizado acciones 

de refuerzo en Bolivia, Colombia, Panamá y Paraguay, y se han ini

ciado ya actividades concretas en Halti, Perú y República Domini

cana. (1"39) 

En nuestro pais, la iniciativa de Ley Nacional de Educación 

para Adultos fue enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Uni6n 

el 22 de diciembre de 1975, como secuela del Plan Nacional de Edu

cación para Adultos que el Presidente de la República puso en mar-

cha el 15 del mismo mes y año. 

Habiendo sido la de Senadores la Cámara de Origen, el dia 24 

d~ diciex.bre de 1975 se presentó ante ésta el Secretario de Educa-

ción Pública para exponer la problemática educativa en el rengl6n 

de adultos, sefialar los objetivos del proyecto de ley y responder 

a las preguntas de los Senadores de la ncpÓblica. El dia 26 de di-

ciembre rindió su dictamen la Cámara de Senadores y el día 28 hizo 

lo propio la Cámara de Diputado~. 

Discutid<1 y aprobadu en el .seno del Congreso de la Uni6n, y 

n.:incionilda que fue la Ley llacionnl de Educación para Adultos, fue 

promulgada el 29 de diciembre y publicada en el "Diario Oficial" de 

la Federación el 31 de diciembre de 1975. Un mes más tarde, el 30 

(13S') Fuente: Documento número 3334. Archivo de la Secretaria de 
Educaci6n Pública. M&xico, Distrito federal. 



de encr~ de 1976, fue publicado en el ttDiario Of!claltt el Acu~rdo 

por el ~~e s~ establecen las bases para la prcstnci6n del servicio 

soc:.al e:!uca:.ivo ;:-or al1.1m:ios de cducaci6n de tipo r.i~dio superior y 

de tip~ supe~ior, entrancto en vigor cst~ acuerdo ul din sisulente 

de su p~~l!c~ci6n. 

En :u~~limic:ito de los objetivos b!slcos do In educnci6n per

M~nente, el cctuel Prcsi~entc de la ~~pó~iica Jos~ L6pez Portillo 

ha :.~pl~1entadc, junto con el Secretario de Educaci6n P6blica, el 

Plan Ma::.onsl d~ Educeci6n para Todos, incrementándose el n6mcro 

d~ !os ccnt~:s de alf~~etiz~ci5n que ya exist1an y pon:.6ndose en 

pcá:: tic·~ e:: 1 ;:-royec to :i .:;uc ver. irr.os h acic:1d~ =.l us ió:i º (140) 

(140) F2~a e~ lr.:ular ol ·~~p!.rit!J d'...! se:-vicio soci.:il que c:1t.""2ct:~rlza 
a ~os ~ ofc~or0~ v ~~ludi~ntes J0 l~ Cnlvcrsi¿~d ~acic~~l Au-
t:t;'"'1:Jni~ -~ >~~;<i~tJ ;r. Ji.:.:n·~.-:-;_11, y ~.:..::1 l-""'~!. .. t.i.c;ul,~!.- ;11 fH~c:;nrF~l cJj-
c~:·tc ._, •l11:<r:1.)dQ de:!.:; !·':1:ult<.:.i :,!,~ CI•.'ncJ..:i.c> l'Jl1t~.::i1G "f .S';ci~ 
l~.::, f ... ·~ :J8r:·.~ t:_) r:i'\C·>:-.:.~4 .Jl ;..1r1:.~::,:·;1t'~ tr2~~1,~1 je ~- ::. t.r-c..\~15Ct .. ir.c: ... ~,n 
(i-~ 1-~. L.-.y N:.c~i:1ndl e"-:.: C:(iucJ.i:..~.ic~r: p¿1rt..: ,\ . .::ult.'.)s 1 1 J~l ,r,;_;,_¡cz:-/'·!1) por 
el qU':O ,.~ ,- .. -1-.-.•···l,.r-r>:i 1-,.,. 'i;;s;·-•· -'·r::i. 1,-, ['t·-·""!-c•rl6·1 del ':l.:i'.''liCiO 
sc:i2l ~~J-_:r~~~~i:;o · I;,~~ .. :~;_;tri;.~~;; -,~cr ;r.>:¡c~;1.i:1 -~.;~ tj r~ r:1cdi~ !Jupc-
rl:.r y ',~ t:p:> :;up·::-i-:ir y d·:-:1 ?:- 1.:'J~-.:\~.,.=, d·.:: '!"r:1'.".:lj('~ ;;rot:'JP5to 
fl!.)r' ~! í'r.·<": .. fr .. ,'\lfc·::<·.) d·-=' l;-i ·:r-'--~~ G.1:11t<~ .. -1 y l.:t ~~.1_i:::::citn ..;l Di
re:.tor ~~i:'":l c.r::.c.y ?.A. 11 5·~ni':-i .Ju6rc:~'' dt.:.:l I.P.~~. 



PROYECTO: 

OBJé:TIVO: 

SEDE: 

MONTO TOTAL: 

1 
¡ 260. 

Multinacional de Formaci6n de Personal 

de Educación de Adultos a Nivel de 

Postgrado. 

Formaci6n de recursos humanos en el 

campo de la educación de adultos, me

diante cursos de postgrado. 

Centro Regional de Educaci6n de Adul

tos y Alfabetización Funcional para 

América Latina (CREFAL), Pátzcuaro, Mi 

choacán, México. 

$690,000.oo (dólares) 

Este proyecto ~e está llevando a la práctica para colaborar 

con los paises de la región y con otros proyectos del PREDE en el 

estudio de los problemas y en la coordinación de las actividades 

de educación de adultos. 

A ese efecto, se implementan cursos de postgrado para formar 

el personal necesario en este importante campo de la educación de 

adultos y para el desarrollo de cada curso se preparan tanto el 

programa de estudio como los materiales didácticos que permiten 

la máxima objetividad. Asimismo, se promueven reuniones de traba-

jo de grupos de cspcci~listas que aportan sus experiencias pura 

lograr los mejores resultados posibles. 

é:n el eurso de Mucstria sobre Educaci6n de Adultos que se 



está impartiendo actualmente hay cuarenta participantes, de los 

cuales treinta son becarios de la CEA. La adquisici6n de equipos, 

de publicaciones y demás material de consulta, as1 como la contr~ 

taci6n de dos especialistas de la OEA 1 permiten esperar los mejo~ 

' res resultados de este Proyecto que, a nivel nacional, se inició 

el lQ de enero de 1978 para concluirlo el 31 de diciembre de 1979. 

Las principales fuentes de cooperación para la duración del Pro

yecto son: el Gobierno de México, la OEA y la UNESCO. (141) 

U41) Fuente: Documento 3334 y siguientes. Archivo da la Secreta
ria de Educaci6n PÓblica. M~xico, Distrito Federal. 



PRO':."ECTO: 

OBJ'3TIVOS: 

SEDE: 

r.:o::~o TO?AL: 

t.illl tinacional de Tecnología Educati\la., 

Desai·rollo de la capacidad de los Esta-

dos mie~bros para utilizar los recursos 

de la tecnología en el loero de sus me-

tas educs.cionales y el. fomento de lU1 e~ 

fuerzo ~ultinacional enca.~inado a eae 

fin. 

Coordinación de Difusión Audiovisual de 

la Secretaría de Educación Pttblica. 

$2.623 1 900.00 (dólares) 

La iura.ción tot:i.l de este :Proyecto es de dos años. Se inició 

el 10, ce e~ero de 1978 y la fecha de termin~ción proyectada. es 

el 31 de diciembre- de 1979. Se ha tre.b::l.jado ini11terrum1)idamente 

y se piens9. continuar traba.jendo en el Ci:ntro Reeional de México, 

po:- consider3.r los r·.:sult3.dos s:i.tisfactorios y por la viabilidad 

de cum;:iiir total~i>Jnte los objetivos. 

Dtu·e.nte ol pi•ime!' 9.ño de actividades se ha e:ntrenado perso-

na:. docsn.tc en el c~\r;po de la tecnolo,5Ía ed.u.c::J.tiva, se ha desarl'.2. 

11:=.:.lo ;¡ d.i::.~u.::dido i11 formo.ción de valor mttl tin:icional, se ha p:t'e-

parado ~~terial audiovi3ual, se ha fomentado la cooporación me-

d. i a.n to i~. t•.:rcambio •l·:i porsonal, ::ic ha swnin is tr;:ido u.sis tone in. 

técnica. ~i. los ri~~íscs q_ue l:i. sol i.citan y se i1CL'l rcalizurlo semina

rios y :-etmioneg p:.1r:1 fomentar un mejor ent."3ndirniento de la tec-

noloeí~ educ~tiva. 
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Como metas verificables, se pretende ampliar los servicios, 

enriquecer el Centro de Doc~.mentación, al\mentar los equipos, aor~ 

cen tar el número de suscriptores para le.o ln\blicaciones, :i.nte~rar 

paquetes de películas y fotobandas para su uso en universidades, 

capacitar a un mínimo de dieciséis becarios latinoamericanos, ad

quirir más títulos pura l~ biblioteca, publicar nuevo cat~loeo P! 

ra remitirlo a. los interesados y producir intensiva.mente material 

para tecnoloeía educativa: publicaci6n de traba.jos sobre comuni

cación, alfabetiz3ción -¡ transcl'ipción de confe1•encias sobre t.ec-

nología educattva. 



PROYECTO: 

OB·BTIVOSs 

SEDEi 

~-:OUTO TOT1U: 

'Especial de &lllC':l.ción Es¡>ocial. 

Realizar estudios precisos y de ampli

tud suficiente que permitan explicar 

cu'l es la incidancia y car,cter de los 

problem::l.s de aprendiza.je en la. educa

ción b:Ísica, pa.r::l. lo c1.ia.l se requiere 

cqui~o médico, ~aramédico y docente 

altamente ca9acita.do en el diaenóstico 

:r trat~miento para. los problemas antes 

menciona.dos. 

Dirección General de 'Zducación Especial 

de la. Secret?.ría. de 'Zducación PtÍblica. 

3914,250.oo (dólares) 

Las necestd.ar.les q_u·;; el incremento de la. población plantea y 

la ur~en.cia de oto1•gar oportuniáarles edi.tcati.va.s efi.c!lces, flmci.2_ 

nales :r adecu;;\das como respuesta a los requerimientos generales 

y particulares de los n:'.!lios urb':lnos y rurales de población da 

n1liH3t!'os paÍE.1t"1s 1 condncen ;-1. la con.clusiÓ11 de qut';l l".1.S accionHs ecl,!;l 

cativas son t~mbi6n el ~edio mÍ9 idóneo p~ra roscat~r de la mar

¿inución a •1ui.enos pudecon li:nit-ic.i.on13 físicas, mentalca o soci~ 

103, por lo quo as mcn~stor buscar qu~ los racursua destinados a 

t~l efecto cw~~lan ~l ~{xirno pocible 3U objetivo. 

Es a tra~6s del procaso educativo como se puede lograr la 



participación de quienes tionon problemtis físicos o de conducta, 

en un .futuro pl'Óximo, en las fuerz11s de producción, lo ClUÜ pe!_ 

mi tirá que tengan un status medio de -vid:¡ y Wt normal desarrollo 

cultural y social que repercuta en ~enoficio de la comunida~. 

Paralelamente se contem1}la la necesidad ele mejorar y aun por 

feccionar los sistemas de educación especi9.l, para loerar que los 

i!ld iv ir.luos a.típicos se incorporen en todos los Órdenes del :!lundo 

circunfü1nte J contribuyan al desarrollo econÓ:nico y soci::i.l de sus 

ragiones. 

Durante la t¡l tbia déc.::i.rla, en la mayoría. de los países de Arn!i 

l'if'!:j. fal.tina, los c,obiernos se han percato.do del problema que re

pNsento. la :población a.típica y han sid•:> múltiples los esfuel.'zos 

para lograr las mejora3 soluciones. 

Nuestro país ~3. ve1lido •lesarrollando programas e:n diveroas 

•Ít'e:;.s y ha e:ni tido dis1;osicionfls le:Sislativas quo elevan al ra!l. 

zo de obl i¿;ación del Est.,1do y declaran de interés socig,l la ed~ 

c"i.ciÓn es:9eci:::i.l. L•l creB.ción, en 1970, de la Dirección General 

do ~iucnci.Ó~ ~spccial dentro do la Sccrat~ría de Educaci6n ~~bl! 

e~"\, 0:1t>1blece el rnnrco l'aferencial y pone de mani.fiorJto el decl~ 

ro.do interés por parte del Estado en este ir.::pol'tante capítulo de 

l::i. educación qlle tradiciono.lmento había sido clesa .. tendido o inf11a 

V•:ÜOl'-<JdO. 

I.0~1 rendi'niontos educ;;i.tiv.)s, vulner•J.:10r; por la clcsorción y 

l'l 1'úp1'üb'3.CiÓn ll;Jcolar, lnn fil'COC1.ipa:io jcsde hace aríou a la COPlU 

nidarl de profes.ion'1.les docentes y es t11~1 i.o~os do 19. educación, 
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así como a los gobiernos de loo países integi."antes de lu OEA.. 

Las investigaciones rea.liza.das hll.n revelúdo lll. e:x:i.stencia. de un 

import::i.nte porcentaje de educandos con limit,.i.ciones o desventa

jas de Índole fÍnica, montsl o social que, al enfrentarse al pr,2. 

ceso educativo, se traducen en Grave problemática. para el a.:pren_ 

dizajc y repercute~ negativamente en su eficacia, con la canse-

cuente pérdida de recursos. 

De a.cu.ardo con 13.s estadísticas realizadas en nuestro país, 

que coinciden con l~s tasas de otros países de América Latina, 

se pueden considerar las si5uicntes cifras: 

Cieeos y débiles visuales ••••••••••••••• 

Lisit.\doi,; del sistema muscu.la.r cs(1uelético 

Deficie~tos mentales .................... 
!-íiño~3 con problem3.s de comtlnica.ci4n ••••• 

In3.dart'.:lrlos socüües y escolares •••• 'I ••• 

Niños con :pro:ile1na.s diversos que interfi~ 
ren en el aprendizaje ••••••••••••••••••• 

~enoras infractores ••••••••••••••••••••• 

(~on inteliGencia mu.y superior a la 

ºº' . ' .................................. . 
T ............................ " .. 

3 % 409,110 

0.4 % 54,548 

4 % 545,480 

3 5'. 409,110 

9 % 1.227,330 

8.2 "' ,, 1.118,234 

1 • 25~~ 170,462 

3.2 ~ 436,384 

"'.:orr.,J.Hdo en c1.1Gnt~1 que la poblD..ción do 6 a 14 años en lo. RE_ 

p~blica ~~xicann os de 13.637,000, la magnitud del problema re-

quiero de una e3pocial at~:-,ci,)n, A.w1 CU'l.r:.ilo el mbcro do niños 

a tÍpicoG puede sor incaor, :por presenta1' un mis.:no individuo mán 

<lo uno. lesión, de ctnlq.uicr formo. se puede evidenciar la grave-

dad tlel problcaa, 
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Si se manejan los Índices en términos económicos, se ten

drá que cada a.lu.r:ino que reprueba cuosta al 3stado $1, 362.oo 

(pesos =.exicanos), pero se ha demostrado que una oportuna y efe9_ 

tivs. a.!'llicación de la metodologÍa.·consecu.tiva para resolver los 

problemas de atipismo da co:no resultado la sensible baja de los 
• 

Índicas de deserción y reprobación de los escolares, por lo que 

se puede consider3.r que el rescato de cada educo.ndo de esta. corr, 

flictiva no es un gasto sino una inversión. 

i\uestrc país ha venido des3.rrollando acertada.mente diversos 

pro¡;ra.::2.n e::. ese sentido, pero es necesario extender la acción a 

un r.Ú:nero cu.·:.R vez mayor de edncandoa mediante :neca.nismos eficie!}. 

tes an lo t~cnico y ~entables en lo económico. Para su rcaliza

ció~ es ~encster contar con personal idóneo y una infraestruct~ 

ra sdlida que per~ita lograr los objetivos propuestos. 

:n Pro:·; e e to :.íul tinucional de Bducación Especial tuvo llna 

duraci6~ total do diez meses~ del 1o. de febrera de 1978 al 30 

de :·.ovier~tbro del ::üsmo año¡ pet•o el Óxi to -de los resul tado:.J ob-

tcr.:..jos :ieterr.linÓ ciue se prorrogs.ra el plazo hasta dici.en•hre de 

se ~e~lizarc~ los si~uientes eventos: 

o Curso p:ou•¿.. t~l r:.ejor~tm.L~nto profcsicm::i.l del c;rti.po de mnndo 

en S·>rvicj.o (.35 Diruc+,orcs do C8ntros), con ttn:"i dLn·~1c1.Ón rJ.o Lm 

mes, re~li!aio entra el 15 de julio y ol 15 do a5osto de 1978. 

o Curse de i:~rfeccion:::..miento paro. el r.crsonal r~.édico y 



p~ramédico de laa clínicas donde se realiza el diacnóstico (30 

perso1rns), con duración de un mes, del 15 de j1.tlto al 15 de 

acosto de 1978. 

o ~m·so de perfeccionami1mto para el personal docente que 

trabaja en 1"3.s áreas do adiestrami<3nto laboral (35 personas), 

con do.ración do un mes, del 15 de jt\lio al 15 de agosto de 1978 • 

. 
o :::urso de :;.diestramiento para el personal docente que l~ 

bor.3. en las :lreas de educación física, deporte y recreación den

trc rJel ~mbi ~o de la edLtcación especial (35 personas), con dura. 

c:.6:: de un ;r,es, del 15 de julio :ü 15 de a~osto de 1978. 

o Curso d•) pel'feccionamicnto par;.\ el personal docente -que 

1.-tb~l'a ~\ nivel técnico en el campo ele edLtcación esr,ecial p~ra 

di;.'.'.cie.r.·ces ::-.ents\lcs (200 1rnrson2.s), con duración de dos meses, 

del lo. ·ie j~io e.l 31 de ae;osto de 1978. 

o ?ro~!':;.r.:g,ción ele los cursos do post.sr,J.do ci.ue :.3.ctu::ümente 

(1~79) se es:Jn impartiendo a especialistas do diversas áreas 

de ::Juc?.ciór, ~specüi.l en pe.Íses latino:i:r.ericanos, para el a esar1'.2. 

llo d.e t.:.:•o. a2..t=.. t9cnolog:La dentro de 19. educ;;.ción de atípicos, 

con el objetivo de q_ue se conviertan en a.::;entes multiplic.::.dores, 

de :.:c:::-so:r"al t$cnico en ::.ius respectivos 1)3.Íses dentro de los line~ 

rnie~tos ciant!ticos actuales. 



PROYECTO: 

OB.:'ETIVOS: 

SEDF:: 

MG~lT~ TOTAL: 

Planeamiento de Edificios Educativos 

de Nivel Medio Diversificado. 

Realizar mi~ioncs cortas de asesor1a 

técnica a los p~ises de la regi6n. 

Adiestrar p~rsonal y organizar cur

sos sobre la materia. · 

Centro Regional ce Construcciones Es 

colares para Ar::~r.ica Latina (CONESCAL), 

Distrito Fedural, M6~ico. 

S4.830,000.oo (d6larcs) 

Sl Centro ~egion~l de Construccion~s Escolares para Am~rica 

Lat~na y la R~gi6n del Caribe cch6 ~ andar este proyecto a fines 

de! ano de 1973 1 abriendo una nueva et~?ª a la vida institucio

nal ;r~cias ~l acuerdo d~ rn~ntenlmlcnto del CON3SCAL flrmad0 p~r 

13 CEA y el gobierno de M~xlco, .con el cual se asagur6 la contl

n~!1ad de la instituci6n. 

Sl lncre~anto cc0n~rnicc que el CISCC otorg6 ~l CONSSCAL a 

F':::tlr del s~;:-tirno t!."im2str~ c!..:;l bienlo 1972-1974, posib.llitó la 

cx¡':.Jnsión de l:Js ~cti vicJ,:iccs que viene realizando e~. CONSSCAL y 

qu~ se puedan s!ntctizar 0n 10s tres siguientes r~ntos: 

1.- Man~ienc la cx~~n~i6n del pcrscnal t6cnico, lo cual h~ 

sido loJrado gr!cias a la aport~ción cco~6mica de! CIECC prove

nL:nl:c cel blcnio 1972-1~71 y s.iJJUiente:;. Lci intn):Jucción de nu~ 

VJ~ activld~d0s: dos ~rqult~ct~niCB3, dos de ingcnlcria y una de 

p1Jnificacl6n en nl bienio 1974-1976, ~crmiticron una expansi6n 

en las actividadc~ de invcstignci~n y de asesor!a t6cnica que el 



Centro venía realizando. 

2.- La asczod.a t~cnica, junto con la celebruci6n de reunio

nes de trab3jo y de cupacitaci6n de personal, constituyen las ac

ciones m.Ss impor!:nntes del CO:JESCAL, a 1r.ás de los cur:sos i:-egiona

les a los cuales concurre caGa vez un mayor número de becarios y 

el seminario regional para los jefes de constr:uccioncs escolares 

de l~s paises del área. Aden1s del curso regional anual, renliza 

una serie de eventos subregianales con la suma de los cuales cu

bre la totalidaJ del ~rea latinoamsricana. 

3.- Cad3 día se ~efuer~an las actividades do invest!gaci6n, 

~special~cnte en la bús~ueda de solucior.es innovador~s, d~ndo ma-. 

yor profundidad al estudio de aquellos problemas que el Centro ha 

.-!ctec~::ido co;no priorit:i:.-ios a lo l;:irg::• de sus últimos años de tr~ 

bajo. 

Con la expQnsi6n d~ los recursos econ6miccs provenientes del 

CIECC 1 que se sumRn n los que les pa1$eS de la regi6n aportan al 

Centro en ra~6n de los conv~nios establecidos con ellos y a les 

recursos qi,1c el g<;.bicr-rv.:i d~ i"6xico o~~r-;¡a n.l COt!SSCt\L 1 se ex?an

den ~us acciones a fin je prestar- un servicio eficiente en le so-

tina. 

En promedio l~ inv~czi6n anual ha sido de $190 1000.oo d61a-

res re~arti~os d~ la siguiente m~ncr~: t~0,000.oo cn asesor!a, 

'!'.?~ ,t''1'.) •• ~•u en eventos y :;:,:1p;;r;it::1ción e:; pccsonal, ·~15,000.oo 011 

=ontrataci6n y !~0,000.oo ~n investlgaci6n. 

Los r<d.:3CS ¡>Z'.:·ti':ip<111\;i.;::; en •:!l r·l.""G)"Y;l:.o son i.:ndos los de .\rn.S. 

rl~~ Latina y la regi6n del C0ri~c 1 e~ccpto Cuba que no ha p&rtl-
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clpado. 

El CONESCAL realiza un volumen anual de aproxirnad<..1mente se-

senta misiones de ase!>oría técnica que no representan costo. alg_!! 

no rara los pal::;es de la re9i6n. A fin de contar con recut·sos P.!!. 

ra g~stos de ~isión y atend~r deoida~ente las peticiones de ase

soría de los paí~es, se solicita un apoyo parcial al CIECC para 

:::omr•lcmentac los recursos q~e el gobierno de México otor.ga al 

co~~E.SCAL. 

En el reng16n de eventos y capacitaci6n de personal son de 

dest::icai:- el ..::•.1rs'::l re.:_;i':lrtal de actudliznci6n sobre el t:c:nu. "Plane.9_ 

iü<:.>r.to y Diseiio ·fo Ed:.ficios d·~ Snsciianza Técnica Diversificada" 

y el ser:iinario regi00"-1 sob::-e 11 L'1 Situ~ción existente y el futuro 

de los Esp~c!os Educativos en Am~~ica Letina", celebr.~doa en 19?4. 

El Centro llev6 a cabo en 1975 un symposium con un scl~cto 

grup~ de educadora~ de vonguardia y f il6sofos de la educacl6n de 

prestigio mundial, en el que se an~lizaron las tendencias modernas 

de la educacl6n y sus i~plicacion~s en relaci6n con los edificios 

L&s principales investigaciones han girado alrededor du ln· 

to, dis·~fio y ccin3trucción d::! cdif1.cios escol¿¡!.·e~; y de l.ci c<ltalog~ 

ci6n de eq~ipos y ayudas did5ctica3 disr~nihl~s en Am6rica Latina 

do. 

Lo::; t€:cnicos del '..:e:ntr.o h::in cmpo=ndido via jcs de c::;hidlo a 

ot~os centros dA invostiJ1ci6n de paises alt~ncnt0 desarroll~dos, 



a fin d~ adquirir nuevos conocimientos e intercambiar experiencias. 

Los estudios realizados por lo::; t{?cn:!.cos del com:SC.l\L han rcp<"rcu-

tido e~ un mejor aprovechamiento y funcionalld3d de los espacios 

educatlvos en Am6rica Latina, habi~ndose res~últo eficientemente 

y en un porcqntajc considerable los prohl~mas de construcciones 

escolares en M~xlco y en los paises de Centroan~rica, del lrea 

<1ndlna, del cono sur y deJ Caci'be, asi como 0n 8r<1sil. {142) 

(l42.) ~U·:':1b~: F'o11'.ltr-r; n:0r1L'l l('S r:(¡r;irro~ 3212 y ~ i';Ui<?n'.:c<~ 1 C0.1.'1\:i
~/<')3 ·:\ ~·.:~l 1J11ct.:·1~~: '! i.0n d.~ o:,:.:r.1c-ln::~.::: '~t.!l r::ct:F~("\L r:on f<-Jn

··J:-:·s- '."le. ~.a 00:::\. ,\re~~ vo d~ ld :::.zcrctcr1.-t d(? SJuc:i-:~ 1Sn Púl:-lic.::i. 
~6xl~c, Distrito Fc er~l. 



PROYECTO: 

OBJE'.HVOS: 

SEDE: 

:1!0NTO TOTAL: 

l 273. 
~-----' 

Especial de Construcciones Escolares 

para América Latina y el Caribe. 

a) ~pli~r y fortalecer la aseooría téc

nica. qtte se ha venido prestando a los 

países de América Latina y al Caribe 

en materia de construcciones escolares; 

b) Adiestrar al personal técnico enea.!_ 

gado -en los diferentes países, de las 

construcciones escolares; 

c) Continuar las investigaciones qne se. 

he.n ve~ido realizando sobre la materia 

y explorar nt.l.evos tópicos relativos al 

os:;acio edttc1tivo y a. st\ utilización 

m~s eficiente, y 

d) He.cer publics;.cioneA y c1.ivul~9.r la in fo!_ 

n9.ción correspo~1iento a las invcstie~ 

ciones realizadas, así como sobre la 

tecnología que reqqiere el planeamien

to y el diseño de los cspucios educati 

'Vos. 

Centro Rosional de Construcciones Ese~ 

lares para ~mJrica Latina (CONESCAL). 

~3.795 1 000.oo (dólares). 

'1 



L9. duración de este Proyecto fue de un año, del 10. de en_! 

ro d.e 1978 al 31 de diciembre del mismo año. A través de él se 

a~rliaron los servicios de capacitación y perfeccionamiento del 

person~l en el área de construcciones escolares de los países 

de Amfr ica La tina y el Caribe. El COHESCAL fortalec iÓ, asimismo, 

los servicios de asesoría técnica, profundizó en las investiga

c:'...ones sobre la materia y divnleó la información correspondien-

te, hubier.do cumplido con eficiencia los objetivos previamente 

sa:::si.ls.dos, a satisfacción de los ptdses, de los oreanis:hos in

t-=:-nscionales participantes (OE.'~ y IDiESCO) y del propio Gobie.!: 

ne ~.íexicano, qt:.e esti.Í empeñado en llevar adelante las a.ctivid~ 

deg a :::ue se comprometió mediante el Convenio firme.do con la - . 
03~ desde el mes de aeosto de 1973. 

Co::. la usiatencia téc.r.ica y el apoyo fin9.nciero de la OEA, 

a :r::i.vés U.el Pro.:;r"1.ma Reeional de Desarrollo Z•incativo (PREDE), 

Lis aport::i.ciones del Gobierno de i:Iéxico (país sede) y l:i :parti 

ci;aci6n de otras fQentes de cooparaci6n de países miembros del 

c:::;33<':;;..,1 (Ar,sentin'J. 1 Bolivia, Chile, Ecuador, Panar.,á, Pa.raguay, 

Eo::d.ur;:.s y !:icara¿;n::i.), el CONE3C:'l.L ha podido -duranto el desa

rr.:illo .Jel ?1·oyacto- <\tend<Jr toclas l:;\s solfo:LttJ.des de los paÍ·

ses, ccLiborundo en la solución de un indiscrüün!lrlo ntÍi':!cro y 

ti?O de problemas. 



Como vemoo, son ocho los proyectos de li:1. OZA que están en 

proci;so de realiz:J.ción er1 Ami3ricu L~tina, coordinados llOr los 

Centros Haeionales ubicados en M&xico. 

La. Secretaría General, q,ue es el Órgano cent1•a.l y pcrmanell.. 

te de la. Org;ulización de los ~st,idos Americanos, es quien tie

ne a s1.t ca1•go ejecutur los proera.mas y políticas decidiaos lJOr 

la 1\:=mmble11 G1.:m.ar:;Ll y, en cu:i.n to al tema que nos ocupa, por el 

Com:iejo Interci.m•,ricano pata la 8du•~:i.ción, la Cfoncia y la Cult!!_ 

ra, 

Dentro do la Secretaría General de la O~A, lu Oficina de 

?:nl:J.ce y Coordin:1ción c::u1ali7..:l la.f..l relaciones entre la Sacre-

tarí.:i ~en.eral y ot1•:18 or¿aniz:teiones inter:_;:ubel'namentales, esp_! 

cisi.lr~ent.a los or¿;~ini.smos e~:;1}eci:lliz11dos del !'.listema, lus or;Ga~ 

niz~cionas semi-oficiales y no gubcrnarnent3les y los 3studos no 

mi..;iinbros. Bxisten t:J...'.nbién dentrl) de la Go·~ret:.lr:Í:a Gcsrnrnl meca.-

nismos :le coordin'lción entre Lv.:i tÍt•eas do los diversos Consejos. 

I.>:i Or¡;:,:i.nizüciÓ:i tle lofl 3st,idoo Amar:;.c:=.nos :0romneve la coo

por:.tci.ón :p;i.ra 1m dFJs.1v1'ollo t1)tJ.l intoc1·,1clo, t1S ,1ecir, irn1rnlsa 

y ayuda a los Botulos mi.embro3 a trabajar jw1tos,por el 9rogre

so en todos sus aspectos: econ6mloo, soci~l, educativo, cientí-



fico y tecnol6gico en un esfuerzo coordinado. La OEA cumple e.:!. 

ta misi6n a dos niveles: polttico y operacional. 

A nivel operacional la asistencia técnica se concentra C!l 

da vez más en el cumplimiento nacional, apoyado por la cooper~ 

ci6n regional, interamcricana y multilateral. 

Un programa de estadlstica colabora con los Estados miem

bros en desarrollar sistemas nacionales de estadística y proc.!:!_ 

ra adiestramiento de especialistas locales en esta disciplina. 

Son actividades importantes la investigaci6n, interpretaci6n y 

distribuci6n de infornacién estadlstica. 

f.:l Programa Regiona.l de Desarrollo Cientif ico y 'recnol6g.!_ 

co ofrece oportunidades para la investigaci6n básica y avanza

da en ciencias y técnicas aplicadas. Este programa es bien ant.!_ 

guo, en tanto data de 1950. En un principio se llam6 Programa 

de Cooperaci6n Té'Cnica de la OEA y desde su origen estuvo orie.n. 

tado para ofrecer educación técnica,y cada una de las naciones 

americanas ha venid~ compartie~do sus beneficios sin solicitar 

ayuda precisa expresamente en este particular. La importancia 

de los primeros pro~ectos llev2dos a cabo hizo que el Programa 

de Cooperaci6n T~cnica de la CEA tuviera relevancia desde un -

principio. Por ejem¡:lo, fueron notablemente exitosos el proye.s_ 

to n6mero 1, referido a la enseñanza de enfermerla en las en-

fermedades transmisibles¡ su sede fue por mucho tiempo la ciu

dnd de Guatemala¡ y el proyecto nómero 39, que versaba sobre -

la en5eñanza técnica paro el mejoramiento de la agricultura y 

la vida rural; la sede de la Oficina Central de este p4oyecto 
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fue por largos años la ciudad de San José de Costa Rica. (143) 

El Programa Cultural Interamericano abarca múltiples as-

pectas de las artes y las letras: artes visuales, música, fol

klore y artesanias, danza, filosofia, literatura y biblioteco

logia. La OEA ha ayudado a crear y mantener numerosos centros 

multinacionales de asistencia y desarrollo de las artes manua

les tradicionales. El objetivo es preservar las artes popula-

res, convirtiéndolas en actividades econ6micamente viables y -

asegurando su supervivencia dentro del mundo moderno. (144) 

60 Los organismos ·esoecializados en relación con la edu-

caci6n.- Los organismos especializados de la O~A son entidades 

autónomas intergubernamentales establecidas por convenios mul

tilaterales, con funciones especificas en asuntos técnicos de 

común interés para los Estados americanos. 

Existen seis organismos especializados. Cada uno de ellos 

trabaja en estrecha cola~oración con las agencias nacionales e 

internacionales que pers ig1Jen propósitos similares como la coo!. 

dinaci6n da actividades. 

De estos organismos, básicamente dos se relacionan con el 

tema tratado: el Instituto Indig~nista Interamericano (III) y 

(L'13) BEt:AVIDF:s, Manuel M. ~e::-2clón tf•r::nica :lnt.(•cnaclonal. -

Ediciones Cultura Hlspánica. Madrid, 1957. pp. 217 y sig. 

(l-44) Orr¡ani::ac tón el~ lo;, :::::-.tddo3 l\111crlr:<<nos. Depurtarncnt.o de -

Infornaci6n rública. Seccetarí~ General de la OI::A. v/ashing 
ton, o.e., 1977. pp. 25-26. 



el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas CIICA). 

a. Instituto Indigenista Interamericano (III).- Su sede 

es la ciudad de México, Distrito Federal. Su prop6sito es ocu

parse de los problemas que afectan a la poblaci6n ind!gena de 

A~érica. El Instituto compila informes sobre la condici6n ac-

~ual del indio en América y sugiere los medios para elevar su 

nivel de vida e incorporarlo a la vida social y econ6mica de -

sw país respectivo, fundamentalmente a través de una EDUCACION 

respetuosa de sus valores culturales. (~5) 

El Instituto Indigenista Interamericano es anterior a la 

c:::A. Se fundó el 1Q de noviembre de 1940 en México, como cons~ 

cücncia del Primer Congreso Indigenista Interamericano, al que 

asistieron expertos de todas las Repúblicas americanas. 

El 17 de marzo de 1953 celebr6 acuerdo con la OEA, en vi_r 

tud del cual se reconoce al Instituto la categoría de Organis-

mo Especializado. 

Administra el Instituto un Consejo Directivo integrado --

por un mie~1bro y un suplente nombrados por cada uno de los Es

tados partes de la Convenci6n (el Primer Congreso decidió est~ 

blecer una Convenci6n que fue ratificnda por Argentina, Boli-

via 1 3rasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Esta

d:::ls Unidos, Guatemi'lla, Honduras, Mfxico, Nicarugua, Panamll, P.!!, 

ragu~y, Per6, Rep6bllca Dominicana y Venezuela). Existe ademAs 

(1'1S) Crganizric-:ión rlc los Est.:idos Amí'!ric<lnos. Departamento de I,!l 

formaci6n PÓblica. Secretarla Gral. de la OEA. Washington, 

o.e., 1977. p. 21. 
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un Comit6 Ejecutivo compuesto de cinco miembros y el Director 

del Instituto. El presupuesto del Instituto se calcula tomando 

en cuenta el total de la poblaci6n indigena de cada Estado. 

El Instituto Indigenista Interamericano actúa como Comisi6n 

Permanente de los Congresos Indigenistas Interamericanos; rec2 

pila y distribuye informaciones sobre asuntos indigenistas; 

inicia, dirige y coordina investigaciones científicas sobre t~ 

les asuntos; edita las publicaciones respectivas; administra -

los fondos provenientes de las naciones americanas para la ej~ 

cuci6n de estos deberes; coopera con las Oficinas de Asuntos -

Indígenas de los diversos paises¡ inicia o promueve el establ~ 

cimiento de Comisiones T&cnicas Consultivas, la preparaci6n de 

t&cnicos dedicados a problemas ind!genas y el intercambio de -

t&cnicos; desempe~a las funciones que le son conferidas por -

los Congresos Indigenistas, y hace permanentemente recomcnda-

ciones en relación con los medios educativos idóneos para int!l 

grar al indtgena a su sociedad nacional sin alterar los vale-

res cultura les que le son propios. (14<.) 

Pero, lqué es lo que ocurre con el Inutituto Indigenista 

Interamericano? Purafraseando al escritor F'ernando Benltez d,! 

riamos: lCu!.into cuesta crear economias a cuarenta y dos millo

nes de latinoamericanos indios a partir de cero? lAcaso pensa

mos que una limosna y un grupo pequefiisimo de t~cnicos podría 

solucionar un problema de estos dlmcnslones1 lC6mo puede lu---

('1.4") FER~~/\NDEZ-SHA'IJ, Félix, op. cit., PP• 731-732. 



char el Instituto Indigenista Interamericano contr-:i los monop2 

listas, los comerciantes, los caciques, que abundan en México, 

igual que en toda América Latina? Hay que ser sinceros, nues-

tro problema no es s6lo técnico, sino básicamente politico-y -

social; es un problema de conciencia, es un problema de cdÚca

ci6n. Pero el problema no es,po~ cierto, concientizar a los i,!l 

dios o educarlos, sino concientizar y educar a los explotado-

res de los indios para que dejen de explotarlos y aprendan a -

solidarizarse con ellos. 

Haciendo también una interpretaci6n extensiva de los con

ceptos de Juan Rulfo, él en defensa del Instituto Nacional In

digenista y nosotros en defensa del Instituto Indigenista In-

teramericano, hemos de decir que, a pesar de sus escasos r.ecu_~ 

sos, ha l•.ic!'lado por las tierras de los indios, ha combatido a 

los caciques y a los monopolistas, ha fundado escuelas y cl1rl'J:. 

cas, ha establecido granjas, ha arrebatado algunos bosques a -

la codicia de los rapamontes. Cierto, ha perdido más batallas 

de las que ha ganado, pero algo ha hecho, le ha dado a milla-

res de seres humanos una conciencia de sus derechos, les ha e!l 

señado a defenderse. No ha podido dotarlos de economias porque 

nunca ha dispuesto de tanto dinero para emprender esa tarea cg 

losa l. 

Lo que necesitan, tanto el Instituto Indigenista Interam~ 

ricano como los Institutos u Oficinas Indigenistas de cada --

pais 1 es un apoyo político decisivo, una auténtica solidaridad 

de los gobernantes para con los indios, que son parte de la P.2 

blaci6n latinoamericana, y una verdadera lucha contra los ex-

plotadores, que se aprovechan de ese potencial humano, que es 



a la vez un potencial pol1tico sobre el cual dicen tener con-

trol, y de hecho lo tienen, pero s6lo para robar, para medrar 

a costa de ellos. 

La solidaridad de los gobernantes para con los gobernados 

indios ha de manifestarse también, y sobre todas las cosas, a 

través de una educaci6n que conserve y enaltezca los valores -

culturales que les son propios. No se trata de extraer al indJ.. 

gena de su comunidad para vestirlo de mezclilla, para llevarlo 

a la ciudad, para hacer que ya no .se sienta indio, sino mexlc!!, 

no o peruano de tercera o de quinta clase, pero mexicano o pe

ruano ~l fin. Nada gana el indlgena con eso, por el contrario, 

pierde su integraci6n, .su sentido de la comunidad, sus patro--

nes cultur3les, en una palabra, su identidad. lDebe, pues, in-

corporársele, totalmente desarmado, a un mundo cuyas clave~ --

desconoce? Lo poco que ¡:tudiera ganar jamás compensarla el des!!, 

rraigo. 

El cambio se está dando, pero, para desgracia del indio, 

mediante el peonaje. Claramente lo expresa Juan Rulfo: "El in-

dio es el que levanta las cosechas, el que realiza los traba-

jos más duros, s6lo que este pe6n ya no regresa a sus cabaílas 

intocu.do, como antes re-;¡resabil, sino con un radio de tt·ansist:2 

res que pod~a ser una universidad portátil y no es otra cosa -

que un instrumento para envilecerlo y destruir los 6ltimos ves 

tigios de su cultura tt·'1dicior.ul". (1-17) 

U~l) Juan Rulfo y Pernando Benitez. (Diálogo) No hay un solo -

in:l!r¡ena cn1r~ n:::> se.:i e::-:_plot.:-ido. Zn la revista Proce:::o, ne

manario d~ informn:i6n y an5lisis, No. 108, 21 de nov. de 
1978, p. 13. 



l 2a2. 
1 

Fernando Benltez ha vivido recientemente entre los tepe-

huanes del sur y ha registrado este hecho: "en una extensión -

de 9,000 kil6metros cuadrados de bosques no hay un carpintero 

indio capaz de construir una silla y si no puede construir una 

silla porque no se le ha enseñado a leer, ni tampoco el oficio 

de carpintero lc6mo va a manejar. los aserraderos que se les -

han en trcgado?" (1'18) 

Juan Rulfo considera que "si hay una constante en la his

toria ••• (de América Latina), esa constante a partir de la CO.Jl 

q~ista está caracterizada por una lucha de los pocos contra --

!os ~uchos, por una guerra contra el pueblo. De aqu! la espan-

tosa desigualdad que no.ha podido ser resuelta y de aqul tam--

bién que Las Casas fuera arrojado a pedradas de Chiapas y que 

los encom8nderos ganaran la partida. Triunf6 la codicia sobre 

a~uel intento humanista de los primeros frailes. En nuestra --

é?oca los encomenderos tienen otros nombres pero la lucha es -

la mis:ua en el fondo ••• " (149) 

fe~nando Ben!tez ha escrito nueve o diez libros sobre es-

tos problemas, que persisten, y en muchos casos agravados. "Si 

los indios -dice- no pudieron enfrentarse a las técnicas y a 

los sistemas de la conquista, tampoco pueden enfrentarse con -

éxito a las técnicas y a los sistemas del mundo capitalista •• •" 

(lSO) 

"Los gobiernos nacionales han de renunciar a l.:is actlvid!!, 

(!4a) Juan Rulfo y Fernando Ben!tez, diálogo citado, p. 13. 

(149) Idem, pp. 13-H. 

(¡.so) Ibldem, p. 14. 
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des compulsivas y a las paternidades porque éstas se basan en 

el supuesto de la incapacid.:id natural de los pueblos ind!genas 

para superarse y contribuir al progreso de los paises amecic.2, 

nos de que forman parte, dijeron el 15 de noviembre de 1978 -

en Panamá los dirigentes de varias comunidades indlgenas de 

Bolivia, Costa Rica, ~stados Unidos ~~ot Honduras, Panamá, Mé

xico, e indigenistas de Brasil, al expresar sus puntos de vis

ta sobre el Plan Quinquenal de Acci6n Indigenista Interameric.2, 

no que se pre.sentará en la pr6xima reuni6n de la OE:A. Y precl:_ 

saron: "Lo que los pueblos indios de América necesitamos es --

apoyo desinteresado para salir adelante con nuestro propio es

fuerzo y atenci6n adecuada para que nuestra potencialidad ere~ 

dora no se vea reducida por el hambre, la insalubridad y la 1.9. 

norancia, calamidades éstas que no derivan de nuestras forma·s 

propias de vida, sino de un trato econ6mico desigual que nos -

corifina a los ni~eles m~s bajos de la estratificaci6n social". 

En su Declarncl6n de PanamA, los dirigentes ind1aenas se pro--

nunciaron en favor de "UN INTENSO TRA3AJO EDUCATIVO DIRIGIDO A 

NUESTROS HE:RMANOS" y enfatizaron que "es imprescindible reali

zar tambi'n UN ESFUERZO DE EDUCACION dirigida al resto de la -

sociedad nacional de cada pa!s 11 • (i.52.) 

Los dirigentes de comunidades ind1genas latinoamericanas 

se rebelan contra el paternali3mo estatal, que es lo mismo que 

el paternalismo del Instituto Indigenista Interamericano o 1 en 

(LSl) Yo me pregunto lqu~ tiene que hacer Estados Unidos en el 
problema indigenist.:i? C:qué antr,ceclcntcs dignos de consid!:?_ 
ración tienen ellos respecto a lon indios? lqué pueden sa 
ber de indios, si sus ascendient0s exterwinaron a todos= 
los de la re~i6n 1 dejando s6lo unos pocos para muestrario? 

(i:S? .. ) Contra el n;:ib~.rn<llismo t:'statal 1 revista cltadi.l 1 p. 15. 



amplio sentido, de la OEA (claro que yo no sé si son auténti

cos dirigentes de comunidades indigenas latinoamericanas, o 

son caciques disfrazados de dirigentes; de todas maneras no e§_ 

tán de acuerdo con el paternalismo estatal). Un escritor, en -

cambio, que como Juan Rulfo ha vivido en el pueblo fantasmáti

co de Pedro Páramo; o como Fernando Benitez, que ha vivido en 

la atm6sfera mágica de los tarahumaras y de los huicholes; un 

escritor indigenista si alberga en su mente la idea de que los 

presidentes asuman el titulo de padres y defensores de los in

dios, y luchen con denuedo en contra de sus explotadores. Yo -

no sé qué será mejor, si la posici6n cientificista de aquéllos 

o la idealista de ~stos; como quiera que sea, unos y otros --

coinciden en la necesidad impostergable de la solidaridad para 

con los indios de parte del Estado, de parte de los Institu-

tos Indigenistas Nacionales, de parte del Instituto Indigenis

ta Interamericano, de parte de la OEA, de parte -en fin- de 

la comunidad latinoamericana; unos y otros insisten en la ur-

gencia de un intenso trabajo educativo para los indígenas (a -

fin de que adquieran conciencia de sus derechos y los defien-

dan), un intenso trabajo educativo para los explotadores de -

los indígenas ( a efBcto de que adquieran conciencia de su de~ 

humanizaci6n y se humanicen) y un esfuerzo de educaci6n para -

la sociedad de cada país y en general para la sociedad latino

americana. 

b. In;.tituto Inter<int"!C.tcano de Cié>nci.as Aq_rlcr:>lcl[.; ( IICA) .-

Su sede es la ciudad de San Jos6 de Costa Rica. Su prop6sito es 

ayudar a los E:stados amerlcc1nos a promover el desar-rollo rural, 

corno medio de adelantar el blenestilL" y progreso de la población; 



ayudar a los paises a fortalecer sus sistemas institucionales 

de desarrollo agrícola; establecer, en coordinaci6n con los -

gobiernos, PROGRAMAS DE EDUCACION AGRICOLA para los sectores 

de poblaci6n rural; implementar el asesoramiento continuo a -

través de técnicos altamente especializados, que actúen como 

agentes multiplicadores en la formaci6n de instructores, qui~ 

nes a su vez habrán de llevar los conocimientos de los m6to--

dos modernos de siembra, fertilizaci6n, fumigaci6n, riego y -

cosecha de granos, frutos y hortalizas; cría y manejo de gan~ 

do en sus diversas especies, y establecer as1 una constante -

capacitaci6n del campesinado de Am6rica Latina para que apre.!l. 

da a resolver sus problemas¡ estimular y promover el desarro-

llo d1'? las ciencias agrícolas mediante la inves tigaci6n, LA -

ENS:::ÑANZA y actividades en la teoría y la práctica de la agrJ:. 

cultura y de la ganadería. (153) 

Aunque la fÚndaci6n del Instituto Interamericano de Cie.!l, 

cias Agrícolas data de 1942, después pas6 a ser uno de los O!, 

ganismos especializados de la OEA. Está administrado por una 

Junta Directiva q~e elige al Director del Instituto, aprueba -

el presupuesto anual y determina las cuotas de los Gobiernos 

miembros (que son proporcionales a la poblaci6n de cada Estado). 

(154) 

En la V Conferencia Interamericana de Agricultura, de la 

Organizac16n de los ~stados Americanos, celebrada en M~xico --

(ls~) Or~r1nizé1c:l.ón d!~ lo!; S:>t.~dcrn Am0r...icanos, Departamento de -

lnfcrm~ci6n P6blica. Secretarla Gcnaral de la OEA. -----

Washington, D.C., 1977, p. 27. 

(15<1) FC:RNANDEZ-SHA~J, Fúlix, op. cit:.., PP• 722-723. 

' 
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del 9 al 20 de agosto de 1960, el Ing. Julián Rodrlguez Adame, 

Secretari9 de Agricultura de nuestro pa!s y Presidente de la -

Delegaci6n Mexicana y de la Conferencia, dijo que era menester 

aportar una doctrina agraria y un cuadro de fundamentos técni

cos que sirvieran para ajustar las politicas agricolas del ca.u 

tinente Americano con un profundo sentido humano y un apoyo -

cientlf ico y EDUCATIVO acorde con la evoluci6n contemporánea, 

y que nuestra población rural estaba a la expectativa de nue-

vas realizaciones prácticas y de la ejecuci6n de tareas aceler.2, 

das y mejor conducidas para alcanzar la justicia y el derecho 

agrario. 

El Ing. Armando Sampcr, Representante del Secretario Gen~ 

ral de la OEA, señaló la necesidad de aplicar una reforma agr2., 

ria integral en los paises latinoamericanos; la necesidad de -

la SDUCACION S ISTEMATICA DEL CAMPES Il~A.00 para acrecentar la -

productividad agtopecuaria, sobre todo en los renglones de su.!?, 

sistencias, y la necesidad de dedicar mayores inversiones de -

capitales nacionales y extranjeros para lograr esos prop6sitos. 

El señor Samper señaló también la necesidad de prestar -

atenci6n a los regimenes de tenencia de la tierra, cuyas defi

ciencias tienden a contribuir al atraso tecnol6gico, a formas 

de trabajo antiecon6micas y a crear tensiones sociales, y ha-

bló en genecal de los bajos ingresos del campesino, que constJ:. 

tuye la mayor parte de la población econ6micament0 activa de -

Am~rica Latina, del lento progreso agrlcola en relación con el 

desarrollo económico general, de la inferioridad de la produc

ci6n de subsistencias frente al acelerado ritmo de crecimiento 

demográfico, del éxodo de la poblacién rural a la ciudad, de -



l~ 
la insuficiente producci6n agrícola para cubrir la demanda cr~ 

ciente de materias primas industriales y de la situaci6n de 

subconsumo, por el deterioro de la capacidad adquisitiva de 

grandes sectores de ~ajos ingresos, que ha provocado aparentes 

sobreproducciones de algunos articules ~~rícolas que se han -

visto afectados por condiciones ~e crisis en el mercado exte-

rior; por competencia de nuevas zon~s productoras y de articu

las sintéticos; por medidas proteccionistas, discriminatorias 

y unilaterales adoptadas por los países muy desarrollados. 

Los conferencistas estuvieron de acuerdo en que el único 

remedio sería emprender auténticas reformas agrarias, que aba!, 

caran desde el régimen ~e la tenencia de la tierra hasta la c~ 

r.~~!-~-~~-i-~f! __ )' _~-d~i::a_<:;_~~-~\J-~~11~~f..ª_~d~! __ c~m~~~_!.n~_<-!?; en este sen

tido, destacaron por su importancia los informes de México, Vf!. 

nezuela y Cuba, 6niccs países que para 1960 hablan emprendido 

reformas agrarias. Sntcnces comenzaron a delinearse dos canee.E, 

clones diferentes en materia de reforma agraria: una, la cuba

na, partidaria de transformaciones radic~les en la tenencia de 

la tierra, a corto plazo y encaminada a lograr un cambio en la 

distribuci6n del ingreso favorable a la mayoría de la pobla--

ción, para la cual los intereses creados de latifundistas na-

cionales y extranjeros eran el principal obstáculo¡ otra, la -

propuesta por los Estados Unidos, respecto de la cual declaró 

el delegado norteam2ricano Merril c. Gray que desde el punto -

de vista de su pals reforma agraria significa, principalmente, 

una mejoria de las institucionns agrlcolas con el objeto de 

elevar los niveles de vida rurales y que la distribución de 

las tterras es un pt"cble:na del Hemisferio que exige la aten--

ci6n global de las nacion~n de la OEA. ·rarobién consider6 el S.,!l 



ñor Gray que las investigaciones y las observaciones sobre el -

terreno eran una parte sumamente necesaria para la aplicaci6n 

de programas económicos firmes y que no debían sacrificarse pa

ra realizar programas emergentes. (15S) 

Era lógica esta confrontación de opiniones. Los Estados -

Unidos resolvieron hace mucho tiempo sus necesidades primarias, 

después sus necesidades secundarias de expansión territorial y, 

de un tiempo muy largo para acá, sólo pretenden satisfacer nec!:_ 

sidades terciarias de expansión económica. Los paises latinoam~ 

ricanos están aún en proceso de solución de sus necesidades el~ 

mencales. Esto lo hizo ver Cuba, e hizo ver también la urgencia 

de la edJcaci5n como concientización de las masas campesinas; -

de la edJcaci5n para acabar con el individualismo en el campo e 

iniciar urgencemente la etapa de la producción colectiva; de la 

educación, en fin, para recibir el apoyo del pueblo en la real! 

zación de los programas gubernamentales emergentes. 

Las aspiraciones económico-sociales, políticas y educati--

vas de la Organización de los Estados Americanos constituyen la 

mani:estación expresa de la preocupación de los pueblos y go--

biernos de la mayor part~ de los paises que la integran por en

contrar solución satisfactoria a las exigencias de la realidad 

americana. Pero por desgracia la OEA alberga en su seno a dos -

mundos, a dos tipos de pueblos cuya idiosincrasia no es la mis-

ma, cuyas necesidades están delimitadas po~ un distinto desarro 

(155) Fuente: revista Política, Vol. 1 1 No. 9 1 1Q de septiembre 
de 1960, pp. 45 a 49. 



lle econ6mico; entonces ya no podemos hablar de todos los Esta

dos Miembros de la OEA, sino que debemos pensar en esos dos mu.!l 

dos perfecta~ente separados por la historia, aunque unidos geo

gráf ica~ente; dos mundos separados por las necesidades económi

cas y por las pretensiones políticas: uno, el integrado por los 

pueblos que inspiraron el ideal de Bolívar, de Morelos, de Fra.!l 

cisco Severo Mcildona~o, de M.arti, pueblos de ar igen peninsular 

e indígena, unidos por las mismas tradiciones y por los mismos 

prcblemas; y otro, el pueblo norteamericano, de origen inglés, 

mezclado pos~eriormente con otros inmigrantes europeos, pero -

si~ mes~izaje alguno con los indios habitantes de las tierras -

cc~quistadas, a los que casi se exter~in6 por completo; pueblo 

6s:e, el nor:eamericano, heredero del pensamiento econ6mico de 

Fr:;nklin: "el tiempo es dinero", encauzado plenamente en la vi

ca de los ne;ocios propios en su propio suelo y de los negocios 

prcpios en s~elo ajeno. 

Por lo tanto, el problema de la educación es radicalmente 

d::erente en los Estados Unidos y en América Latina: el pueblo 

no=tear.erica~o llegó en el siglo que vivimos a la parte más al

ta de la pirámide social a través de la educación, pero ahora -

se observan en ~l los primeros signos vitales de la decadencia 

a q~e lo conducen las contradicciones del capitalismo, mismo -

que ha engendrado una educación tecnocrática deshumanizante que 

acelerará el descenso; la sociedad latinoamericaqa, por el con

t::-21rio, tiene un futuro inmenso frente a si y, con base en la -

tradición histórica y cultural de sus pueblos, debe buscar su -

destino a través de la educación humanizante, concientizadora 
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de las masas, que es desde nuestro punto de vista el medio id6-

neo para alcanzar el objetivo de integraci6n regional en lo ec2 

nómico, en lo po11tico y en lo social. 



CONCLUSION 

La OEA y los gobiernos de Am6rica Latina, en un esfuerzo 

común, están llevando a la práctica proyectos importantes en -

el área educacional, pero su acción es limitada en virtud de.-

la participación directa que en su calidad de Estado Miembro y 

principal financiador tienen los Estados Unidos de Norteaméri-

ca, cuyo gobierno permite sólo c~ertos avances que aseguren a 

su sistema la producción de mano de obra abundante y barata, 

pero sin que estos avances puedan llegar a significar un obstá 

culo para su propia proyección como país dirigente frente a la 

región. Esto, obviamente, frena el proceso de integración lat.!, 

noamericana. 
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H I P O T E S I S 

En este último capítulo se plantea como hip6tesis que la -

penetraci6n norteamericana en el ámbito educativo de AmArica La 

tina es un factor que incide negativamente en la elevación cua-

litativa de la educación escolar y de masas. 



A. LA ESCUELA. 

1. La educaci6n tecnocrática~- En Occidente se ha asigna

do a la educaci6n en general y a la escuela en particular un P!!, 

pel muy especial: estamos viviendo una época de desarrollo tec

nol6gico que requiere destrezas cada vez mayores y 11 educaci6n 11 

de mano de obra; de donde algunos educadores y sociólogos inf1~ 

ren que, para que un pa1s avance en lo económico, participe ac

tivamente en el comercio internacional y mejore su status eptre 

las naciones, en un mundo competitivo e industrializado, debe 

"educar" (tecnificar) a su población. Asimismo, infieren que, 

para que un individuo se libere, se desplace exitosamente y 11~ 

gue a ocupar los puestos más elevados en la jerarquia econ6mico

social, debe capacitarse (tecnificarse) escolarm2nte. 

América Latina es parte de Occidente y, como tal, la mayo

ria de 5us educadores piensa que la escuela tecnocrática propo.!:, 

clona los medios para la liberación individual y social. Pero 

lopera en Latinoamérica el fenómeno de la liberaci6n a través 

de la tecnocracia? lNo serA que esta cla~e de educaci6n es par

te de la dominaci6n neoimpcrialista? De lo contrario lc6mo se 

explica que no borre las desiguald~des sociales? 

Quienes piensan que la escuela del mundo capit<1lista es l.!, 

beradora, tal vez la consid~ran as1 porque ayuda al hombre a 

funcionar adccu<tdarncnte en lirn es tr-ucturas es tablecid;:is ¡ porque 

el individuo cscolar-1.zado encaja en las normas y "valores" del 

siBtema¡ porque el egresado de esta escuela es mfis competitivo, 

más sensible a las fuerzas del m~rcado, mejor eztimulado por --



1as recompensas econ6micas que su "buena educaci6n" le permite 

obtener, más seguro de si mismo, más capaz de ubicarse en la -

alta jerarquia social que le corresponde como privilegiado que 

es dentro del marco capitalista. 

Los que dicen que la escuela tecnocrática es liberadora, 

quizá la califican asi porque consideran que la función primo!. 

dial de la sociedad es producir bienes materiales y que la es

cuela es una fuerza productiva en tanto produce más "capital -

hu~~no" susceptible de ser empleado en el proceso de produc--

c i6n. 

Pero lno será ~sta una muy estrecha concepci6n del desa-

rrollo7 Y si aceptamos sin conceder que se trata de un verdad~ 

ro desarrollo, Zno será que dicho desarrollo s6lo existe como 

tal en los paises ca pi ta listas altamente ir.dustrializados, pero 

de ninguna manera .en los paises de economías no industrializa

das? En los últimos años los rápidos aumentos de la instrucción 

escolar en Latinoam~rica no condujeron necesariamente a tasas 

m&s elevadas de desarrollo, sino más bien al reemplazo de la -

mono de obra menos instruida por la mano de obra más instruida 

en la fuerza d~ tr::;bajo empleada, y al incremento de la instru.s:, 

ci6n escolar promedio entre los desempleados. Se observa que -

el nómero de trabajos no ha aumentado tan r~pidamentc como el 

de perzonas instruidas, de modo que el incremento en el nivel 

promedio de escolürldad no h·3 sldo utiliz<1do plen.:irn·~nte por la 

econom1a. O se<i que la econorniil no necesita realmente inversig_ 

nes masivas en ens~Ranza escolar formal para incrementar su -

producci6n nacional pcrcáplta. Incluso muchas destrezas se ad-



quieren m's en el trabajo que en la escuela, además de que el -

adiestramiento en el trabajo suele ser más barato que la educa

ci6n en la escuela. As1, una industria con elevado porcentaje -

de obreros calificados tiene alta productividad aunque sus obr~ 

ros no tengan demasiada instrucci6n. 

Entonces l.por qué se gasta tanto en la instrucci6n escolar 

formal? iAhl, pues porque las escuelas no son s6lo lugares para 

crear destrezas para el trabajo, aún más, esta no es la princi

pal funci6n de las escuelas. Las escuelas son transmisoras de -

la "cultura" y los "valores" de la sociedad capitalista y pue-

den canalizar a los niños hacia diversos papeles en la jerarquía 

social, además de que contribuyen a mantener el orden social. 

Ese es entonces el papel de la escuela, un papel de selecci6n 

de los que mejor encajan en las estructuras capitalistas; la e~ 

cuela, pues, es deterT<inante de los futuros papeles sociales, -

aunque enseñe poc~ cos~ ap!lcable al trabajo futuro. Por. eso -

cuando la estructura econ6~ica cambia, como en Cuba, la escuela 

tiene a lü vez una funci6n vocccional y social; es deciL·, la e~ 

cuela enseRa a producir, establece el nexo indispensable entre 

instrucci6n y trnbajo y concientiza a los educandos pdra produ

cir socialmente y para consumir socialmente, as1 como pAra pro

ducir en base a las necesidades sociales y para consumir segón 

lRs necesidades (no hay consumo superfluo). ~n Cuba la educaci6n 

masiva ampliamente clistrib~ida ¡xom·..ieve trabajo masivo ampliarne.!}. 

te distribuido y uniforme distrlbuci6n de ingresos y de rlquoza. 

En cambio en el resto de los paises de Am6rica Latina el incre

ménto· escolar mantiene inalter·uhle la distrilluc16n clasista oc~ 

pacion~l, as! como de ingresos y de riqueza. Los ni~os ricos y 
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muchos de clase media alcanza~ los niveles mAs altos de escola-

ridad, en tanto que los pobres reciben escasa instrucción, de -

modo que el dar por ley acceso a la escuela a todo el mundo in

fluye poco en lo que cada quien recibe en la sociedad. La escu~ 

la como institución no ha hecho mucho por modificar la estruct.,!! 

ra de los ingresos, conservándose las desigualdades de clase -

tradicionales, o sea que quienes siguen teniendo acceso a los -

bienes materiales son los que reciben una educación familiar 

orientada a ocupar los puestos de más alta jerarquia social; de 

ahi que la relativa mejoria de las clases medias, como ya se d! 

jo en el segundo capitulo de este trabajo, va en detrimento de 

las clases sociales pobres, las que, teniendo poca o ninguna -

instrucci6n, se hallan cada vez m's abajo de los ingresos y el 

status social medios y se sienten cada vez m6s marginadas res-

pecte de los sector¿s dinámicos de la sociedad, que son precis~ 

mente aquellos que encajan a la perfección en las estructuras -

capitalistas, bien porque son detentadores del capital n~cional, 

o pcrque representan al capital nacional, extranjero o transna-

cional (gerentes, directores de empresa, administradores), o --

porque sirven a quienes detentan o representan el capital. 

La sociedad capitalista concede más valor a las opiniones 

cuanto mayor es la instrucci6n de quien las emite, independien-

temente del buen juicio de la per5ona, de su calidad humana, de 

su cap~cidad para el trabajo y de uu inteligencia natur~l. ~s -

una trnc: .ted.:i,d que i ndus t:r la liza l.:i cultura y que r.~uy poco t iane 

q~e ver con las nec~sidades de l~ gente, pero que ~nsalza a los 

expertos que r.iist.ifi<::<Jn el con::icimli:!nto medl<1nb~ la jerga técnl. 

ca¡ por eso las rnas3s, que nad~ enlicnden de esta ter~inolog!a, 



quedan autom!ticamente marginad?s de todas las relaciones que -

se dan entre los su~os sacerdotes de la sociedad burguesa, quis 

nes guardan celosamente su secreto profesional industrializado 

y lo mismo controlan desde lo alto de la pirámide las fuentes -

de trabajo, que frenan la luchu sindical y explotan en su bene

ficio el desempleo. 

En Am6rica la educaci6n escolar de los paises capitalistas 

dependientes est~ sabiamente distribuida en base a las caracte

rlsticas de los padres: riqueza o pobreza; altos o bajos ingre

sos; elevada, mediana o nula escolaridad¡ jerarquia ocupacional, 

etc. La escuela está hecha para reforzar las habilidades cultu

rales y verbales de aquellos nifios cuyos padres tienen aprecia

bles i~gresos y conocimientos muy por encima de los del común 

de la gente. Luego esta escuela de los paises capitalistas en 

desarrollo de América Latina no está cumpliendo sus objetivos 

básicos que, a mi· juicio, son: 

1.- Democratizaci6n de la enseRanza; 

2.- ~levación de los niveles culturales sin cistinct6n 

de clas~ social de los educandos; 

3.- Vinculación estrecha de la instrucción con los r~ 

quisitos de des~rrollo de los paises, y 

4.- Niveles satisfactorios de calidad y eficiencia. 

El punto 112 ir,1¡;lica no ::;6lo que todos los niños tengan acc~ 

so a la escuela, sino que todos tengan oportunidad de permdnen

cia dentro de la misma hasta concluir su ciclo medio sucerlor o 

s11nerior, lo cual s6lo puede lograrse si la sociedad entera es-



tá inmersa en el fen6meno educativo; sobre todo los sectores de 

la producci6n, cuyo deber como ciudadanos en apvyar al Estado -

en su labor pedag6gica, pero no como emp1:·esarios del negocio -

educativo, sino como entes interesados en el desarrollo nacio-

na l de sus respectivos palses. 

El punto 2Q supone necesariamente una labor de entrega .de 

los educadores que, con plena ccnciencia de su responsabilidad 

social, arroj~n por la borda las formas convencionales de una -

sociedad enferma de elitismo y hagan una mística de la educa~i6n. 

E! punto 3Q significa que las inversiones de los Ministe-

r:os d~ ~ducación se orienten a impartir las enseñanzas en rel~ 

ciSn directa con las necesidades de desarrollo de la sociedad -

nacional de cada pals. En América Latina se 9asta mucho dinero 

en pro~ucir t~cnlcos automotrices, t6cnicos en contabilidad in

dustrial, t~cnico~ en aeronáutica, t6cnicos en turismo, t~cni-

cos en ventas, técnicos en publicidad, técnicos en computaci6n 

y en mil cosas tan superfluas cerno novedosas que nos exporta el 

vecino ?a1s del norte. lPor qu~ hemos de invertir en producir -

ta~tos t~cnicos para alimentar a las empresas transnacionales y 

ex:.ranjet"as? En carnblo, ocurre po1· ejemplo que en Quito, si~n

do la capital de Ecuador, frecuentemente la ciudad se queda sin 

agua por va::-ios d1as hc.sta que lleqan los técnicos norteamc-ric.i 

nos a reparar el siste~a de bombeo cl6ctrico 1 porque no h3y en 

todo el pa.í.:; un técnico c21paz de hace.r:lo; en M(~xlco -ubic.~lldo

nos en el exl:!"erno clel problema- ya hc!mos visto que hay cor~uni

da~es ind1genas en lnG que en diez kil6metros a la redonda no -

hay un artesano capaz de fabrlcar una silla¡ en toda Am~!"ica La 



tina los electricistas y plomeros son emplricos y se equivocan 

m's que aciertan en loG trabajos que realizan; los tractores -

descomp~estos a perpetuidad existen en n6mero mayor de los que 

es:~n en servicio en los campos; pero lo que es peor, siendo -

l-1 agr!.~\Jl ti..:ra, la ganadería y la pesca las actividades m~s ª.!!. 

tt~uas de la humanidad, desconocemos los m6todos para obtener 

e~ rnáxi~o rendimiento de la naturaleza y para explotar racio-

nal~en~e los recursos; alteramos los ecosistemas, convertimos 

lc3 bos~ues en campos de sembradura y luego pauperizamos la -

~!e~ra hasta convertirla en desierto¡ escuchamos atemorizados 

:;: a lar:":l"l r.:i l ti·,u s iana de :1orteamér ica sin a tlnac a comprender 

~-.,;~ 6QG V~!-=~2 m.'.is rápido que el hombre se repr'=-'ducc :~l conejo, 

se: vec~s en promedio las especies acuáticas, 300 veces las -

&~~s de cor~al, 20 veces el cerdo, y que todos los kil6metros 

c~1drad~s de tierra que posee Am~rica Latina pueden producir 

e~ un 3~0 t~ntos cereales como para alimentar a la humanidad 

d:.::-ante 100 años. 'Recuerdo .:iue en una de sus giras como candi

j~:~ a la F:e~id~ncia de l~ Repóblica, el maestro Jos6 López -

c~~ndo cons:iente e inconscientemente a su vlda rural porque -

·~s':a 110 le:.; :pr:antiza n,:;da 1 slcndo que el agro lo ofrece todo. 

'.;·:i tris tez¿ :-bserv.3r que la mayor a3r.i.cación de un ca:npesino -

ac~~al es sacar a su hijo de ese medio, cuando el futuro de la 

~~-anidad es~~ en el campo, esto es, en rc3olver el problema -

d.: la :i:ime::t."ción y acabat· con el fantasma de una posible ha_!;! 

::r,_n.-1 en las c~rnun.tdades L:,ü futuro". E~;ta huida del campo a .... 

¡¿ ciudad no obedece m's que a la infundada azplraci6n de la 

clase campes!na de pasar a form~r parte de la sociedad de con

si.: ~o Sl!perfluo. 
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~n cuanto al punto 4Q 1 referido a niveles satisfactorios -

de calidad y eficiencia, no es más que el corolario de los tres 

anteriores y depende, por tanto, del empeno social en la educa

ción, del alto grado de conciencia de los educadores y de la -

adecuada ad~inistración estatal en las naciones de América LatJ:. 

na. 

Pero ¿qué es lo que ocurre7 1 que estamos hechos al molde -

ca;:.;ita::.ista y no nos atrevemos a romp,,;r las estructuras educatJ:. 

vas tradicicnale3, aun estando conscientes del empleo de la es

cuela para promover y mantener dichas estructuras de clase en -

el desarrollo capitalista. Al analizar los esfuerzos educacion!l 

les que contribuyen al crecimiento de las formas capitalistas, 

resulta evidente que asI·como las relaciones comerciales entre 

las naciones capitalistas industrializadas y las naciones capi-

talistas en =esarrollo acaban por ser imperialistas (LS~), asi 

(~') Pu~sto ~ue el presente capitulo aspira a analizar la educa
ci6n q~e se imparte ~ctualmentP en los paises capitalistas 
en des~::rollo de A~~rica Latina, asi como el imperialismo -
en la :zjJcación y el coloni.1lis~1 ::-, tales refr~rcncias cqulv~ 
len a l:)S l:-'.?rnlr.os ::::orn!?E:RIALIS:·:O y ¡;z:oc:c.LOi<IALIS!":O, y <.le 
ningun;; !:;;:in~ra a lo:o concüptos de irnr.:•:::r iali::;:no y coloniali.2_ 
;n::; ants::iores a 19'1~. La primt'?:"il guerr<i mundi.'.l.1 sefi.::116 i~l -
princi~io del fin ~3~a el imperialismo ingl~s y el colonia-
1 is~o ~:cccto. Con ld segunda g~ncra las naciones del occi
dente u~ropeo, que h~blan sido ~c~t~3onistas en el conflic
t::, ent:-~ =ucL .. z.,-is e;-~¡ itali~tas e~ cxp<~:i5ión, ~:rJ.-:--~flron aniqu.i 
l<tdas c;:,:;io ;Y_,tenci¿:s, ~'usar.do a oc:upür su L: J<:r C::st<:.dos UnJ:. 
dos y la Uni6n Sovi6tica, el pr!~ero portando la bandera -
del ca¡:it3.lisrr.o 1 el '..ibr.-e comercio, ~~tco 1 fo:1cntando los ll'.2, 

vimientos indcr:-~nden:.ifitas oat'\3 C1~:SCOi'-noncr los i:11p8rit:'•S - .... 
!'ranc(,.s e in•Jl6s y a;>oy;1ndo' mil!..tdLncnt~ a les e:<d·:H1-..tnlos -
coloniül~~s pcJr,1 evi~;;r Ji1 infiltr·aci,Jn comuni;-;ta. E[;,tados -
Unidos rtJ in.ii:•J el r.Olé)nttlisrno :t·dn-::,~s t! inr_¡~(:s 1 no gastó 
en acl::i!:ü:.;tr·;J,.:i.ón de colonius, ::;.'..::1plr.:~·0nb~ ;;,~ ·~cdic6 a fo-·
m1~n\:-.1t· :;,s l)urocr,1cias csí:atales ::;rí.0~ti:ada:::; l1::ic:la el Cr1p.il:t! 
Jismo 1 :-¡.;1~ al;:; l¿¡t"<J'" repr;<:!~;ent.J:·'ian ventajas ~·3Cd l'1S •.:!rn-= 
presas :r1v~dDs nortcJmcrican.:is¡ no s~ av~nturo, pues, a -
conquis:~r colonias, sino que sa l"n36 a crear s~cicdades -
de ccns~,0 y as! inv2di6 las cc~nom{33 y aun lag culturas -
de otr.o:;; p11eblos, c;;,y:iyildo cada v.~;: ri.';::; en la inb-.rvenci6n -
militar abi•!rt<i o vel<ld;1, en la ·•ayuda" a los patses pobre:> 



ta":lbién la educaci6n puede emplearse para mantener relaciones i.!!l 

periales y de hecho se emplea en esta direcci6n; pero asimismo -

resulta evidente que la educaci6n puede ser el medio id6neo para 

romper esas relaciones imperiales y fomentar la integraci6n de -

los pueblos hermanos de Am6rica Latina que s! se hallan en un 

plano de igualdad en el trato internacional. Es obvio, claro, 

que al rom¡:erse las relaciones imperiales ya no estariamos den--

tr·:> del marco capitalista, .pues la educaci6n se orientaría hacia 

el desarrollo de la agricultura, la elevaci6n del nivel de vida 

de las masas y la liberaci6n del capital superfluo. 

2. El imperialismo en la educación.- Estados Unidos presta 

"ayuda" ;, l~s paises en desarrollo de Ar.:.~ricñ Latina pa:.-a difun-

d.!.:- una "educaci6ri 11 que contribuya a mantener el orden sociül C2_ 

pi~alista¡ ~ lmpulsar una o~ganizaci6n económica qJe lleva parte 

de: incre~e~to de la producci6n a unas cuantas manos nacionales 

y ;ue req~iere de la inversión extranjera para sostenerse; a fa-

vo::-ecer el capital norl:eam·~ricano y <i sus intermed!.arios n.J.cion.2, 

les, burguesías locales que florec~n más vigorosa~entc en los r~ 

pa~·a aumer,tat· el consumo pcrcápil:a, par-a esti;i'.ular- las ele_s 
cio11es "derroocráticas" y paca convertir a esos paises en mi
nic·:i¡:>i3S del ch~sarrol lo nortcarnc;:-icano. LA "ª:'-:da" econ6rni
ca ha sido ~equcna y no contribuye al de3arro~lo ocon6mico, 
pero es su~iciente para servir de palanca y ~~n~jar en lo -
cc~nÓ'-1i::.:), en lo político, en lo ::;ocial, en lo cultur<1l y 
en lo educa~ivo a muchos países de escasos ingresos. 
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g!menes dlctatoria.J.es; a fomentar, por tanto, la expansi6n de 

las empresas transnacionales de origen norteamericano; a pro

pagar los principios de libertad, democracia, hegemonia y po

der supremo del T1o Sam y, sobre todo, a mantener a los pai-

ses de la regi6n alejados del conunisrno. (151) 

La segunda gran guerra señaló el principio de la "ayuda" 

oficial de Estados Unidos a Latinoamérica mediante programas 

de asistencia econ6mica en los campos comercial, cient1fico, 

educativo y cultural (a trav~s de la prensa, la radio y el ci

ne), con objeto de unir a las naciones del Continente para ga

rantizar la defensa e integridad de Norteamérica. (158) 

Habiendo en Arn6rica Latina paises neutrales y aun proale-

;nanes, Est'1dOD Unidos b>mÓ las mi::didas precautorias para contr2 

lar en su favor los r~cursos de la regi6n, fomentando al mismo 

l;i,_,.ripo la industr:!.::i b0~ic:a {que at:aL·caba desde la prod1.1cción de 

dinamita hesta la de textiles para ropa de ca~pana) y la indus-

tria prod~ctora de otros articulas que durante la gucrrd no po-

dlan ser ~anufacturados en las f~bricas norteamericanas. Este -

acontecimi~~to mundlal influyó definitivamente en la sustituci6n 

de importaciones como pauta de desarrollo regional¡ se aprove--

(157) La ~g0ncia Internacional para el Desarrollo (AID), el nan
eo Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (aIRFl, el -
Danco Mundial y las fundaclnnes Ford y Rockefcllcr son ac
tua 1 ~~·~n te los ma 'i" t•es clon.:ldo n:s ele as .i. s t0nc L1 cduc<ic i on.:i 1. 
L<t Ui';~:::.;co tiene f·:i:1d,1s m!1s 1Lnit<1dos y ¡;r,Jporcion;i ::;obre -
todo nyud~ t6cnica. CAHNOY 1 ~~rtin. Ln ~d~c~~i6n com~ impe
t"L1 lbrno cultu!'.':_;l. t::ditorial JiC]lO XXf:-"';.;"5:üco, 1977. pp. 
29t1-2')5. 

(158) Dirigidn por Nelson Rockefeller, la Offlce of Int0r-American 
Aff<Jirs estaba ·2ncurgadó.l de f0rrnula:: y ejccul:ur estos pro
grumas. Idem, pp. 2~8-2990 



chó la capacidad de trabajo, esto es, se emple6 intensivamente 

la mano de obr~ antes ociosa, se diverslfic6 la producci6n y -

se aumentó la productividad. El desarrollo agrícola ocup6 un 

lugar importante como elemento dinámico del crecimiento econ6-

mico regional. 3e desarrollaron las industrias productoras de 

bienes de consumo y se dinamizaron las industrias productoras 

de bienes de capital, dándose las condiciones propicias para -

la ex¡x>rtación. 

Al tér~ino de la crisis mundial la producción industrial 

exportadora se vio gravemente afectada, pues ya los productos 

la:ino;;i::ieri-::anos no pudieron competir con los de los paises al 
ta~cnte industrializados. Sin embargo, Estados Unidos siguió -

su ~olitica de alianza continental para fortalecer sus estruc

turas capitalistas; con el estimulo de proseguir asistiendo a 

Am~rica Latina con progra~as de ayuda econ6mica, comercinl, 

cien~lfica, cducafiva y cultural, recomend6 que se diera trato 

ig~al a las inversiones norteamericanas y nacionales, oportunJ:. 

dad a la empresa privada de explotar los recursos naturales, -

mutua colabo=aci6n para extraer petr6leo y facilidades para el 

li~re comercio mediante la reducci6n de las tasas de importa--

ci6n y el tr<lto preferencial. (i59) 

E:l el ~::ibl to EDu.::,-rrvo la "asistencia" se inici6 preparan-

do ideol6gicamente (y tambi~n mdtcrial~ente, mcdia11te el apren-

dl3aje de la len;ua y do las costum~c~a latino~Merlcanas) a los 

(159) Priiner3 Conferencia de ComLJion•:s del Desarr0llo Inter.:1me
rl-::r.rno1 mayo de 1944. Ci\Rt-IOY, :·iartln 7 op. cit., p. 299. 



ncrte?mericanos que habrían de funcionar como"representantes en 

la regi6n; ofreciendo apoyo a estudiantes de Am~rica Latina que 

quisieran ir a estudiar a Estados Unidos; proporcionando maes-

tros de ingl6s norteamericanos; instrumentando cursos para pre

parar maestros de inglés en los paises latinoamericanos; pres-

tanda ayuda a escuelas de fundaciones privadas norteamericanas 

establecidas en Latinoam&rica, y alentando el intercambio de -

muestras y estudiantes. La "ayuda" par-a educaci6n fue vista de.2_ 

de los primeros afios de la postguerra como un complemento ideal 

de la expansión norteamericana, del comercio favorable para Es-

ta dos Unidos, del "desarrollo" de los paí::ies de Amét·ica Latina 

en base al ~odclo capitalista. Los jóvenes norteamericanos fue

ron adiestradas en las universidades para la penetracl6n en La-

tinoam~rica a trav~s de la empresa; los estudiantes de nuestros 

paises fueron motivados para red!izar sus ciclos de High School 

y College en Estados Unidos, con la pretensi6n de convertirlos 

en agentes multiplicadores del modo de vida norteamecic<ino. (1,o) 

Hasta 1950 el Banco Intcrndcional de Reconstrucci6n y Fomento -

(3IRF) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) fue-

t•on los principales donadore3 de "ayuda" 1 controlados ambos por 

l:is naciones indu:>triales occidentales cuy-'l. cabeza lo es Estados 

Unidos. (1,1) 

(le.o} Todo esto independientcmonb~ de la ayuda Jlrect.t que el 9.9.. 
bierno ast~dounidcnse h3 venido ofrcci0ndo o lns estadis-
tas latino~n~rlcanos par~ prcstArlcs auxilio millt~r, abicr 
to o vr·lri<L'.) s-::06n L:i:::; circunstancJc1s, ·~ inst1;1.1ir a !\Ui> cua
dros mil1t~res y polic{clcos en las art~a refinad~::; de la=· 
ropreai6n 1 a fin de acallar l)S manifestaciones de incon-
formidud que pudieran suscitarse y quQ de hecho se han --
!JU:->Cit.:;do en co11tt·u d::?l sbt0ma capltallsta bas<:iclo en las 
desiguclldadcs sociales. 

(u.1) CARNOY, Martín, op. cit., p. 300~ 



Al iniciarse la segunda mitad del siglo, la ayuda ya no se 

concret6 a la educaci6n de una élite que apoyara el modo norte

americano de desarrollo y acentuara la jerarquización de la so

ciedad, sino que Sstados U~idos se lanzó a prestar asistencia -

educacional viendo en la escuela latinoamericana la posibilidad 

qe formaci6n de mano de o~ca calificada que redituara la inver

si6n; se empezó a hablar ~e cambios conductuales, de adopción -

de act l t:icles y de una serie de conceptos novedosos en relación 

con la producci6n y el ca:r.blo tecnológico, y empezaron a funci.2_ 

nar los programas de adiestramiento de personal administrativo 

y mano de obra e5pccializada para alimentar las filiales locales 

de las empresas transnacionales de origen norteamericano¡ asi-

mismo fueron subsidiados proyuctos de investigaci6n en relaci6n 

con los problemas específicos de las :nismas empresas. (.t,é!) 

~'?) Richard Barnet, exasesor de Defensa del presidente Kennedy, 
cx?rofesor d~ l3s Universidüdes de Harva~d y Yale, maestro 
por un tiempo en la .::;A;<.i '! funrJ5dor del Instituto de Estu
dios Politices en ~ashingtcn, o.e., ha escrito mucho sobre 
política econ6mic5 lntern~cional y en la m&s famosa de sus 
obras, Global Reach, hace un estudio minucicso de las cm-
presas transnacionales, a las que dedicó largos ar.os de e.:?_ 
tudio y res¡:;ecto de las cuales expresa que "L<> mitolorJla y 
la ret6rica sob~e la paz y la prosperidad que aportan son, 
en mucho, cor.plet;;.mente f<1l::;as 11 • 11 Impo11en un modelo pecu-
liar de desarrollo que e~peora co~siderablcmentc la situa
ci6n de las m"1yor.tas". ''Fc<.ra el fin del nl.g!o, uri.:i clat"a -
mayorÍcl Je la gente e~ el nundo será irrelevante para el -
proceso productivo~ a:1í est5 el con1zón del problu.::1..1 de -
los derechos huillanos". "De h•~cho, en A1116rlcu Lntina, en -
los se$entas, el 30% del ::::a~ital creado era local. Las --
transné\clonales no s6lo no introducían capital, sino que -
dcspo jaban '~'.! <:<tpi tul. Descubt·í til:nbién -dice- r¡u·.~ la tec
nologla apoctAd~ con ft"~cu~ncia se cncé\rccia mucho; porque 
las COL"p?r•X: ion•>s, en '.·í[,x ic:·) y en otc:!s part·~s d.~ Amór lea 
La tlrFl, eran capacr:s d·:) es L1.hlec1~r 10s pl'.'ccics com;:i que--
rlan, no se-J{:;1 el :ne::c<>d·-; liht·e ••• " "Pero i;•xistía también 
el mi to del C.":plw:; ••• L.:i:; •:'?rporacion>!S rt·ef iercn comprar 
una r:11'i:¡uina ••• il c::tpl2~~ "t:·1bi1j.::~ores ••• ;::st:') es prlrte de 
lü es traterJL.l •Jlo'.}al C<:! l«s corpor,1ci0n0s, mant•?:n•:r los -
costos m~s bajos y aumentar ~~3 l3B Jiln~ncias con una par-



H.;lcia 1960 se iniciaron las reformas a los planes y progr2., 

mas de estudios en todos los niveles escolares, y por 1970 emp~ 

zaron los cambios estructurales en las universidades latinoame-

ricanas destinados a despolitizarlas, para frenar el avance del 

comunismo que ttamenaz6" durante la d6cada 60-70 con desplazarse 

de Cuba a Bolivia, a MAxico y a otras naciones. Se habl6 enton-

ces de profesionalizar la escuela superior y ast fue que se fo

mentó con ~ayor ahinco la educaci6n tecnocrática, que aseguraba 

a las empresas extranjeras la disponibilidad de una élite alta-

mente pr8parada e ideol6gicamente compdtible, y en el nivel~-

dio superior se impulsaron las salidas laterales para preparar 

a corto plazo t6cnicos con aspiraciones de ser absorbidos por -

l~s empresas extranjer~s y me~orar su nivel socioccon6mico. 

Est~dos Unidos au~Ant6 sus inver3iones en cducaci6n en los 

ticipaci6~ siempre mayor en los mercados. Aunque hay una -
fuert~ concentca.ción en los grandes mcr.::::J . .:;s -auto:n6vile:;, 
elccti:Ó;lica, <1limentos-, hny rr.uch::i co:npr;tencia entre un ni!, 
nero pequc~o de corporaciones. De ~h! que traten siexprc -
de baja1· co3tos. t;l modo de lvicerlo es bajar los costos lE_ 
bot·ales. No ayudan a :n•?jorai: el empleo, sino que producen 
desempleo". "Otro íl'.odo de protlucirlo es su pencl:.ru.ción en 
sociedades tradicionales, por la q~e han destruido secto-
res entaros de lo qua una vez fu~ ~uricultura independien
te de subsis te:ncia en la que los ci1rnpr=:; inc:; se empleaban 
fuera de la cconomla Mundial y a~n raonetarla. Pero penetra 
ron l:is transnacicn'1le.:>. Compraron o rcntoron la tierra --= 
-de acu~rdc con las leyes locales y la n~ceslctad de sacar
les la vuelta- y los canpesinos de subsistencia se convir
tieron en p0bloci6n inmigrante a las cluJadcs, en busca de 
empleo fuf~ra rlf.?l c;;:npo. 3olt<in es t2::- fuera de la cconom.ta 
y fuer')n suhinccustado.:; en ell:-i, sin lU<J·:lr quL~ ocupar ni -
p<loel m.ie i·0;-:·res,~nt.1r. Una el·~ las r~!SDon:>a'.)ilid<1cles de las 
transn,:clona l,~s es st.:.ir una dl~ l::-1:; fuerzas n\rndJ •l les que ª.!.! 
rn•.:ntan el hiHnbre y l;i :i:iscria poi: todo el rrunclo ••• 11 ~ 
transn,1ciondle.s cr···a!] 1:. cult1ira e),:- li1 co.::·t'u:::ciAn: Rlch..-1rq 
U~;,:.-net, en !.:..re:v is:.ü el~..: !:::n: ique M.::1zo., en li:, re.vi:-~; ta Frccc.~o, 
S•~L·io cl1~ Infor:n.:ición y An5lisis, 110. 119, de 12 de fe
brero de 1979, pp. 14-17. 



paises de Am6rica Latina para c~timular el desarrollo económico 

seg6n el molde c~pitalista y mantener la estabilidad polltlca -

necesaria para asegurar la continuidad ininterrumpida del sist~ 

ma. La respuesta de muchos gobiernos latinoamericanos fue man-

dar más estudiantes a prepararse en las universidades de Esta-

dos Unidos, y más egresados de las escuelas superiores de la r~ 

gi6n a hacer cursos de postgrado en administraci6n de empresas, 

contabilidad industrial, mercadotecnia, comercio internacional, 

control de máquinas de corr.putnción 1 manejo de "recursos humanos" 

y demás habilidades utilizables por las corporaciones transna-

ciona les que \:ienen su base en ~stados Unidos. Martin Carnoy e~ 

presa en su obra La e~ucac!6n cerno i~perialismo cultural que 

"La asistencia educucional (norteamericana) se bas<1 no s6lo en 

el ¿oseo de aumentar !as ganancias para los inverslonistas y en 

un concepto de se<Jttri1."!ad nacional sino también en el ideal hum~ 

nitario, qua capitalista, de estimular el mejoramiento indivi-

dual del pobre". :Jo c~be d"..lda de que el capit<tlismo es el sist~ 

ma de las contr,1dicciones y el propio autor reconoce "la contr~ 

dicci6n que hay entre esos dos objetivos: la asistencia se pro

porciona por medio de intermediarios que elevan dl m§ximo sus -

ganancias con los fondos concedidos. KSs importante que eso es 

que la estructura del desarrollo capitalista parece tal que mi

nimiza las posibilidades de que el pobre mejore su posici6n re

lativa respecto del rico. Y as!, el ideal humanitario de sus--

trac~ nl pobre a la opresl6n n~ se logra con la ayuda del ex--

trcinjc.ro, del mis~10 111cdo q'Je no f;e logró ~n el sur (de i:.::. tudos 

Unidos) con los sociedades fila~tr6picas. Antes bien, el cmpeno 

puesto en el desarrollo capitalista, en el control de lD econo-



mia por los burgueses, y en volver mSs eficiente la injusta es

tructura, no en cambiarla radicalmente, tal vez haga que los P2 

bres sigan en su lugar por m~s tiempo del que hubieran estado -

sin la in tervenci6n ncrteamericana" º (1"3) 

3.- La educaci6n y el desempleo.- La tasa de crecimiento en 

Am5rica Latina fue m&s o menos del 2.2% entre 1950 y 1968, en 

tanto que el desempleo aument6 del 5.6 al 11.1% entre 1950 y --

1965 (!~~) por la ml$rna rnzón de injusticia sociQl que priva -

en las econo:~!as ca pi ':.al l5tas dependientes, en que concluyen su 

educación escolar exitosarr;ente sólo los hijos de personas que -

di:::frutan de una :>uena posición socioecon6rnica o que tienen el~ 

vados conoci~ientos. Las normas de comportamiento que el siste-

mil escolar i~pone, los exámenes, las calificdciones, las meda--

ll~s y diplomas son ccnstltuyentcs del complejo mecanismo que -

conduce al peldaño escolar m~s alto y posteriormente permite el 

acceao a los empleos ~&s fructiferos precisamente a los hijos -

dG la hurgues 1a urbana, en tanto que el pl.·opio mecan.lsmo va de2_ 

plazando en los escalones primarios a los hijos de las personas 

de escasos r·~cursos y bajo nivel de conocimientos, porq•1e estos 

niños no son pr~)paradcs fa::-.iliarment0 para funcionar en el fut.l!_ 

ro dentro <i~l marco de las finanzas y d2 la "cultura'' burguesa. 

Asl, lB educacl6n que se imparte en nuestros paises de ccono~!a 

(1<.3) G.RNu'í, :-:ilrtin, op. cit., pp. 301-302. 

(1~"'1) Idcm, p. 304. 



cos o de ~rofesionistas de mediana posici6n socioecon6mica 1 y -

la oficial para el resto de la poblaci6n escolar; esta última, 

aun sier.do cualitativamente igual a la primera, no ~stá en gen~ 

ral respaldada por una buena educaci6n familiar, nl por los me

dios econ6micos necesarios para la adquisici6n de los materia-

les dldicticos y de la ropa y calzado adecuactos. En muchos de 

nuestros patses ocurre que 103 ninos e~rcsados de secundarias 

pat·t:.iculures ingresan desp,Jés al nivel m1?dio superior en una --

universi~ad administrativa~ent:.e descentralizada pero subsidiada 

por el Sstado, que automáticamente desc~bre quiénes llegan pro-

cedentes de escuelas priva¿as y les brinda un trato preferen---

c.lalo Asimis:r.o, en aras de la "educaci6n democrática", se crean 

d');; tipcs de r2sc1..:ela rr'·":dia suoerioc-: el tipo acadé-il.c~ y el tipo 

llam~do voc3c!onal. As!, todas las clases sociales tienen acce-

se a l~ es::ucl~ de ese nivel; pero a la primera asisten los l6-

venes acomodados (y tambi~n algunos de escasos recursos, pero 

6stos van si~ndo d~spl3za~os antes de terminar el ciclo), y a 

la segunda concurren les hijos de artesanos, obreros y emplea--

dos mode3tos. L6gicamente 1 los de la escuela acad6~ica ingresan 

dcspuJs . .,, las ::ai:::-eras que les darán acceso a los empleos reprE_ 

sentativas del capital (&d~inistraci6n pÓblica o privada) y a -

las prof~sion~s liher~:es de al~os ingresos. Ahora bien, cuando 

los obreros Gescu:-iren que l;Js d.:.ferencins rJe clase entt·e los e.!!)_ 

plc~ados c0 c:'lsim.1r y lr)s ele overol se gf>stan en 1.:1 escuela, de-

(:idcn h2r:er un s-::i.crificio y mündar ;¡ sus hijos a lü esct1ela ac1!_ 

dé!nlca; ·~sta 0•npie2a a popuL.;riz;H·se y entonces su::-ge una nucv.:i 

diferenci~ci6n: l~s universidades de prestigio, que albergan a 

los ''rr.Ajores c3t:.udiu:-1tes" (llijo.; de padr0s acomodados o con elQ 



vado nivel de conocimientos), y las universidades populares, --

que acogen a los 11 malos estudiantes" (hijos de familias de ese.!! 

sos ingresos y bajo nivel de ccnocimientos). Los títulos exped! 

dos por las primeras son ~ás apreciados que los que otorgan las 

segundas; en cua~to a los que dan las universidades extranjeras, 

son altamen::e considera<.los. Así se selecciona a las personas P.! 

ra ocupar los puestos m.~s importantes en la jerarquía capitalil!, 

A este respecto dice Aldo z. Solari, en uno de sus estudios 

sobre cducdci.Sn y empleo, lo s.'..guiente: "Aunque las diferencias 

sociales favorecen la creaci6n de establecimientos de ensenanza 

media (se refiere a lo qüe en M~xico lla~amos ensenanza m~dia su-

oerinr 1 no a !a secundaria) de diversos niveles de prestigio, la 

condici6n de egresado tiende a nivelarlos en p~rjulcio de los 

• grupos m~s altos. De ahí que se haga necesaria la creaci6n .de 

diferentes univ¿rsidades que dtiendan a distintas clientelas y 

ofrezcan t1tulos de pr~stigio distintivo. Ello revela una para

doja formidable: para responder a los requel."lm1entos que plan--

tean la igualdad y el derecho de acceso a la ensenanza superior 

se crean univ~rsidades o centros reg!onales de dudoso nlvel su-

perior o p0r lo menos ':le nivel rr.uy inferior él los establecimie.u 

(l•S) H3sta los diplomas cx~ranjoros son vistos como una medalla 
al m6rito ~e qui~~ los detenta. Tuve un cornpaRero profesor 
no titulado, ni si4uier8 p!sante (je l~ liccnciatur~ en -
t:ccno:d.-:i), :1ue DCi:'!Je11tó u;. dio loma de "Doctol." en r-'ilosofÍn", 
exp1.:dld·J p·::r un~ ''í1c¿1:.!emL1 v.s.>~ucz" del C.é!indá cle3puós dl~ 
un cur;:;illo :!0 tr·~c; m<~:>cs, y <1•Jto~2.tir::arnr:ntr, L.:c nof:1brad<:> 
sup0r.visor g~n!'.!ral de la ~atcria de Historia dn la Culturn 
en el I.P.~. Por ~ortunn ~~ra el In!jtituto, dl terminar su 
ncr.lodo 1;l Direc::':,r ::;. nerc!l c:n ":uer.o, hub0 C·unbios adr,1J.nü; 
tr,'.•tivos y l."i Di•.tisién ,;.~ :;n!.;·~:t1·:t:1za Medi:-1 .Sup~.t."ior en Cl•:!ll 
cia~ Sociales pds6 a d~pen~~r ~0 1~ Subdirecci6n de Sstu-
di.os í'r.ofe::;iona.l~:;, '/ s0 :!::.;.::Ji)rió la inc:1ri;.-i:;:i..i.1d del pr;-o
fesor ¡:ura 0:::~1¡-,2.c •2sc :::ar·s:), p;;¡sanc1o ele nuc..·v.::i C'Jcntn el P.2. 
seedoe del dlplcw'.l a :30.r r.1eiest:ro de banquillo. 



cativo y reaparece en todns lns discusiones que suscita. Se su.

pone que la expansi6n de dtcho slstema tiene un valor en si mi~ 

m~ y todo lo relacionado con posibles cambios cualitativos es 

tema de discusi6n exclusivo para los pedagogos. En los paises -

desarrollados cualquier reforma educativa interesa y preocupa a 

todos. Asi lo demuestra la intcrvenci6n ef~ctiva no s6lo de los 

ecucadores, sino de las organizaciones p~tronales y obreras y -

de quienes de alguna manera representan el aparato productivo. 

La reacci6n de muchos educadores latinoamericanos, cuando se e,!l 

teran de ese hecho, es de estupor y a veces hasta de rechazo. -

La idea que, explicita o impl1citamente,subyace tras esa reac-

ci6n es que no pueden admitir que discutan sobre el terna quie-

nc-s nn son especiaiistas te5ricos o prácticos en matt?i:-ia de ed~ 

caci6n. En los paises desarrollados los sindicatos, por ejemplo, 

tienen asesores que opinan sobre la reforma con tanta competen

cia como los d~l gobierno, aunque como es 16gico tratan de des

t;:i.c:dr el signif.!.c-.do real :¡ue tendrá sobre los hijos de sus as~ 

s~rados. Su intervenci6n en la pol~~ica no es el producto tle -

un~ subestimacl6n do los aspec~os t6cni6o-educativos 1 sino del 

convencimiento de que en la educaci6n hay mucho m~s que cduca-

ci6n 1 juicio a todas !uces correcto. La educaci6n es siempre el 

producto da una polltica educ~tiva y no dcj¿ d~ serlo porque 

es'\ p.:iH.tica s~ justi.7iqul'? er'l t6r.1'1inos ide:.>les ·!~H:• p.11'.'ec~>n ---

trascender a toda polltica. Una ref~rma educativa, por lo tanto, 

será meramente verbal si no es un c:a:nblo en l;:;. c.llstt'ibur:i6n del 

poder, que lo;:; invol'Jcrados tienen derec.:llo a discutir. Si lo h,:l 

cen en los palaes desarrollados es ~o~~ue tienen m~s conciencia 

de esta circunstancia, y si lü tienon es en buena parte po~quc 



\. 

la relaci6n entre educaci6n y estructura productiva es mucho ~ 

m~s intima que en América Latina. Limitar los debates sobre la 

educaci6n al plano académico es, en suma, una manera de ocultar 

la significac16n politica que en última instancia los sostiene. 

La educaci6n debe empezar a corto plazo a interesar en América 

Latina a toda la sociedad, especialmente al sector de la produs_ 

ci6n y a los padres de familia. (147) 

(i,T) A guisa de ejemplo respecto a la importancia de la partici 
paci6n de los padres de familia en la educacl6n de sus hi:: 
jos.- Durante la gestión de nueve meses del Cuerpo de Go-
bierno comisionado temporalmente por la Dlrccci6n General 
del Instituto Polit~cnico Nacional para reestructurar el -
Centro de Estudios Cientlflcos v Tecnológicos en Adminis-
tración "Benito Juácez'' 1 a propÚesta de quien elabor-a este 
trabajo, la Coordinación del Area Académica inici6 una po
llticu de participaci6n de los padres de los alumnos en el 
cambio urgente que empezaba a operar. Entre los familiares 
de los educandos que asisti~ron a las reuniones periódicas 
había profesionistas, c~reros, actesanJs, empleados, traba 
jadores dom~s ticos, dese•npleados y personas no alfabetiza:: 
das. Todos, sin embargo, se empeñaron -conjuntamente con -
las autoridades escolares- en lograr la r-eestructuración -
del plantel; no sólo opinaron, sino exigieron reformas cua 
lltativas, y más de una vez lnterro9aron al presidium, du::' 
rante las asambleas (y a la suscrita, que fungi6 como res
ponsable de la información) 1 sobre las posibilidades de e.m, 
pleo paca sus hijos al t6rmino de su ciclo medio AUQ0rior. 
Las reuniones tuvieron una gran significación ¡::o1Itica 1 en 
el sentido correcto del término, y se estaban logrando los 
objetivos señalados: los maestros asistían con regularidad 
a sus clases y los alumnos mejorQron su nivel de aprovecha 
miento (unos y otros sentían la pres i6n de los padre~. La::' 
rnentabl<:?rnc:nte esta relación hogar-cscucl.:i no continu.S, --
oues cuando la Direcci6n General d~l Instituto consideró -
~ue se habla losrado la finalidad enco~end2da al Cuerpo de 
Gohi0rno de ree5tructurar el plantel, los miembros de di-
cho Cuerpo fu,~ron l lam1c0s '-' ocupar ele nuc·10 sus pues tos -
en las oficin.:;s centrales y se norn')ri.lron l,:;::; ::1ut:oridad.~s -
de pl~nta. Esta r0laci6n hogar-escuela nunca antes habia -
existido y probahl0~ente no·v~lver~ a darnc, y se entienda, 
aunque no se justifica, pues los pud~~fi de farnilin consti
tuyen un'l fu~r2a poderosa que, ele no funcionar ndecuada:ne!}_ 
ta los dirl0entcs escolares y el pnrson~l docente, puede -
pedir su sustitucl6n, y2 ~uc los padres exigen (y est~n en 
su justo derecha) puntualidad y eficiencl3 de los maestros, 
entr~~a oportun~ de las bol~tas, partici~3cl6n de sus hi-
jos en las decis.iones i'lci'!dérnlcas, inforrr:,Jción sobr<:? el dc.2_ 
tino de las colc)iat:uras y relaci6n estrecha entre la es--
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La enseñanza escolar formal de los patses de econom!a cap! 

talista dependiente no admite la participaci6n social en el pr2 

ceso ed~cativo, porque dicha participación podria originar un -

cambio de estructuras en naciones que están programadas de tal 

manera ;ue el Estado debe proveer la inversión infraestructural 

para la expansión exclusiva del sector privado y donde la fuer-

za de trabaj~ especializada es parte importante de e~a infraes

tructura. La estructura social y económica sustentada por la -

tecnolog!a y las inversiones norteamericanas favorece claramen

te la reecanización en el proceso productivo y desplaza cada dia 

m~s a la mano de obra, provocando el alto índice de desempleo -

que aument3 constantemen!:eo "Dado que el objetivo de este mode

lo es acumular capifal por acumularlo -para producir bienes con 

val0r de ca~~io y no de uso- el pleno empleo no es el objetivo 

principal de la economía". "El d~sempleo es en verdad una inven

ción del ca~italismo. En las econom1as tradicionales, todos los 

~ie~bros de la co~unldad ten1an empleo. Si hay menos trabajo, -

todos l~s mi~:nhrcs tienen menos trabajo de alguna manera. En -

las sociedades socialistas, tambi6n hay pleno empleo, por defl

nici6n. Podr~n ser bajos los salarios y acaso todavía haya je--

rarqu1as ocupacionales, pero h<:1y trabajo para todos (y todos C.2, 

men, visten, tienen techo y disfrutan de diversiones sanas). En 

las socieda~~s ca~italistas, los puestos disponibles los deter-

c~ela v las instituciones p6blican don~e los 
alu~no; habr~n de prestar su servicio social al t6rmino de 
su ~reparaci6n vocaciorial para encauzarse h~cia la vida 
econ6micamentc uctivao 



minan la cantidad de capital y tierra de la economia y los sal!_ 

rios de la mano de obra. Pero aunque los salarios sean bajos, -

los patrones pueden descubrir que los procedimientos de produc

ci6n de capital intensivo producen costos menores que el reem-

plazo del capital por la mano de obra. También pueden preferir 

los patrones el capital (la mSquina} a la mano de obra, porque 

el capital (la mAquina} no hace huelga ni se enferma". (~~ 

Asi tenemos que el mojelo capitalista de educaci6n que se 

imparte en los paises subdesarrollados sin la m~s m!nima parti-

• cipaci6n de la sociedad, está oricnt~do como por arte de magia 

a producir el curioso fen6rneno de que mientras m~s educaci6n -

hay 1 C\.lantita.tivarnente ha.blando, y mientras mayor es el número 

de egresados de las escuelas, moyor es también la tasa de dese,m 

pleo. En tanto no hAya participaci6n social en la educaci6n, no 

podrá haber una auténtica democratizaci6n de la enseñanza, sino 

que continuará la estructura jerárquica escolar que se traduce 

indefectiblemente en la estructura jerárquica ocupacional. 

A la falt~ de pa~ticipaci6n social en la educaci6n hay que 

agregar el otro factor de desenpleo que ya hemos mencionado, la 

falt<i de relaci6n entre la escuela y el trabajo productivo. Un 

programa de enseñanza que se apoye en el progreso de la ciencia, 

debe comprender tambi§n la irnpartici6n de conocimientos prficti

cos. No se tr3ta, desd'~ luego, de explot<ir a los niños ocupSnd,si. 

los en empresas burgu~sas tal como solla hacerse en Am~rica L~-

(lC,8) CARNOY 1 Martin, op. cit., P• 306º 
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tinn desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo xx, 
ni se trata de fatigarlos inútilmente en la realizaci6n de tra-

ba5os manuales exhaustivos, razón por la cual uno de los postu

la~os del Partido Liberal Mexicano (fundado por los hermanos 

Fljres Magón en 1906) ordenaba que dejara de ser oblig~torio en 

las escuelas pri~arias el trabajo manual; no se trata de actua

lizar esta clas~ de cr!menes del sistema capitalista, pues el -

ni~o no debe zer explotado (como tampoco deberla serlo el adul

to); o sea que lo perjudicial no es el hecho de que los niños -

realice~ un tr~~~jo, lo c~nsurable son las condiciones bajo las 

q~e este trabajo se realiza y los obj~tivos a los que sirve en 

el ~odelo capitalista. En la actualidad la legislaci6n laboral 

de todos los paises.de Am4rica Latina prohibe el trabajo de los 

nii".os en las fá:)ricas, pero la explotuci6n de los menores cont1:, 

n6a en vista del sistema, que condena a los padres al desempleo 

y c::rnvi~rte a seis hijos en p•.?rlodiqueros, boleros, chicleros, -

cu~dadores de autom6viles y hasta mendigos. 

Sobre la b2se de que el trabajo no debe ser una forma de -

ex¡.lotaci6n de los menores, considero que si es un principio c2 

rre~to y recome~dable vincular el trabajo productivo con la ed_ll 

caci6n, aunque ello en la sociedad burguesa actual resulta un~ 

utopía ~!entras el Estado no se decida a legislar en materia --

educativ~ en este sentido y para todos los niveles de escolari-

dad (en M~xico s~ ha hecho el primer intQnto con el Decreto que 

cra3 el Colegio ~~cional de Educnci6n Profesional T6cnica, cuyo 

ob;0to será contr-lbuir al desarrollo nacional mediante la prep~ 

raci6n del personal profesional calific~do a nivel postsecunda-



ri~ que de=ande el sistema productivo del pals, seftalándcse en 

el mencionado Decreto que en cada uno de los planteles del Co

legio se constituirá un consejo que funcionará como mecanismo 

mixto que ~ermita la participaci6n de la comunidad y de los --

sectores pr~ductivos. (1~9) Pero este es un intento excluslv2., 

mente a nivel profesional, no a nivel general, además ele que -

el objetiv~ de vincular el trabajo productivo con la educación 

no está c!"l:-amcntc sefi.::;lado, s6lo se intuye; está todavía por -

verse cuál será la actitud ce los e~presarios y si la clase ---

obrera tendr5 ve!."dadcrarnente p11rticipaci6n, cor::".> es de desearse). 

Es curioso se~alar que fue precisamente el sistema fabril ~ro--

¡:u<Zstc por ·.:n socialista ut6pico, Roberto Owen, de donde br·?ta

ria el t]er:-~n de la ed1Jcáción ~ocialis ta, en la que se cor.ibina 

¡:'l="'· tedas :,:>s c~icos u partir de ciei:-ta edad el trabajo produ~ 

tivo c~n la ense~anza, no sólo como rn~todo para intensificar la 

prcducci6n social, sino tambi~n como el ónico rnftodo que p2rraite 
11 

;:reducir lv:;:-;'J:-cs pl·~n.:irnente dezat·rollados., Mat·x precisa que debe 

distinguirse tres g~upos de ninos: de 9 a 12 aílos de edad, de 13 

a 15 y de 16 a 17; para cada uno de estos grupos hay que p=ever 

distint9s mejidas para el trabajo productivo. Destaca el derecho 

ce los nlñ-:s y jóvenes a no ser lesionados en n!.ngún caso y a rE_ 

cibir t~da !a protecci6n nec~sarla de la sociedad para su ¿esa-

rr~llo cspi~itual. Marx indica que una org~ni~~ci6n educativa de 

este tipo ~c~drá a la clase obr~ra por ~nc!ma del nivel de las 

(HS) Ds·::re.t:. ::¡uc c::-c.:i. el ColeJio N<1cion•1l e~ E>:!·.Jcc.c.'..0n Prof'es.!.2 
nc1l 7lcnic'1, nublic:ido •.~n t~l "Dlat·to ·'.:fi<:ial'' C.:0 la F'c::Jcra 
ci~n de 29 da· dici~rnhre de 1978, articules 2Q y 16. -



clases medias y m~s elevadas ••• Uno de los medios más poderosos 

de transformaci6n de la actual sociedad consiste en la vincula

ción del trabajo productivo con la enseñanza, bajo severas re-

glas del tiempo de tt"aba jo según las distintas edades y especi2_ 

les medidas de protecci6n de los niños". (110) 

La legislaci6n laboral no ha sido producto de la bondad y 

desinterés de los patrones, sino de las luchas de los obreros -

por conquistar el lugar que les corresponde como seres humanos. 

En nuestro tiempo el Estado ha tomado a su cargo la protecci6n 

de esos derechos a través de tribunales especiales, pero no se 

considerará cumrlido su deber de salvaguarda de las garantías -

sociales de la clase trabajadora mientras no se legisle en mat2_ 

rie educativa con el objetivo de establecer el nexo indispensa

ble entre educaci6n y trobajo productivo con todo el respeto --

que los ni~os merecen, con una clara distinci6n de su capacidad 

por edades y con una decidida orientaci6n del trabajo en aras -

del ben•:!ficio soci<ll. Creo que esto .sólo puede lograrse en nuc_[ 

tro medio a trav6s de coopet'ativ¿¡s de producci6n, que a la vez 

lo sean de consumo. En M6xico, L~zaro cárdenas ha sido el 6nico 

gobernante con clara vl!iión del problema y decisi6n p;:ir.a enfren 

tarlo, El ostable~imiento de la p!rccla escolar en los plante--

l~s rurales primarios, la creaci6n de las ccoper~tivas escola--

res ü nivel nRcional y el trabajo productivo en las escuel~s --

(110) .'31JCHODOL'.JKI 1 l309dan. TC!oc .Lt rna r.·x i. s t.1 d<:> l.i educ.'1c Í.·~n. Trad. 
por l'lnd.a l\oc;a í30rr.-.'ls. Col·.'!ccI3n l'e:1<\c_;ogica. E:ditorial GrJ.. 
jalbo. M~xico, 1977. pp. 5~-55. 



normales rurales, no fue obra de la casualidad, sino un plan e~ 

peclf icamente trazado para promover la autosuficiencia de los -

planteles educativos. Por desgracia, a partir del régi:nen de M.!. 

guel Alem~n se promovi6 especialmente el auge bancario y finan

ciero y se reorganiz6 toda la econom1a nacional en favor del -

desarrol 1o de las grandes empresas, impulsándose la industrial.!. 

zaci6n y la educación del país sobre bases capitalistas; a par

tir de entonces se dio marcha atrás a las (valga el t6rmino) -

conquistas sociales promovidas por el Estado durante el sexenio 

car-denlsta; bnste recordar que en materia laboral fue duramente 

reprimido el movimiento obrero y en materia educativa la parce

la escolar en los planteles rurales se fue convirtiendo a par-

tir de entonces en un mero adorno legislativo, lo mismo que las 

cooperativas escolares, y las escuelas normales rurales fueron 

1uedando abC?.ndonadus a 51.l suerte, sin estimulo alguno, sin po-

der continuar trabajando con el objetivo de autosuficiencia, y 

finalmente fueron deoapareciendo. 

~arx suhraya el car6cter ~evoluclonario de la concepcl6n -

ejucativa basada en vincular la ciencia y el trabajo cuando di

ce: "Si la legislación fabril, como prineca conceslt'.in arl'."ancada 

a dur::is penas al capital, se limita a combinar la en.señanza el~ 

mental con el trabajo fabril, no cabe duclu que la con::¡uista inE_ 

vitable c'lel poder pol1tico por la clase obrera conq•tistará tam

bi~n para la enseílanza tecnol6g~ca el puesto teArico y práctico 

que le ~orrespond~ en las escuelas del trabajo. Tampoco ofrece 

duda de que la fo=ma capitalista de la p~oducci6n y l~s condi-

ciones ec:on6mica:; del trabajo que a ella cct"i:-esponclcn S•? h.:i.llan 

en diamet~al oposic16n con esos fermentos ccvolucionarlos y con 
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su meta: la abolición de la antigua c!ivis i6n del traba jo". (171) 

El prosrama educativo de Marx y Engels comprendía: los mb-

todos de lucha por la en3eílanza obrera, la ensenanza basada en 

el progreso de la ciencia y la vinculaci6n del trabajo escolar 

con el trabaj~ productivo, la reivindicaci6n de una educaci6n -

que desarrolle a los hombres en todo~ sus aspectos y las perspe.s::, 

tiv~s de este programa bajo las condiciones del socialismo. 

Este proJrama, así de sencillo, rcsult6 de enorme importa.!!., 

cia al llevarse a la ?rác~ic~ en las naciones en que se adopt6 

el sistema sccial.ist:i, des¡: 1.iés de la revolución armada, en el -

presente siglo: en pr!~er lugar porque las tare3s educativas -

propias a las reivind~caciones revolucionarias, despu63 de eli-

min;u· la división del trabajo imperante en la scciedud clasista, 

cocrespondier~n tanto al trabajo físico como al intelectual, tJ. 

rando por la borda los programas burgueses de la enseftanza Rea-

d6mica y la ense"anza voca:iona!t opu~stos entre s1, destinados 

.:iquéllos a l:;s cl:ises privilegiadas y éstos .:i lus clases oprimJ. 

das, al ~ismo tiempo que ¿tch5S tareas educativas revoluciona--

rias acabaron con les programas filantr6picos o cnrjtativos de 

lA sociedad ~~rguesa, pro;ramns que son antifunclonales para la 

scciedad y funcionales 6ni~~mnnte para conservar las diferencias 

de clases y favorecer los intereses de la producci6n capitalia-

ta; en segund~ lugar p~rque 1 al establecerse loa n~xos entre la 

(111) 3UCHODOLSf\I 1 Bogd:rn, op. cit., P• 55. 



cnseftanza y el trabajo productivo, se dieron al mismo tiempo -

las indicAciones necesarias sobre las relaciones sociale~ y las 

f~erzas gracias a las cuales es posible realizar una vincula--

c!6n revolucionaria, progresista, creadora y profundamente res

pct\.105a de la persona humana; en tercer lugai· porque, al esta-

blecerse el principio de la enseñanza te6rico-práctica en raz6n 

de las aptitudes de cad~ quien, se acab6 con los privilegios de 

clase de la sociedad burguesa y con las hip6crltas ayudas de 

los ~rivile;iados a los que nada tienen, pudie~do realizarse de 

un modo general la educaci6n tendiente al desarrollo.humano en 
todos sus aspectos. 

E~ L~tinoa~~rica, Cuba es un claro ejemplo de construcci6n 

de una nuev<i sociedad en que la pnrticipaci6n de todos en el f~ 

n6meno edu~ativo y la vinculaci6n entre la escuela y el trabajo 

h<i:-: pro::!ucido los resul t.ndos que gobernantes y gobernados se pr2 

;:it:si.er".ln poco tie:':'ipt'.l di:::spués dl"!l triunfo de la revolución, La -

cd~=~ci6n tiene un papel muy im~ortante qu8 cu~plir en la tarea 

d,~ ::-eivindic•ici6:1 de las clases tr::.'.:<1j;:J.d0ru.s del currzpo y de 111 

ciu".33d e:1 n:..:0str~s p;:.íses, pero si el Estado persc·vera en su ª!:. 

tityd t~ndiente a favorecer a la burguesla, si no se decide a -

aca~ar con la ed~caci6n jcrarquizaja, si no se empeRa en una 

a;::crtu.:-a d".'-rocrá ticu ,¡uc dé acceso a teda la sociedad an las 1-s_ 

for~as ed~c~tivas, si no establece los mecanis~~s n~c~sarics pa 

ra vin;::·Jlar 1.1 cnsci'ir.n::a con el tc1biljo ¡~roductivo 1 si cnntinúa 

alentando la ex~nnsi6n cuantit~tivn de la educ2ci6n sin atender 

a la calidév! de l-1 ml;;1M Cll ::-eLlci,~n dlcccta con el <:!í:1plúQ y -

lu. real izac.'.,]n ::!<:? lri per:~on~• hum,1na, l·• Carta .-Je Derechos Huma

nos d<:? la o.~1.u. sc"Juli~5 ~,ie:"ldo un ~ccrw)::;o documcnt".> cuya::; t"e--
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producciones sirven para adornar las oficinas públicas, pero e~ 

yo espiritu no se lleva a la práctica. Esta falta de acci6n del 

Estado, este delito de comisi6n por omisión (como dijeran los -

estudiosos del Derecho), esta falta de conciencia social que no 

revela más que la inclinación manifiesta de los gobernantes ha

cia la continuación del modelo educativo burgués, y que se hace 

sentir con mayor crueldad en las dictaduras, pero que también -

es patente en los paises llamados democráticos de América Lati

na, tarde o temprano, si no se da marcha atrás en las concepcig, 

nes burguesas de la educaci6n, acabará con la paciencia popular; 

porque los pueblos latinoamericanos son nobles y pacientes, y -

aceptan los paliativos que el Estado les brinda, pero están 

constituidos por ~nte3 pensantes que, si los gobiernos persis-

ten en su necedad, más bien temprano que tarde se lanzar6n a la 

conquista de sus reivindicaciones. tserá que ~610 a través de -

la revoluci6n armada podrán lograrse la plena educaci6n y el -

pleno empleo? 

4. La educación demográfic~.- En 1968 la Conferencia Gen_s 

ral de la UNESCO declaró que las actividades en el campo demo-

gráfico deberían tender a fom~ntar una mejor comprensión de las 

graves responsabilidaden que P.l crecimiento de la pobl~ci6n im

pone a los individuos, a los paises y a la co~unidad internac1.2, 

nal en su tot~lidad. 

En 1970 ~e autorizó &l Director General de la UNESCO a au-
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xiliar a los Estados miembros que lo solicitasen para poner en 

práctica pol!ticaa demogrificas y de planificac16n familiar. 

En 1972 la Conferencia General recomend6 que el Director -

General fomentase, por medio de la educaci6n y de la informa--

ci6n, un mejor entendimiento general de la naturaleza, causaa y 

consecuencias de la tendencia demográfica. 

El actual programa demográfico de la UNESCO en el campo d2, 
' 

cente persigue dos objetivos principales: la introducci6n de la 

enseñanza demográfica en los sistemas escolares oficial y priva 

do y la ayuda a los Estados miembro~ para que tengan en cuenta 

la dinámic~ demográfica en sus planes de enseñanza. 

La UNESCO no considera la educación demográfica como un 

programa de propaganda o de adoctrinamiento, sino corno un méto

do docente, destinado a lograr un conocimiento más profundo del 

fen6meno poblacional. Esto quiere decir que el cambio demográf,! 

co no se ha de considerar automáticamente como un problema, si

no que es conveniente invitar a los estudiantem a que, despu~a 

de conocer los datos y comentarlos entre si y con sus maestros, 

decidan por si mismos si puede considerarse que la situaci6n d.,!! 

mográfica de su propia comunidad, de su pals o del mundo entero 

plantea o no un problema. Si estiman que es posible identifica!: 

lo como problema, deben e3pecificar su naturaleza y explorar d.! 

versas solucione3. 

Es esencial utilizar mitodos docentes que fomenten la in-

vestigacl6n, el análisis y la participaci6n activa de los estu-

diantes en log debates, si se ha de emplear esta nueva forma de 

cducaci6n, cuyo contenido ha de ser adecuado a la5 necesidades 
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de la comunidad. Todos los programas deben estar unidos por un 

concepto común: enseñar a los estudiantes c6mo les afectan per

sonalmente los cambios demográficos y, a la vez, qué influencia 

pueden ellos ejercer sobre dichos cambios. Por añadidura, como 

resultado de esta nueva forma de participaci6n educacional, los 

estudiantes aprenden a tomar decisiones responsables que les ~ 

afecten a ellos, a sus familias y a su comunidad y, al hacerlo 

asl, dejan abierta la posibilidad de participar personalmente y 

de un modo constructivo en el proceso del cambio social. 

Un elemento que la Secretaria de la UNESCO intenta siempre 

explicar con claridad a quienes tratan de llevar a cabo un pro

grama de educaci6n demog~ifica, es que éste no debe ser consid~ 

rado aisladamente. La educaci6n demográfica, si ha de ser un -

componente eficaz d~ una politica de poblaci6n, tiene que adap

tarse de manera natural al contexto educativo general del pais. 

Puede y debe considerarse como un factor importante del proceso 

de renovaci6n educacional. También hay que evitar centrar todo 

~l inter¡s en los fen6menos demogrlficos sin poner adecuadamen

te de relieve sus relaciones con los demás elementos que influ

yen en el proceso del desarrollo. 

Esta es la politica educacional de la UNESCO en materia d~ 

mográfica, respetuosa totalmente de los hombres y de los pue--

blos. Pero frente a ella hay otra politica incisiva, hiriente, 

implacable, de los ~stados Unidos de Norteamérica frente a lo~ 

paises de Am,rica Latina¡ respecto a ella, ~on claros los ejem

plos que me permito transcribir de la obra de Mario Rivera y Ca~ 

lota Guzmán ~d~seobladores: 



"En el año de 1970 el Gobierno Norteamericano y algunas o,E 

ganizaciones partidarias del control natalde los Estados Unidos: 

Population Council (PC), Population Reference Bureau (PRB), --

Planned Parenthood-World Population (PP-WP) y otras, intensifi

caron la presi6n sobre los gobiernos latinoamericanos y logra-

ron que las instituciones de salud hicieran suyas las ideas an

tinata listas y se comprometieran a organizar programas de plan!. 

ficaci6n familiar y paternidad responsable. A partir de entonces 

las actividades para controlar la poblaci6n cobraron prioridad 

en el Continente. 

"Posteriormente y al mismo tiempo que se profundizaba la -

crisis econ6mica de las metrópolis, se produjeron nuevos actos 

de coerción por parte de representantes caracterizados del Go-

bierno Norteamericano, como el que protagonizó Marshall Green, 

coordinador de Asu_ntos de Población del Departamento de Estado, 

en el me~ de enero de 1976. En esa ocas16n el funcionario decl!, 

r6: 'El aumento cada vez mayor de la poblaci6n de M6xico tiene 

implicacione5 muy graves par« los Estados Unidos ••• Estamos en 

un mundo cad~ vez más atestado de gente, de manera que no se -

puede apelar s6lo a los derechos individuales. Tienen que ser -

los derechos de la comunidad los que se tomen en cuenta cada -

vez má~". (175) 

Nadie con menos autoridad moral para hablar de los dere--

chos de la comunidad que el Gobierno de los Estados Unidos de -

Norteamérica. Que se sepa nunca pensaron en la comunidad corea-

(1'75) RIVERA, Mario y Carlota Guzm&n. Los desoobladore~. Taller 
Edito1·i<ll, S.A. Editado por la s~""'f~(fe Pt·ensa del -
Sindicato del Per9onal Académico de la Universidad Nacio-
nal Aut6noma de Mbxico (SPAUNAM). M6xico, 1977. p. 9. 



na, ni en la comunidad vietnamita, ni en la comunidad chilena, 

ni en ninguna cuando han intervenido militarmente en forma - -

abierta o velada. Para ellos todas las comunidades del mundo 

S\tsceptibles de ser intervenidas son vistas en términos econ6-

micos para su beneficio, ya como naci6n béllcamente poderosa, 

ya como base de los consorcios transnacionales. 

"Otro ejemplo más reciente lo proporcionó el peri6dico New 

York Times, uno de cuyos editoriales fue dedicado a influir en 

el ánimo de José L6pez Portillo, presidente electo de México: 

'El problema básico a largo plazo de México, contra el que L6-

pez Portillo tendrá que luchar, es la explosi6n demográfica ••• 

cuz.) 

(i1a) Tal parece que, desde el caso Watergate, el New York Times 
se ha tomado atribuciones de consejero del Gobierno Norte.2_ 
mericano y de los Gobiernos de los paises latinoamericanos. 
Si el Gobierno de los Estados Unidos acepta o requiere de 
la asesorla del periódico neoyorkino, es su problema; pero· 
este peri6dico de ninguna manera debe intervenir o tratar 
de influir en los asuntos que son de la exclusiva compete.u 
cia de cada ~stado soberano de América Latina, y en este -
caso concreto de México. Al respecto es bien clara la sus
tentaci6n juridica de la sobcrania nacional, plasmada en -
los Articules 39, 40 y 41 de nuestra Constituci6n Política, 
como es clara también la facultad del Presidente de la Re
pública de promulgar y ejecutar las leyes que expida el 

## 
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El resultado de este aumento de la población -sigue diciendo el 

peri6dico neoyorkino- es una enorme tasa de desempleo y pobreza, 

asi como el aumento de los barrios bajos ••• Dadas las condicio--

nes, la sorpresa no es que (no) haya señales de disidencia poli-

tica, como los disturbi~s de 1968, sino que el partido gobernan-

te (PRI) haya logrado retener tanta estabilidad como tiene." (173) 

Como si la enorme tasa de desempleo y pobreza, as! como el 

aumento de los barrios bajos, fueran fen6menos atribuibles a la 

explosi6n demográfica en un pais en que "la densidad de la po-

blaci6n -como más adelante expresan los mismos autores- está 

lejos de representar un problema en relación a su espacio geo--

gráfico, a la misma. producción actual de alimentos o a la pote.n. 

cialidad económica del pais. 11 (tH) Bien claro está que la ca.!:!_ 

sa de los males mayores es la injusta distribución de la rlque-

~a, tanto en nuestro pals como en todos los demás paises de Am! 

rica Latina, excepto Cuba. 

## Congreso de la Uni6n, proveyendo en la esfera administratl:, 
va a su exacta observancia (Articulo 89 Constitucional); 
de manera que juzgo un atrevimiento del periódico de men
ci6n publicar este editorial para tratar de normar la con
ducta futura del entonce::; (agosto de 1976) presidente ele_s:. 
to de México. 

(i"l3) RIVERA, Mario y Carlota Guzmlin, op. cit., p. 9. 
(17-1) Idem, p. 11. 



"Por su parte el senador de la República, Salvador Gámiz ~e.,t 

nández, denunci6 a la prensa nacional en el mes de agosto de 

1976 un plan de agresi6n a México desde el exterior. Para fund.!, 

mentar su dicho cit6 la declaraci6n de Williams Padook, impor~ 

tante consejero de empresas estadounidenses: "México es uno de 

los desastres mundiales y no hay posibilidad de disminuir real

mente la proporción natal en corto plazo. La peste, el h~mbre, 

la guerra tendrán que hacerlo: no el hombre". (17&) 

En el fondo de estas palabras, m~s que una amenaza para n,g, 

sotros los mexicanos y en general para todos los latinoamerica. 

nos, aparece la angustia premonitoria de los Entados Unidos en 

relación con una de las consecuencias de la explosi6n demogrif! 

ca: la desesperaci6n de las masas y consecuentemente la revolu

ci6n, en vista de que cada dia Se!! acentúan la~ desigualdades S.2, 

ciales. 

"La CIA intervino también directamente en este proceso de 

presiones politicas e ideol6gicas sobre los gobiernos latinoam~ 

ricanos por medio de un informe catastrofi5ta, para consumo de 

los palses subdesarrollado3. En dicho informe se dice: "El mun-

do ha ingresado en un período de tiempo adver5o que reducirá la 

producción de cerealel y que provocar6 hambre masiva ••• el mal 

tiempo continuará probablemente, al menos durante 40 años y po

siblemente durante siglos". Ult) 

Malthus SI'.! quedó pequeño cuando amenazó al mundo con el --

01') RIVERA, Mario y Carlota Guzmán, op. cit., pp. 9-10. 

(111) Idem, p. 10. 



hambre y l~ miseria por causa del aumento de la poblaci6n; aho-

ra los gob~rnantes norteamericanos nos quieren hacer creer que 

nunca h•n visto un campo de trigo perderse en el horizonte de 

tan grande que es, o que desconocen la incre!ble capacidad de 

producci6n del cacahuate, casi tan rico en protelnas como la -

carne, o que la United Fruit no conoce la enorme producci6n del 

banano en América Latina. Si Hobbes hubiera sido contemporáneo 

nuestro, no habr!a dicho que el hombre es el lobo del hombre, -

sino que el Gobierno Norteamericano y las compa~1aa transnacio

na les que protege, o que tolera, son conjuntamente el lobo de -

las naciones subdesarrolladas, a quienes engulle econ6micamente 

como si fueran conejos. Por eso Norteam~rica tiene tanto miedo 

a la explo8i6n demográfica, porque contrariamente a la tesis de 

la selecci6n natural de Roberto Darwin, en el caso de los pue-

blos en desarrollo, a mayor número de hamb~ientoa, mayor peli-

gro para la metr6pol1. 

Es lógico pensar que algún dia el número de hombres pudie

se sobrepasar la capacidad f1sica del planeta, dado el aumento 

constante de la poblac16n, y antes de que eso llegara a ocurrir, 

los mismos hombres, por instinto de conservaci6n, reducirian el 

fen6meno reproductivo a dos por uno, o sea que cada pareja s6lo 

tendria un hijo, y aun habria p~rejas que se negarian a tener -

hijosp Los mismos gobiernos promover!~n una planificaci6n cien

tífica de la descendencia humana, pero no por los mismoz motivos 

por los que ahora Norteam&rlca trata de imponer el control natal. 

Ahora mismo, no tenemos por qué rechazar absoluta y defini-



tivamente la idea de planificaci6n familiar y social; prueba do 

ello es que estamos de acuerdo con la polltica educativa de ca

rácter demogr,fico establecida por la UNESCO, para auxiliar a -

los Estados miembros que soliciten su ayuda técnica y aun f ina,n 

ciera. Estamos de acuerdo en que los padres tienen derecho a l.! 

mitar su descendencia y, sumándome a la expresi6n de Mario Riv~ 

ra y Carlota Guzmán, transcribo lo siguiente de su obra Los des

pobladorea: "No estamos por lo tanto en contra de que en deter

minadas situaciones de interés social, los pueblos y los gob~e.r, 

nos elaboren de común acuerdo políticas de poblaci6n propia3; -

pero s1 nos oponemos • su imposici6n por el imperialismo y una 

clase social minoritaria que intentan explicar todos los probl~ 

mas (de la regi6n) por el crecimiento demogr~fico y simulan bll!!. 

car su solución a través del antinatalismo. Rechazamos tal polj, 

tica porque es obvia su esterilidad y porque las ciencias soci,!_ 

les han demostrado que el hambre, la insalubridad, el desempleo 

y el analfabetismo responden a causas· localizadaa en las contr!, 

dicciones hist6ricas del sistema econ6mico capitalista de pro-

ducci6n y cambio". {118) 

s. Intentos aisl~do~ de verdadera educaci6n en América L~

~·- E;l maestro brasileño Paulo freir~ se ha planteado el pr2 

blema de la hurnanizaci6n del horabre como una preocupaci6n inel~ 

(11~ RIVERA, Mario y carlota Guzmán, op. cit., p. 12. 



dible, lo cual implica reconocer la deshuman1zac16n como reali

dad h1st6rica, pero respondiendo s6lo la primera a lo que ~l d.s_ 

nomina 11 vocaci6n de los hombrea". 

gn su obra Pedagog1a del oorimido, Freire señala que la -

deshumanizaci6n se da igualmente en los que han sido despojados 

de su humanidad (los oprimidos) y, aunque de manera diferente, 

en los que a ellos despojan (los opresores). Aquéllos, al sen~ 

tirse menos que éstos, tarde o temprano lucharán contra quien -

los minimiz6, pero esta lucha no tendr~ sentido si los oprimi-

dos sueñan con ser los opresores de los que ahora son los opres.2, 

res. La tarea humanista e hist6rica de los oprimidos es, para -

Freire, liberarse a si mismos y liberar a los opresores de sus 

prejuicios de dominación. 

Asimismo hace mención a la falsa generosidad de los opres,2_ 

res y al orden so¿ial injusto que es la fuente de esa "genero

sidad" y, al referirse a los opresores, también señala que el 

descubrirse en la posición de opresor, aunque ello signifique 

sufrimiento, no equivale a solidarizar~~ con los oprimidos. La 

3olidaridad no consiste en prestar asistencia a treinta o a 

cien, manteniéndolos en la misma posición de dependenci~; tampg, 

co consiste en tener conciencia de que explota y "racionalizar" 

su culpa paternalistamente¡ sino que consiste precisamente en -

"asumir" la situaci6n de aquel con quien se solidariza, en una 

actitud radical. 

Para Freire transformar la realidad opresora es tarea his

tórica, es la tarea de los hombre3 y para ello los oprimldo3 ns 



cesitan ganar, junto con los que con ellos se solidarizan, la -

conciencia critica de la opresi6n, haciendo ésta más real toda

v1a, haciendo la infamia todav!a m~s infamante, al pregonarla. 

Al tratar de solidarizarse con los oprimidos, Freire inve.!!. 

ta un método de cultura popular para alfabetizar, como objetivo 

inmediato, y para educar, como objetivo mediato, en la práctica 

de la libertad, que es para él un acto consciente de la volun-

tad que va permitiendo al educando plantearse criticamente su -

propia realidad. Freire educa buscando siempre que los oprimi-

dos expresen juicios y que, viviendo en un régimen en el que -

quien m~s trabaja menos puede decir su palabra, luchen por arrs 

batar la palabra a los opresores. Este pedagogo contemporáneo -

trabaja con clrculos de estudio formados por hombres de las el.!_ 

ses trabajadoras: obreros y campesino5. Quienes inte9ran el c1E, 

culo problematizan, analizan críticamente, adquieren conciencia 

de que han participado en la construcci6n de una sociedad que -

sin embargo no les pertenece y emprenden la tarea de liberarse, 

empeñándose en la transformaci6n de la sociedad, en el aniquil.!_ 

miento de la dualidad opresores-oprimidos; emprenden, pues, por 

si mismos, el proceso de liberación a travé~ de la educaci6n, -

que deja de ser, con Freire, una educaci6n formal para conver-

tirse en práctica cotidiana de la libertad. (17$>) 

(~9) FREIRE, Paulo. Pedaqoqla del opr!mldo. Vigésima edici6n. 
Editorial Siglo XXI. México, 1978. PP• 245. 



"La educaci6n de las masas es el problema fundamental de -

los paises en desarrollo, una educac16n que, liberada de todos 

los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del 

cambio y sea impulso de libertad", 2xpreaan los editores de la 

obra de Freire La educaci6n como práctica de la libertad, (18o) 

y es cierto, en pa!sea como los de América Latina, la educaci6n 

de las masas es el dilema bAsico que se presenta hoy en forma -

ineludible, pero una educaci6n no alienada, sino que constituya 

una fuerza para el cambio, una educación no para domesticar, s.! 

no para liberar, una educación no para el hombre objeto, sino -

para el hombre sujeto. As! como el partido revolucionario debe 

explicar a las masas su acción y dialogar con ellas sobre su as_ 

ci6n, también el educador revolucionario debe explicar a la~ m.!, 

sas que las circunstancias de opresión se hacen cambiar precis.!. 

mente por los hombres y dialogar con las rnñsas sobre su acción 

para libcrars~. A~Í como en el revolucionario debe haber entre

ga absoluta en su actu:ar cotidiano, en el educador debe miil.nife~ 

tarse igualmente esa solidaridad que Freire, como Guevara, han 

llamado también amor. En efecto, transformar l.:\ realidad opres2 

ra es tarea hist6rica de loG pueblos y de los que con ellos se 

solidarizan. Los movimientos de rebeli6n, en el mundo actual, -

no son obra de la casualidad, sino una resultante de las condi~ 

clones de alienaci6n impuestas; en estos movimientos, los j6ve-

nes son quienea m~s se solidarizan con las Mas~s, porque son --

(l80) FREIRE, Paulo. La educrtci6n corno pl:'áctica de la libertad. 
Editol."ial Siglo-xx'""f:"V'19csimo~segunoa edicion. Méxiéo-; .: __ 
1978. Contraportada, palabras de los editores. 



los más capaces de realizar actos de amor, de manifestar su pre.2 

cupaci6n en torno al hombre social, de poner en tela de juicio 

la civilizaci6n de consumo que afecta a todos, de denunciar la 

presi6n alienante del capitalismo en todos los 6rdenes de la vJ:. 

da humana y de buscar la afirmaci6n de los hombrea como sujetos 

de decisión. Pero los j6venes carecen todavia de la madurez que 

da el tiempo, intuyen los problemas y manifiestan su inconformJ:. 

dad, perciben la opresi6n de los pocos sobre los muchos y se 

convierten en lideres de éstos, pero no son perseverantes en su 

acci6n; se requieren muchos Freires en América Latina, miles de 

educadores que se solidaricen con los indígenas, con los campe-

sinos,con los obreros; hacen falta maestros que, como Freire, -

impartan educaci6n como práctica de la libertad, que expliquen 

a las masas su acci6n y dialoguen con ellas sobre su acci6n; UE, 

gen maestros que hagan de la educación una verdadera praxis, C,2 

mo dijera Jos& M~r~í, "para regarlos luego por valles, montes y 

rincones, como cuentan los indios del Amazonas que p•ra crear a 

los hombres y a las mujerez, reg6 por toda la tierra las semi-

lla# de la palm~ moriche el Padre Amalivac~"• (181) 

(!Bl) MARTI, Joo6. Escritos sobre educaci6n. Ediciones Políticas. 
Editorial de Ciencias Sociales. L~ Habana, 1976. P• 22. 



334. 

B. LOS MEDIOS MASIVOS DE DIFUSION 

t.- La propa,anda.- A riesgo de que la transcripci6n resu! 

te larga como tal, voy a copiar un cuento corto de Raúl Cremoux 

para ilustrar con profundidad y belleza literaria (del autor) -

esta Última parte del trabajo que realizo; 

"Habia una vez un pals muy rico, inmensamente rico; muy P2. 

deroso, inmensamente poderoso; muy grande, inmensamente grande. 

Ese pais era tan rico que la mayoria de sus habitantes llegaba 

a acumular casi la mitad de todas las riquezas del universo. Y 

era tan grande que sus barcos, negocios, aviones y soldados 11~ 

gaban a todas las ciudades, aldeas y campos de los rincones mAs 

alejados y escondidos de la tierra. Su poderlo era tanto que -

los organismos internacionales dependían de sus decisiones, el 

comercio no se movia sin su consentimiento y surglan y morlan -

pueblos enteros ante sus conjuros y acciones. 

"En ese pais tan grande, tan rico, tan importante, habla 

muchos niños que gozaban de la riqueza y el poder. Esos nifios 

eran los hijos de los dueños de los negocios, de los militares, 

de los ejecutivos, de los politices, de los terratenientes. Se 

les conocia con el nombre de niños adaptados 1 niños middle class 

o niños promedio. Eran felices pues tenian mucha comida, muchos 

parques recreativos, muchas escuelas, muchas diveroiones, mucho 

de todo. En ese país, también exist1an otros niños que no parti 

cipaban de los beneficios del dinero acumulado, ni de los avan

ces de la ciencia ni del poder de banqueros y comerciantes. Se 

les llamaba ~s marginados 1 d isadvantaqed childr,~n o nií'los --



problema. Eran los hijos de negros, portorriqueños, agriculto-

res atrasados, chicanos y white poors. No tenían muchas escue-

las, ni tampoco mucha comida. No eran felices. Además, cuando 

esos niños crecian y se convertían en adultos, no colaboraban 

en las fábricas, talleres, oficinas. Tampoco eran productivos 

en las industrias o aptos en el ejército, ni participaban en la 

iglesia. 

"Fuera del pa!s todopoderoso, había muchas naciones donde 

abundaban los niños infelices, los marginados. Vivian entre ~i

nas de carb6n, plata y zinc, que nunca utilizaban; habitaban e.!l 

tre bosques y planicies cuyos frutos eran transportados al pa!s 

grandote; crecían j~nto a r1os llenos de peces que se empacaban 

con destino a los est6magos de los felices habitantes del pais 

todopoderoso. Los niños problema, junto con sus padres, se die

ron cuenta que su petr6leo, su comida, sus aguas y sus montañas 

servían para hacer la felicidad de otros pero no la suya, y em

pezaron a sentirse molestos. 

"Los gobernantes, educadores y negociantes del pa!s inmen

samente rico comprendieron que podían surgir cambios desfavora

bles para ellos: lqué hacer para que en el futuro los adultos -

marginados no pretendieran arrancarles pedazos de su grandeza?, 

lc6~o se podrían modificar las actitudes de rebeldia e indisci

plina de esos niños-adultos-problema?, lc6mo continuar y aun i.!l 

crementar los beneficios da un sistema tan conveniente para el 

pais gigante sin despertar la ira de los disadvantaged? 7 lqu6 -

se podria hacer para lograr ésto? 

"No fue dificil. La tecnolog!a, un poco de recursos econ6-
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tos principales; en su inmensa mayor1a, los egresados de aque-

llas universidades sólo tienen probabilidu.des de cubrir los C\l!, 

dros del sector terciariÓ municipal, con lo que la desigualdad 

que se quiso corregir en el punto de partida se reproduce en el 

de llegada. En definitiva, la convicci6n, que algo tiene de má

gica, de que llamando universidad a una serie de estudios que -

difícilmente podr1an denominarse superiores, se logrará la igual. 

dad con los grandes centros s6lo cumple la funci6n de establecer 

diferencias entre las clases medias locales y sus niveles infe-

r:·iores, así como con respecto a los estratos bajos que ni slqui~ 

ra pueden llegar a ese tipo de universidades (sólo excepcional-

mente). Por otra parte, es evidente que para muchos grupos sig-

nifica una posibilidad potencial de acceso a posiciones más al-

t~s que las que untos sol1an alcdnzar. Ssta func16n innegable, 

que ~odr!a justificar la creaci6n de esas universidades segón -

el punto de vista· que se ad~pte, no puede hacer olvidar que ca-

si nunca pu·~den cumplir la funci6n manifiesta. de i9ualaci6n, --

qu-:. se- su¡:>::ine es lo pri:1cipal que tienen". (ic.'.) 

La fnlta da preocupacl6n por los resultados efectivos no -

es sino otra facetn del carácter poco instrumental que posee la 

educaci6n con r¿spec~o al slst0~~ econ6~ico. Denota un fen6meno 

que est(, ¡Jresenl:e en todas la:; rnó\nifcstaciones ::lel sistema edu-

(les~) S·J: ... \~I, AJ.do E. ;J,·l\1:1a:' ;~.:a-.-,c 1 o'é':'. '. 1 ·~1 dcs'•:-r::.:T ln rl•; 1'1 ';'r:lll-

(;G.'.::: .. )!·, (•n ,;,1ri.~,::·t~-=. L·1~·.~ .. ~ .. , 1: ·'·' inr:~:'=·~s5 .. :.. ~:~·~t-·:· }:.t \ ... 1~~.:.vcl::::i-
J ._.i .·.!. :.:~; tud l:-;:~ ~ . .,: ·.¡. r· ·:::. (..:· '. i..:c .:.2"1,)n y c:r. p l cu. ~U·~tc..~ ce :!0.J del I n!l
t lc u t'.:l Latin:J;:im:,::-ic;rno d:~ ¡ ldnifi::::.c.ci,)n :::-:::nómi'==;; y Soc:ial 
(IL:1.::S), .Serle: .II, tlúr;-.ero 13. S;:intL-1yCJ d<~ ·:hile, 1973. P• 
54. 



micos y la sumisi6n de los dirigentes de los marginados, fueron 

los principales ingredientes de una f6rmula encontrada en las -

páginas de una historia de LAS MIL Y UNA NOCHES, cuando en la-

bios de un humilde labriego, Ali Babá, se escucha lo aprendido 

a cuar:-enta ladrones: i Abre te Sésamo! tt. (l.82) 

As1 naci6 "Plaza Sésamo", aquel programa de televis16n con 

el que Estados Unidos penetr6 en los hogares de los niños mar9.! 

nados de América Latina, producido por el Children•s Television 

Workshop (Taller de Telev1si6n Infantil), promovido y financ~a

do por The Department of Health, Education and Welfara of the -

Goverment of United States (entidad estatal), The Carnegie Cor.J:a 

oration y The Ford Foundation (fundaciones de alcance interna-

cional), The National Educational Television (instituci6n naci,2 

nal del "pais todopoderoso">, The Mobil Oil Company y otras em

presas transnacionales, cuya calidad de contribuyentes fundado

res les daba derecho a que sus intereses estuvieran debidamente 

representados y tales intereses habrlan de ser los que trazaran 

los objetivos del Taller de Televisión Infantil, cuyo programa 

experimental "Plaza Sésamo" fue concebido y producido de acuer

do con los cánones de la televisi6n comercial norteamericana. 

La forma de hacer llegar el programa a todos los paises de 

América Latina fue a través de TELEVISA, proporcionándosele to-

do el material para que fuera montado en espaHol y con actores 

mexicanos, pero conservándose los objetivos señalados y elabo-· 

(18z) CREMOUX, Raúl. E:l cuento del oais todonodero!io. En la re-
vlsta Nueva Pol1tica, Vol. 'l, Hum. 3, julio-sept. 1976. M! 
xico. pp. 63-64. 
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rándose incluso copias integras de los tlteres monstruosos del 

grupo Mupeet. 

As! fue como se difundi6 en México y en casi todos los de

más paises latinoamericanos "Plaza Sésamo", programa experimen

tal de penetraci6n norteamericana a nivel infantil, en el que -

se ofrece un sistema de "valores" propio de Estados Unidos; se 

plantean formas de vida íntimamente relacionadas con la produc

tividad a nivel industrial, pero se tiene gran cuidado de no -

transmitir escenas de trabajadores laborando en la fábrica~ si

no que s6lo se muestran las cosas ya manufacturadas, con lo 

cual se evita que el ni~o televidente sepa que en ellas hay tr!!_ 

bajo incorporado; se hacen referencias constantes a la importa.u 

cia de la actividad comercial; se presenta al operador o técni

co que repara objetos con gran eficacia, planteándose ésta como 

modelo digno de ser imitado, pero no se presentan figuras repr_!! 

sentativas de intéreses sociales como el maestro, el cient1f1co 

o el servidor público y no hay la más mínima alusi6n a institu

ciones estatales o a actividades políticas; la movilidad exces,! 

va de imágenes y sonido impide toda posibilidad de refle~i6n al 

niño, que se convierte en receptor de datos; en síntesis, el p~ 

queño televidente recibe el mensaje de una sociedad y de un si.!!. 

tema económico que sublima las cosas materiales y suprime los 

valores humanos y los intereses redles de la comunidad, a más 

de que ese pequeño tiene que conformarse con representar el --

triste papel de recolector de datos, sin existir la meno~ posi

bilidad de participaci6n o creatividad (a la luz de la pedago-

g!a moderna este paternalismo didáctico es absolutamente negat,! 

vo). 



El mecanismo de penetracl6n norteamericana en el Ambito ~ 

educat.ivo en América Latina a través de los medios maslvoe de 

difus16n es claro y los empresarios de la televisión regional 

están conscientes de ello, tan conscientes que a pesar del ben~ 

ficio económico que les reporta, algún sentimiento de culpa les 

deja también, puesto que no quieren tocar el ~ema. As!, en el -

Informe de la Primera Reunión del Comité Asesor de la Investlg!, 

c16n Sumativa de Plaza Sésamo, reuni6n que tuvo lugar en Guada

lajara, Jalisco del 23 al 26 de marzo de 1973, destaca el sl--

guiente párrafo: "Se toc6, en medio de una serle de comentarlos 

hilarantes, el problema de medir el grado de 1nfiltrac16n de V!!, 

lores norteamericanos en Latinoamérica. Varios de los represen-

tantes de las repúblicas de Sudamérica se mostraron inconformes 

con medir la infiltr.'\ción norteamericana en Latinoamérica, o i.!l 

dicaron que seria más conveniente medir el grado de infiltración 

mexicana en Sudamérica, a partir del programa de PLAZA SESAMO. 

Todo esto fue realizado con tan alto nivel de sentido del humor, 

que pareci6 un poquito pedante de parte del equipo mexicano el 

proseguir adelante con la discusi6n, de manera de medir la pos! 

ble infiltración norteamericana a través del programa de PLAZA 

SES AMO"• (i93) 

Este tipo de programas, que en apariencia no tienen puntos 

vulnerables porque su objetivo es educar llanamente sin tenden

cias ideol6gicas de ninguna indole, constituyen el mejor vehic.!:!. 

lo de transmisión de las normas y "valores" del sistema capita-

lista, del modo de vida norteamericano y de su sociedad de con-

(183) CREMOUX, RaOl. La gcncraci6n Xc~ox • En la revista trimes
tral Nueva Politica, antes citada. p. 81. 



sumo, modelos ~stos para los que el "pais todopoderoso" desea -

encontrar millones de imitadores. 

Tales emisiones se limitan a reproducir tecnol6gicamente -

la educaci6n escolar formal, pero de ninguna manera es ésta la 

educaci6n popular que necesitan los pueblos latinoamericanos; -

la televisi6n regional debe buscar, con el auxilio de pedagogos 

y de personas conscientes interesadas en el problema, las far-

mas eficaces de programaci6n educativa integral que contribuya 

eficazmente al rompimiento de la dominaci6n. Claro que seria 1!!, 

genuo atribuirle esta misión social a la televisión comercial. 

Es el Estado quien debe afrontar la tarea de difundir programas 

que colaboren al desarrollo de los niílos, que los capaciten pa

ra tomar conciencia del "yo social", para coadyuvar en la form2_ 

ción de hombres mentalmente sanos, en armonia con la comunidad 

y firmemente convencidos de trabajar para el cambio de la soci.2, 

dad. También resultarla ingenuo atribuir esta misión a los Est.2, 

dos dictatoriales. Es la televisión oficial de los Estados dem.2. 

cráticos la que puede afrontar la tarea de realizar emisiones -

educativas funcionales. 

En cuanto a las seriesfilmicas, la televisión latinoameri

cana está cubierta casi totalmente por las de origen norteamer.!_ 

cano. La responsabilidad futura de los niftos de la región se la 

reparten las compañias extranjeras y los personajes nativos de 

dudoso coeficiente mental. En las teleseriesse representa ol V2_ 

lor de la propiedad privada; el símbolo es el rancho, unidad t!! 

rritorlal que hay que defender, y el mensaje es el respeto a la 

ley que prohibe la invasi6n. Si se trata de una serie policiaca, 



se valoriza la solidaridad con la ley a través de la delaci6n -

social y l~ represi6n oficial; el slmbolo es el policía que --

siempre cumple con su deber y que es pieza clave en la comuni-~ 

dad, y el mensaje es el respeto al orden establecido. Si la S,!t 

rie se refiere a invasores de otros mundos, el valor correspon

de a la energía espiritual de poseer la evidencia de que el mu.!!. 

do (Estados Unidos) se halla constantemente amenazado¡ el slmbg_ 

lo es quien posee tal evidencia en cuanto se convierte en cent! 

nela P.erpetuo y por extensión el general que le cree y lo ayuda, 

que a su vez simboliza la lucidez de los sectores más capaces -

del Pentágono, y el mensaje es la necesidad de una pol1tica de 

vigilancia frente a los malvados enemigos extraterrestres (los 

comunistas) y los traidores que con ellos pactan. En las series 

que presentan al clásico héroe nortea~ericano, el valor es la -

audacia, la fuerza y la eficiencia¡ el símbolo es el hombre de

fensor de los que .se hallari en peligro de ser exterminados (a -

su lado, una fiel secretarla negra que respeta a su amo blanco 

y jam~s le roba el papel supremo en la escena), y el mensaje es 

el recelo constante para sobrevivir en un mundo lleno de peli-

gros. Y si se trata de una serie de superhombres (o supermuje

res), el valor es la tecnología increíblemente avanzada de Nor

teamérica, capaz de fabricarlo todo, hasta miembros "bi6nicos"·; 

el símbolo es el hombre (o la mujer) que ha sido recreado técn! 

ca~ente y que se pone al servicio de su gobierno para defender 

a Norteamérica del peligro exterior, y el mensajP. es la urgen-

cia de los avances tecnológlcos para la defensa de los Estados 

Unidos contra la amenaza del enemigo permanente. 

Los niños de Latinoamérica aprenden as! a respetar la pro-
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piedad privada, a justificar la represi6n policiaca, a solidar_!. 

zarse con los Estados Unidos y a odiar a los comunistas, a adm_!. 

rar la eficiencia y la audacia de los norteamericanos, a incli

narse respetuosamente ante las maravillas de la tecnologia del 

pa!s m.§.s poderoso del mundo. "Estas deducciones -dice Manuel 

Vázquez Montalbán- pasan a aplicarse mecánicamente a la hora de 

aceptar o rechazar los est!mulos de la realidad. Se crea a la 

larga una insensibilidad informatizada a la hora de juzgar cr1-

ticamente el comportamiento de los Estados Unidos en el mundo, 

entre otras cosas porque a la inmensa mayoria de la poblaci6n -

(padres y maestros de los niños) no le llegan los instrumentos 

de distancia critica con respecto a los Estados Unidos. De su -

relaci6n postelevlsiva con la realidad ••• puede salir una con-

ciencia critica contra el gobierno del (propio) pa!s ••• , pero -

nunca contra Estados Unidos como gran gendc..rme universal ... •" C181) 

Por lo que respecta al sistema econ6mico capitalista que -

engendra las desigualdades sociales, sobran los programas uniVE., 

camente dirigidos a reafirmar el conformismo y a afianzar el 

statu guo. Theodor w. Adorno ejemplifica estos programas que h~ 

cen llegar el mensaje oculto pero vivo de la resignaci6n, cuan

do narra uno que ha sido ampliamente difundido en varios paises 

de Latinoamérica. Se trata de una telecomedla premiada por una 

asociaci6n de educadores norteamericanos. La heroina es una jo-

ven maestra que no sólo recibu un ,,,ueldo de miseria sino que -

además debe pagar una vez tra5 otra multa~ convencionales im---

(10~) VAZQUEZ Montalbán, Manuel. Hipnosin e i~rialismo, la ~q-
1onlzaci6n a través de 111 cultura de la ir:iz1c¡en. t:n la re-
vista trimestral Nueva Pol1tica, ya citada. p. 90. 
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puestas por un director de escuela rid1culamente presuntuoso y 

autoritario. As! pues, le falta dinero y padece hambre. La su-

puesta comicidad (que es la forma que se le da a la telecomedia 

para impactar) consiste en que con pequeñas argucias procura -

ser invitada a comer por sus diversos conocidos· pero sin tener 

jamás éxito; tal parece que la sola mención de comida es ya un 

rasgo humorlstico en la industria cultura; la comedia no preten 

de llegar más allá de este tipo de humor y del ligero sadismo -

que implican las situaciones penosas en que se ve inmiscuida la 

protagonista; no vende ninguna idea. El mensaje oculto consiste 

meramente en la mirada del gui6n hacia los seres humanos que -

son observados con el mismo enfoque por el risueño público sin 

que éste se dé cuenta. La heroína manifiesta una vitalidad tan 

alegre y una tal superioridad espiritual que sus atributos pos.!. 

tivos se presentan como compensaci6n de su destino de pobreza: 

se anima al público a que se identifique con ella. Cada palabra 

que pronuncia es un chiste. La comedia está dirigida a todo mu_Q 

do, pero especialmente a los niños por su hilarante simpleza. -

El mensaje para ellos es claro, casi directo: si tienes sentido 

del humor, r!ete del salario de miseria que gana tu papá; no h.2, 

gas caso de las penalidades de tus padres, nl de las carencias 

que tó tienes que sufrir~ a pesar de todo, t6 sigues siendo un 

niño simpático. (185} La funci6n de la difusión masiva es jus

tificar y ensalzar la cconom1a capitalista y lu T.V. es, entre 

todos los medios, el más idóneo para lograr el objetivo nortea

mericano de justificar el sistema impuesto. 

(1~~ ADORNO, Theodor W. La televisi6n como ideoloala. 8n la re
vista Nueva Pol1tica, ya citada. p. 7 



2.- La publicidad.- Los medios de difusi6n son producto 

de la tecnología creada por el hombre, luego debieran estar a -

su servicio y no enajenarlo; pero tales medios son empresas co-
~ 

merciales rentables gracias al sistema manipulante de la publi-

cidad, pieza fundamental en la sociedad de consumo capitalista. 

En las sociedades latinoamericanas la publicidad afecta -

gravemente los bajos ingresos del grueso de la poblaci6n adulta 

(perjuicio material) y penetra en las mentes infantiles despro

vistas de madura capacidad de selecci6n y defensa (perjuicio -

emocional). Los niños quieren comprar muchos chocolates, no pa

ra disfrutar su sabor, sino para enviar las envolturas con su -

nombre y direcci6n y hacerse acreedores a premios que nunca 11~ 

gan; entablan competiciones en las que el triunfo consiste en -

adquirir primero que los demás el nuevo juguete que se anuncia 

en la televisi6n¡ _quieren que sus padres les compren todas las 

cosas inútiles que se descomponen al primer uso; se empeñan en 

reunir el mayor número de corcholatas con dibujos de la Última 

pellcula, y piden dinero en todo momento para comprar las estam. 

pas del álbum de moda. 

Los anuncios no s6lo ejercen en los niños la funci6n de e~ 

timular el esp1ritu consumista, sino que influyen con su repet.!. 

ción constante en el pensamiento y en el lenguaje de los niños, 

ejerciendo en ellos una especie de fascinación que los automat.!, 

za. Aprenden a recitar todo tipo de frases publicitarias, leen 

en voz alta los nombres de los productos que aparecen en los ca~ 

teles, cantan las tonadas comerciales que escuchan en la radio 

y repiten los gestos y ademanes de los anunciadores que aparecen 

en la pantalla del televisor. As! reciben la educaci6n tradici.2_ 
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nal, que consiste en memorizar, no en razonar. 

Es indudable que el desarrollo mental de los niños recibe 

su influencia y ha sufrido cambios profundos desde que el apar.!. 

to de televisión se ha convertido en uno de los muebles princi

pales de cada sala y los cambios no han sido precisamente favo

rables. Los anuncios transmitidos por esta via, además de esti

mular el consumismo en los niños y de educarlos en la memoriza

ción, producen otro efecto negativo en relacl6n con los progra

mas: la interrupción de las transmisiones que llevan una cierta 

secuencia con anuncios comerciales diluye la capacidad de con-

centraci6n de los escolares y el debilitamiento de esta facul-

tad habrá de reflejarse en todas las labores intelectuales que 

deban desarrollar. 

Atinadamente dice Raúl Cremoux de la publicidad que "tiene 

como única just1fi.cac16n social informar de las cualidades de -

los productos y servicios que anunciao Asi, se vale de técnicas 

de la psicologia, soclologia, neuropsiqulatria, química biol6g,! 

ca y cuantas herramientas de penetración existan. Ya no informa, 

martillea con su atosigante ft·ecuencia ¡ excluye un lenguaje se.u 

cillo y descriptivo, moldea voluntades, despierta y no satisfa

ce apetitos (la persona adquiere como valores los de un mercado 

que le resulta inaccesible)¡ aguijonea frustraciones, enerva 

con tal de cumplir su fin: vender". (1/31;) A(m más, di ria yo, 

sustituye el ocio creativo de los nlftos (y tambi6n de los adul

tos) por un ocio pasivo, enajenado. 

(18G) CREMOUX, Raúl. La gener-aci6n Xerox. E:n la revista Nueva Po 
litica, ya citada. p. ~ 
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Ya no hay tiempo para el descanso activo, creador; ahora se 

ocupan los tiempos libres en ver televisi6n. Antes de que ~sta -

apareciera, los niños realizaban sus tareas escolares y ho9are~ 

ñas mientras jugaban y jugaban mientras trabajaban; ahora la té.s, 

nica ha invadido los tiempos libr.es e imprime su estilo a la vi-

da familiar modificando sus relaciones, su convivencia, su comu

nicaci6n. La T.V., pudiendo ser un medio de educación funcional, 

ha propiciado en cambio la instrumentalizaci6n del ocio para la 

enajenaci6n del hombre. "Cuando el hombre participa en su ocio -

con una actitud consciente, solidar!•, en actividades recreati~ 

vas que enriquecen su calidad humana, el ocio es desenajenante", 

dice al respecto Sel ene de Dios. "Cuando discuta, cr-itique, in-

tercambie opiniones, lea, escriba, comunique sus experiencias, -

recree su realidad y vivencias, realice actividades individuales 

y/o colectivas creadoras paralelas a la de simple espectador re

ceptivo, su tiempo. de ocio serA humanizante". (18?) Pero esto 

seria contra el estilo capitalista de vida, contra los cánones -

establecidos, contra la industria, contra la banca, contra el cg, 

mercio. El cambio es el simbolo de nuestro tiempo, se dice, pero 

es un cambio desde afuera, impuesto por otros, que está frenando 

el proceso humanizador del hombre, y los medio5 de que dispone -

el sistema son múltiples. 

Al lado de la televisión, existen muchos otros medios de -

ena jenaci6n o despolltizaci6n. Asi, por ejemplo, el ruido ensor-

(1~0 DE DIOS, Selene. Apuntes de SociolooS.a. Instituto para el 
Estudio de los Problemas de M~xico (INESPROME). M~xico, --
1974. Tema XI, P• 13. 
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decedor de los instrumentos electr6nicos impide la comunicac16n 

entre los j6venes; todo está instrumentado, ya no pueden filos,g, 

far, discutir sobre pol1tica o sobre religi6n, dialogar sobre -

los problemas de su barrio o comunidad; el ruido les ha castra

do su capacidad de comunicaci6n. Los carteles, que están a la 

venta en todas las discotecas, contribuyen a ensalzar las falsas 

cualidades de los héroes de la pantalla chica. El cine comer~ 

cial fomenta la violencia, el espíritu ofensivo y defensivo, -

las pasiones equivocas, el sadismo y demás sentimientos de agr,! 

sividad. Las organizaciones infantiles y juveniles no se que-

dan atrás: los boy-scouts "bautizan" con Coca-Cola, golpean, -

arrojan al suelo y bañan de l<Xio -en medio de la hilaridad ge

neral- al que asciende un grado en la escala jerárquica esta-

bleclda; después el "jefe de tropa" le da un serm6n religioso

patri6tico y le recuerda que ce~e realizar dia con dia su buena 

acc16n 7 una pobre buena acci6n como ayudar a un ciego a cruzar 

la calle o a una anciana con la canasta de viveres; jamás se h!, 

bla de comunidad, de solidaridad, de beneficio social o de ac-

ci6n colectiva. Los peri6dicos difunden básicamente las noti-

cias que distorsionan la realidad internacional para hacer apa

recer siempre a los Estados Unidos como la naci6n protectora -

de los paises débiles; las noticias alarmantes, contenidas en -

la nota roja, o las catastr6ficas, siempre para desviar la aten 

ción de los problemas sociales de mayor trascendencia¡ las fot.2, 

grafias que denigran la calidad del g&nero humano, y otras san

deces similares. Todo esto hace daño a los niños y a los jóve

nes, cuyo esplritu se trastorna premeditadamente a través de 

los medios de difusi6n del siste~a capitalista que se halla 

en proceso acelerado de descomposición. 



Hasta los libros son utilizados como medio de enajenaci6n. 

gn un peri6dico más o menos reciente una periodista habla de -

que mientras por un lado se crean congresos en favor de los in

fantes, campañas para que los maestros los traten bien y pactos 

mundiales para establecer el año internacional del niño, por 

otro se cometen errores, abusos y atropellos que lesionan la i.Jl 

tegridad espiritual de los menores. Hace alusi6n a un libro, 

que se refiere supuestamente al modo de pensar de los niños me

xicanos, titulado en forma engañosa M&xico visto por los niños 

mexicanos, en el cual "l~ manipulaci6n de un ser carente de ma

licia -dice la periodista- no puede ser más clara, más evide.Jl 

te, más reprochable". ngn ese libro -continóa- se dice que nue!!_ 

tros niños reconocen la superioridad estadounidense y rinden 

una pleitesía absurda hacia lo extranjero." "La sensibilidad in 

fantil mexicana no llega al grado que quieren aparentar en ese 

libro, evidentemente manejado por mentalidades comprometidas o 

antinacionalistas 11 • "Es denigrante que se quiera manejar la -

ideologla de nuestros hijos por medio de publicaciones amañadas 

sin ningún prop6sito leal y en cambio con una clara tendencia -

política extraña a su sensibilidad". "Todos los padres mexica-

nou queremos ver niños pensantes, pero no absurdos o con dife-

rencias sociales. Queremos hijos nuestros, comprensivos, aten-

tos y estimulados por nuestro amor para querer sus problemas, -

no los ajenos". "Quienes utilizan un libro, lo más sagrado que 

tiene la humanidad, para consolidar sus ideas malinchlstas, no 

merecen menos que repudio de nuestro pals''• "Decir que nuestros 

hijos son admiradores de los gringos, a los que consideran bue

nos, amables, simpáticos, gentiles, güeros, guapos, con casas -



muy bonitas, ricos y poderosos, eso equivale a decir que están_ 

negando nuestros sacrificios, nuestros logros y cualquier cat_s 

goria (nacional) y no es posible que eso sea cierto"• (iS8) 

Como vemos, la propaganda (que es política) y la publici

dad (que es comercial) van de la mano en los medios masivos de 

difusi6n. Ambas contribuyen no s6lo a justificar la política -

internacional norteamericana y el sistema capitalista, sino a 

ensalzarlos. Sustituyen el descanso creativo de la gente por -

un ocio deshumanizante. Cambian la vida familiar, alterando ~ 

sus relacionesº Bloquean la comunicaci6n social, impidiendo el 

planteamiento de los problemas reales y la búsqueda de soluci.2. 

nes. Afectan a las ~ayor1as.de América Latina, pero en más alto 

grado a los niños y a los jóvenes de esa masa poblacional, qui~ 

nes adquieren como valores los de un medio que no les pertenece 

y los de un mercado que les resulta inaccesible. 

La radio, la prensa, la televisión y demás instrumentos de 

penetraci6n norteamericana tienen como objetivo despolitizar, -

como una maniobra ideo16gica destinada a garantizar la pasivi-

dad de las masas. Los programas de televisi6n no pasan de ser -

meras adaptaciones de f6rmulas importadas de la metr6po11, aún· 

m~s, la programaci6n está supeditada a la producci6n industrial 

de las compan!as norteamericanas. Los programas "de opini6n" -

participan también de la f6rmula de transformarlo todo en espe_s 

táculo poco serio. 

088) AGUIRRE, Emma. La senslbilidad infantil, utilizada por --
oportunistas. Un libro denigrante.- La SEP debe recapaci-
tar ••• Sn Ultimas Noticias, diario de mediodia, primera -
edici6n. Martes S de dici~mbre de 1978. p. 7. 



Los programas infantiles no capacitan a los niños para to

mar mejor y mayor conciencia de si y del mundo, en tanto propo

nen como objetivos educativos formas de vida claramente relacig, 

nadas con la productividad y la eficacia, que son los clásicos 

"valores" norteamericanos. Las formas propuestas para ensei'lar y 

distraer a los niños no tienen nada que no sea un esquema de -

campaña publicitaria rigurosa. La televisi6n es una entidad se

parada, sin relaci6n alguna con los conflictos de clase que las 

grandes mayorias de niños y jóvenes tienen que enfrentar en el 

futuro pr6ximo y aun en el presente. 

Es menester corregir la falta de correspondencia entre los 

medios masivos de difusi6n y las prioridades de la sociedad en 

su conjunto. La televisi6n, especialmente Cpor ser el medio más 

en boga), debe dejar de ser una entidad separada de la problem,! 

tica social. Es menester convertir al pueblo en protagonista, -

para que los medios de difusi6n se conviertan a su vez en medios 

de comunicación al servicio de la colectividad. Pero tal tarea 

jamás la realizarán los grupos monopólicos que manejan la prop2_ 

ganda y la publicidad capitalistas con el objetivo de despolit.!, 

zar a la gente. Esto debe ser obra del Estado, de los Estados -

democráticos latinoamericanos que tienen canales de televisi6n, 

estaciones radiodifusoras y empresas periodlsticas oficiales o 

simplemente estatales. Si los medios constituyen poderosos ins

trumentos de conformaci6n 1deol6gica, debe existir una direc--

ci6n polltico-educativa de los mismos orientada de acuerdo con 

las necesidades de la educaci6n masiva en relaci6n con nuestro 

desarrollo. Debe crearse una programación de intercambio y col,!. 



boraci6n internacional a nivel latinoamericano, fundamentalmen

te, y a nivel mundial. Deben promover los Ministerios de Edu'ca

ci6n una programaci6n elaborada con criterios cientifico-pedag.2, 

gicos, emprender el dif1cil trabajo de modificar los deformado

res hábitos impuestos por la televisi6n comercial y proponer 

nuevos modelos de comunicación colectiva, formaci6n social y 

educaci6n funcional. (199) 

(199) En.México los canales 11 y 13 de televisi6n y las estacio
nes Radio Universidad y Radio Educación, que son medios C§. 
tatales, se acercan mucho en su programaci6n al modelo de.2_ 
crito. En el ámbito periodístico, las noticias que pueden 
considararse veraces y objetivas se concentran en "El Naci.2. 
nal", periódico estatal (a nivel oficial el peri6dico en-
cargado de la publicación de leyes, decretos, convenios i.!l 
ternacionales, etc. es el "Diario Oficial" de la Federa--
ci6n). 
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e o N e L u s I o N ' 

Los Estados democráticos tienen el deber de combatir la p~ 

netración norteamericana a través de programas educativos esca-

lares y de difusión masiva tendientes a la concientización de -

los nacionales de cada país sobre la necesidad de defender nue~ 

tra independencia política, de luchar por nuestra independencia 

económica y de acercar a los pueblos de América Latina en un --

prepósito conjunto de unificación de esfuerzos encaminados a la 

integración socio-cultural de la región. 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Después del análisis de la trayectoria hist6rica de los 

pueblos latinoamericanos, podemos anotar con plena seguridad 

que son más en número y mayores en grado las similitudes que 

los unen que las diferencias que los separan; que los sistemas 

educativos en vigor en América Latina están inspirados fundame.!l 

talmente en los lineamientos tecnológicos y de necesidades del 

expansionismo norteamericano a través de sus empresas transna~

cionales, y que la actividad de los gobiernos, a través de los 

sistemas educativos, se manifiesta como una preocupación cons-

tante para satisfacer las necesidades de la tecnología que as-

fixia y confunde a los pueblos en vías de desarrollo. 

Los organismos internacionales, como la UNESCO y la OEA, -

han afrontado el problema educativo latinoamericano de una man~ 

ra que no es consecuente con la naturaleza propia de estos pue

blos, ya que se han inclinado en sus estudios a atender prefe-

rentemente el problema tecnocrático y ocupacional, problema que 

si bien es cierto existe en Latinoamérica, el ámbito educativo 

no termina ahí. El ámbito educativo es más profundo, toca el as 

pecto intimo o espiritual del hombre, el de la superación indi

vidual y colectiva, el de la identidad entre los individuos y -

el de la solidaridad. 
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La colaboraci6n de la OEA y la UNESCO con los gobiernos l,!!. 

tinoamericanos para el desarrollo de los programas provenientes 

de esos organismos ha sido raquítica y no puede ser de otra ma

nera, ya que la condición de Latinoamérica, como regi6n de paí

ses subdesarrollados, no puede equipararse a la condición de -

paises altamente desarrollados cuya infraestructura.eccn6mica -

permite la adquisición de elevados niveles supraestructurales. 

Por otra parte, no es posible que estos organismos puedan ata-

car a fondo el problema que en materia educativa afecta a nues

tros pueblos, salvo que el atacar el problema repercuta en ben~ 

ficio de los objetivos trazados con mucha antelaci6n por las -

grandes potencias para su. expansión comercial y de inversión.· 

Del análisis que hemos hecho en la Última parte del traba

jo, encontramos las diversas formas de penetración de los Esta

dos Unidos de Norteamérica en los pueblos del sur del Bravo y -

podemos deducir que los fines y los medios de las naciones que 

padecen la dominación en cualquiera de sus manifestaciones, en 

forma alguna pueden ser los mismos fines y medios del Estado do 

minan te. 

Tratando de ser objetivos y sin soslayar la realidad, he-

mos de convenir en que Estados Unidos de Norteamérica hace lo ~ 

suyo para asegurar su imperio¡ ahora corresponde a los pueblos 

latinoamericanos hacer lo propio para ser dueños de su destino 

y esto ha de lograrse tomando como instrumento los sistemas ed.!! 

cativos. Obviamente no podemos competir con los Estados Unidos 

en el terreno de la comercialización, pero sí podemos instrume11 
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tar la educación al margen de la comercializaci6n norteamerica

na para frenar su impulso arrollador. No podemos parar de la -

noche a la mañana el colonialismo económico, pero en lo que s! 

podemos actuar abiertamente como pueblos libres, aun con nues-

tras limitaciones en materia de recursos, es en agudizar nues-

tros nexos latinoamericanos mediante los sistemas educativos. 

Para ello es necesario, en el ámbito de las relaciones in

ternacionales, que los gobiernos latinoamericanos incrementen -

en forma programada y acelerada el intercambio educativo a ni-

vel de alumnos, profesores e investigadores, particularmente en 

lo que respecta a los campos de la antropologia, la sociologia, 

la economia y la educación escolar y de masas. Es necesario que 

se fomenten también intercambios en cuanto a experiencias tecn.2, 

lógicas, pero desde el punto de vista institucional, es decir, 

a través de instituciones gubernamentales y no a través de ins

tituciones privadas, cuyo objetivo único es afianzar sus nexos 

de dominación capitalista en Latinoamérica y enajenar a los su

jetos del intercambio, privándolos de la mentalidad latinoamer.!, 

canista y convirtiéndolos en agentes multiplicadores de las --

transnacionales y del modo de vida norteamericano, a todas lu-

ces consumista, individualista, egoísta y competitivo. 

Bs necesario que se celebren tratados bilaterales y multi

laterales entre las naciones latinoamericanas, a efecto de in-

crementar y superar los sistemas educativos en base a la reali

dad histórica y social de los pueblos latinoamericanos. Frente 

a una penetración norteamericana, opongamos una compenetración 

latinoamericana. 
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Es necesaria la celebraci6n de congresos sobre educaci6n -

en Latinoamérica, libres estos congresos de la influencia tecn.2_ 

crática del imperio, en los que ministros y secretarios de edu

cación se empeñen en la búsqueda de los medios adecuados para -

conservar y enriquecer los valores tradicionales de la regi6n. 

Es necesaria la celebración de conferencias a nivel de di

rectores de educaci6n pre-escolar, primaria, secundaria, voca-

cional, politécnica y normal y rectores de universidades latin.2_ 

americanas, que se aboquen a encontrar los criterios de los que 

hay que partir para dar a la educaci6n objetivos y contenidos 

accrdes con las necesidades propias de la región; que busquen 

la adecuación de los planes y programas de los diversos niveles 

a fin de lograr la continuidad y armonia entre los diversos ci

clos de escolaridad; que unifiquen criterios para planificar un 

sistema educativo 9ue pueda llegar a ser uniforme en la región, 

y que intercambien experiencias para la elaboración de planes -

de ~ejoramiento de los educadores. 

Es necesario que se llegue a la elaboración de proyectos -

multinacionales de educación para el trabajo en las áreas prio

ritarias de la economía regional: agricul.tura, ganadería, silvi 

cultura y piscicultura, con plena conciencia de que el primer -

paso hacia la superación de nuestros pueblos es abatir el ham-

bre y la miseria que hoy se ciernen sobre la región y proteger 

y enriquecer los ecosistemas que hacen posible la vida y la sa

lud del hombre. Y es necesario que se elaboren proyectos multJ:. 

nacionales de educaci6n en relación con la medicina preventiva, 
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para acabar con la morbilidad y la mortandad por causa de las -

enfermedades endémicas. 

En fin, es urgente que se cree un organismo internacional 

para la educaci6n la~inoamericana, independiente de la OEA, que 

rompa con los moldes tecnocráticos como única fórmula de solu-

ción de la p~oblemática social, difundidos por el imperio, y se 

aboque a la búsqueda de un sistema educativo común a los Esta-

dos miembros en base a sus necesidades, a su naturaleza, a su -

desarrollo histórico, a su ser social y a sus costumbres y valo 

res propios; que absorba y difunda el conocimiento tecnológico 

sólo en tanto éste sea necesario para resolver los problemas de 

desarrollo de la región, y que promueva la integraci6n latino-

americana por medio de la educación, con el propósito de elevar 

los niveles de vida en lo humano fundamentalmente y asimismo en 

lo económico (en el sentido de una justa distribución de la ri

queza) y en lo social, y como paso importante hacia la creación 

de una comunidad latinoamericana en el campo de la educaci6n. 



CONCLUSIONES 

La trayectoria educativa y cultural de América Latina 

muestra un hecho, la patente idea de que tiene una existencia 

propia. Volviendo sobre sl misma, investiga su historia e in

quiere la raz6n de su origen y desarrollo. La auto-conciencia 

es signo de madurez. El problema de la cultura americana plan 

teado por hombres de América es marca distintiva de avance i.!!, 

telectual. El tema de América Latina, en efecto, se ha conve_;: 

tido en tema obligado de consideraci6n. Muchos lo analizan. 

Ya el hecho de provocar viva polémica y de promover tantos y 

a veces tan dispares comentarios, revela que el problema es 

importante. 

Los sistema~ educativos vigentes en América Latina pr,!! 

sentan rasgos distintivos en relaci6n directa con el régimen 

de gobierno establecido en cada naci6n. En los regímenes dic

tatoriales, el rasgo característico ha sido el proceso de cr,! 

sis y reestructuraci6n del sistema educacional, sobre todo 

universitario, que coadyuva al triunfo y consolidaci6n del 

fascismo. En los regímenes democráticos, la educaci6n se orie.!l 

ta hacia la libertad condicionada al sostenimiento del sistema 

democrático-burgués. En el régimen social~sta cubano, se abren 

los cauces para la verdadera popularización de la enseñanza y 

la aplicaci6n del conocimiento a la producción de bienes y se_t 

vicios para la comunidad, asi como para la práctica cotidiana 



de valores como la justicia, la equidad y la solidaridad social. 

En cuanto a las similitudes que presentan los sistemas 

educativos en la totalidad de los paises de América Latina, 

excepto Cuba, encontramos que la educación formal no se halla 

vinculada a la producción, en tanto es débil el nexo entre la 

ense~anza cientif ico-te6rica y la enseñanza técnico-pr&ctica. 

No existe la tendencia a concientizar a los educandos para que 

en el futuro orienten sus acciones a producir socialmente y a 

distribuir también socialmente, prevaleciendo en la educaci6n 

el criterio competitivo e individualista que ~e proyecta hacia 

el futuro en la vida econ6micamente activa de los alumnos. Aun 

cuando las Constituciones y las leyes sobre educaci6n manifie.! 

tan que el criterio que orientará a la ense~anza será democrá

tico, la escuela tiende a realzar las capacidades de los alum

nos que tienen padres con altos ingresos y/o con elevado nivel 

de conocimientos, ~esatendiendo al grueso de la poblaci6n est_y, 

diantil que proviene de familias de escasos recursos econ6mi

cos y bajo nivel de conocimientos; de ah! que, aunque la educ~ 

ci6n ha mejorado cuantitativamente en grado apreciable, cuali

tativamente deja mucho que desear. La penetrac16n norteameric~ 

na y de su sistema capitalista en el ámbito educativo en Amér! 

ca Latina tiende a perpetuar el colonialismo y la dependencia 

econ6mica. Por último, la educación formal tiende a establecer 

criterios diferenciadores entre las naciones hermanas de Amér! 

ca Latina, mediante mensajes de elevaci6n ideal de los valores 

propios y disminuci6n de los valores de otros pueblos de la r!! 

g16n. 



Es urgente que los educadores entiendan la educaci6n co

mo politizaci6n de las masas, basada en criterios que la orien

ten hacia la conservaci6n y el estimulo de la unidad familiar, 

hacia la co~prensi6n y la critica responsable de nuestros pro

blemas, hacia el reconocimiento y el fortalecimiento de nues

tros valores culturales, hacia el trabajo para el mejoramiento 

de la comunidad, hacia el logro de nuestra independencia econó

mica y el sostenimiento de nuestra independencia pol!tica, ha

cia el aprecio de la dignidad humana y hacia la práctica de la 

solidaridad internacional. La educación entendida asi es, a 

nuestro juicio, el medio idóneo de desarrollo e integración la

tinoamericana. 

La UNESCO y los gobiernos de América Latina emprendieron 

en ~956 la realizaci6n de un Proyecto Principal relativo a la 

Extensión y el Mejoramiento de la Educaci6n Primaria, que perm,! 

tió dirigir hacia objetivos precisos la acci6n de la Organiza

ci6n y la de los gobiernos en esa esfera, y cuyos resultados se 

evidenciaron en la década de 1960-1970 con el notable crecimle.u 

to de los sistemas educativos de la regi6n. A partir de la Con

ferencia de Ministros de Educaci6n y de Ministros encargados 

del Fomento de la Ciencia y de la Tecnologia en relación con el 

Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocada por la 

UNESCO y reunida en Venezuela del 6 al 15 de diciembre de 1971, 

la Organizaci6n y los gobiernos decidieron emprender un esfuer

zo similar a aquél, esta vez dirigido a la renovación de la edE., 

caci6n. Las principales recomendaciones de la Conferencia fue

ron las siguientes: 



t.- Promover la 1nvestigac16n y la experimentaci6n edu

cativas en una perspectiva de innovac16n y reforma. A este re.!_ 

pecto considero que los sistemas educativos latinoamericanos 

están librando una dura batalla contra el memorismo y la ten

dencia academizante, cuyos frutos empiezan a dejarse ver en las 

nuevas generaciones de profesionistas. 

2.- Desarrollar los componentes cientificos y tecnol6gi

cos de la educaci6n. En este sentido, conviene repetirlo, es d! 
bil aún el nexo entre la enseñanza cient!f ico-te6rica y la ens,!! 

ñanza técnico-práctica. 

3.- Buscar f6rmulas para superar la falta de articula

ci6n entre las estructuras escolares y las formas de educaci6n 

extraescolar, y para vincular unas y otras con los problemas 

del trabajo y del empleo, en el espiritu de la educación perma

nente. En este renglón hay esfuerzos estatales significativos 

que, si los gobiernos persisten en la empresa, generalizándola, 

podrán conducir a los pueblos de América Latina hacia la auto

suficiencia econ6mica. 

4.- Aplicar los modernos medios de comunicaci6n a los 

procesos educativos. Ya hay interesantes experiencias en varios 

paises de la regi6n, por ejemplo en México, Venezuela y Costa 

Rica. 

5.- Mejorar los procesos de planif1cac16n y la adminis

traci6n de la educaci6n, y capacitar personal de alto nivel pa

ra planificar la reforma educativa, con el objetivo de conver

tir a la educaci6n en uno de los motores activos y eficaces del 



desarrollo de América Latina. considero que no es suficiente la 

capacitaci6n de personal de alto nivel, por lo que cabe insis

tir en la necesidad ineludible de dar participac16n a la socie

dad, básicamente a los padres de familia y a los sectores de la 

producci6n, en las reformas educativas, a fin de que éstas ope

ren en raz6n directa de las necesidades de desarrollo de los 

pueblos latinoamericanos. 

La UNESCO y los gobiernos de América Latina están reali

zando acciones conjuntas cuyos efectos a corto plazo pueden CO.!l 

siderarse insuficientes en relaci6n con el objetivo señalado, 

pero existe la posibilidad de que, con base en las experiencias 

de estos siete años que han transcurrido desde la celebrac16n 

de la Conferencia, se reor~enten las acciones a partir de crit~ 

rios más apegados a la realidad latinoamericana. 

Los program~s educativos de la CEA constituyen la man1-

festaci6n expresa de la preocupac16n por resolver satisfactor!!_ 

mente los problemas sociales y econ6micos que enfrenta la inme.!l 

sa mayorla de los Estados Miembros de la Organizaci6n. Pero por 

desgracia en el seno de la OEA existen dos mundos divergentes, 

dos tipos de pueblos cuya idiosincrasia no es la misma, cuyas 

necesidades están delimitadas por un distinto desarrollo econó

mico; entonces ya no podemos hablar de todas las naciones que 

integran la Organizaci6n, sino que debemos pensar en esos dos 

mundos perfectamente separados por la historia, aunque unidos 

geográficamente; dos mundos separados por las necesidades econ.§. 

micas y por las pretensiones pollticas: uno, el integrado por 

todos los pueblos que inspiraron el ideal de Bolivar, de 



Morelos, de Prancisco Severo Maldonado, de Marti, pueblos de 

origen peninsular e ind!9ena, unidos por las mismas tradicio

nes y por los mismos problemas; y otro, el pueblo norteamer! 

cano, de origen inglés, mezclado posteriormente con'otros in

migrantes_ europeos, pero sin mestizaje alguno con los indios 

habitantes de las tierras conquistadas, a los que casi se ex

terminó por completo; pueblo éste, el norteamericano, herede

ro del pensamiento económico de Franklin: "el tiempo es dine

ro", encauzado plenamente en la vida de los negocios propios 

en su propio suelo y de los negocios propios en suelo ajeno. 

As! pues, el problema de la educación tampoco puede ser el mi.!!_ 

mo en ambos mundos: el pueblo norteamericano lleg6 en los 61-

tlmos tiempos a la cúspiae de la pirámide social a través de 

la educaci6n continua y metódica, pero Spengler no se equivoc!!, 

ba cuando decia que la historia de las culturas es como una 

serpiente que se muerde la cola (ascenso, cúspide, descenso) y 

ahora la sociedad norteamericana está empezando a emprender el 

descenso por obra y gracia del capitalismo, que ha engendrado 

vicios que la educaci6n tecnocrática no podrá erradicar; noso

t~os en cambio, los pueblos de América Latina, tenemos un hor! 

zonte amplio, caminos largos por recorrer y, basándonos en 

nuestras tradiciones y similitudes, debemos emprender el cami

no educativo, que es a nuestro juicio el medio idóneo para lo

grar la integración regional en lo econ6mico, en lo politico y 

en 19 social, considerando a la educaci6n como concientlzaci6n 

de las masas, como polltizaci6n para el trabajo, para la inde

pendencia y para la solidaridad. 



-~"· -~ .. - ........ ' ..... 

Es patente la penetraci6n norteamericana en el ámbito 

educativo de América Lati~a, a través de la escuela y a tra

vés de los medios masivos·de difusión. Pero por m&s que se e.! 

fuerce el imperialismo, Am&rica Latina no puede caminar sobre 

las huellas de la cultura sajona, sino que tiene la necesidad 

de alentar un pensamiento propio, de declarar su independen

cia intelectual y crear su propia cultura. "La f ilosof!a de 

una naci6n es la serie de soluciones que se han dado a los prg 

blemas que interesan a sus destinos generales", decia el tip.!. 

co representante del latinoamericanismo intelectual Juan Bau

tista Alberdi en la época en que el tema de la libertad empe

zaba a impulsar la idea de la autonomia cultural de Hispanoa

mérica. Nuestra filosofía deberá ser, pues, una serie de sol.!! 

clones dadas a los problemas que interesan a los destinos na

cionales, considerada América Latina como una sola y misma n!,. 

ci6n, dado su origen, su historia, su idiosincrasia y su cul

tura, como elementos comunes y afines. 
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UNIDAD PROMOTORA PARA LA EDUCACION DE ADULTOS 

La Profra. BRUNILDA ROBLES PALACIOS somete a la conside

raci6n del C.P. GlLBERTO HERNANDEZ RAMlREZ, Director del Cen

tro de Estudios Cient1ficos y Tecnol6gicos en Administraci6n 

"Benito Juárez", del Instituto Politécnico Nacional, el si

guiente Programa de Trabajo para dar cumplimiento al Plan Na

cional de Educaci6n para Todos, mediante la actividad conscie.!l 

te y entusiasta tanto de los maestros como de los pasantes y 

estudiantes de las diversas carreras de Técnico Medio que se 

cursan en el Plantel. 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los mexicanos adultos con escolaridad insufi

ciente alcancen, como m!nimo. el nivel de conocimientos equi

valente al de la educaci6n general b&sica, que comprende la 

primaria y la secundaria; fomentar el autodidactismo, desarr2 

llar las aptitudes intelectuales del adulto, as! como su cap,!_ 

cidad de critica y reflexión; elevar el nivel cultural de los 

sectores de poblaci6n marginados para que participen en las 

respons~bilidades ciudadanas y reciban los beneficios del TR~ 

BAJO, que es la base material del desarrollo de un pueblo, y 

propiciar la formaci6n de una conciencia de solidaridad social. 

OBJETIVOS ESPEClFICOS 

1.- Promover la alfabet1zaci6n de los adultos, esto es, 

de las personas que han rebasado la edad de 15 a~os sin saber 
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leer y escribir, propiciando asimismo el aprendizaje de las m,! 

temáticas elementales. 

2.- Motivar a los adultos que dejaron inconclusa su ins

trucci6n primaria para que la terminen, con el asesoramiento 

de los pasantes y estudiantes del e.E.e.y T.A. "Benito Ju&rez"• 

3.- Estimular a los adultos que dejaron inconclusa su in.!_ 

trucci6n secundaria para que la terminen, con el as~soramiento 

de los pasante~ y estudiantes del e.E.e.y T.A. "Benito Juáre;"• 

PROGRAMA 

1Q Formaci6n de un equipo de maestros que reciban la ca

paci taci6n pedag6gica inherente a la EDUCACION DE ADULTOS, pa

ra que actúen como agentes multiplicadores en la preparac16n 

de los pasantes y alumnos del C.E.C.y T.A. "Benito Juárez" que 

fungirán como instructores en la educaci6n de adultos. 

22 Censo entre el personal de la escuela para obtener el 

dato preciso de qué personas tienen inconclusa la primaria y 

quiénes tienen inconclusa la secundaria. 

32 Primera ronda de visitas domiciliarias entre la pobla 

ci6n de las colonias circunvecinas al e.E.e.y T.A. "Benito Ju! 

rez", para detectar cuántas y cuáles personas adultas desean 

alfabetizarse y aprender matemáticas elementales, o bien con

cluir la primaria o la secundaria. 

4Q Segunda ronda de visitas domiciliarias para entregar 

a las personas que recibirán los beneficios de la Educac16n 



para Adultos una invitaci6n, a efecto de que asistan a una REY. 

NION SABATINA al e.E.e.y T.A. "Benito Juárez" para explicarles 

en forma clara y convincente las ventajas del sistema de Educ!_ 

ci6n para Adultos. 

SQ En la REUNION SABATINA se entregará a cada uno de los 

asistentes una forma de solicitud de ingreso al Sistema de Ed.!!, 

cac16n para Adultos. Ah! mismo la llenarán o se les ayudará a 

llenarla y en seguida se les recogerá, citándolos a una segun

da reuni6n. 

62 En la SEGUNDA REUNION SABATINA se entregará a cada 

uno de los alumnos inscritos su credencial que los acredite cg, 

mo alumnos del Sistema de Educaci6n para Todos del I.P.N., ci

tándolos para la ceremonia de inauguraci6n. 

72 Inauguraci6n simultánea del Centro de Educaci6n para 

Adultos y de los Cursos, por la Sra. Elvira Márquez de Vi~als. 

so Establecimiento de los grupos de pasantes y estudian

tes del e.E.e.y T.A. "Benito Juárez" que fungirán como INSTRU,S 

TORES, para capacitarlos y·orientarlos sobre el método de Edu

caci6n para Adultos, dividiéndolos de la siguiente manera: 

1) Grupos de alfabetizaci6n y matemáticas elementa-

les; 

2) Grupos de instrucci6n para los cursos de 2Q y 32 

de primaria; 

3) Grupos de instrucci6n para los cursos de 4g, 5g 

y 62 de primaria; 



4) Grupos de instrucc16n para los cursos de 1Q y 2a 

de secundaria, y 

5) Grupos de instrucc16n para los cursos de JQ de 

secundaria. 

9Q Cada uno de los maestros que previamente recibieron 

la capac1taci6n pedag6gica inherente a la EDUCACION DE ADUL• 

TOS, se hará cargo de uno de estos grupos de pasantes o estu

diantes del C.E.C.y T.A. "Benito Juárez" para prepararlos co

mo INSTRUCTORES. 

10Q Cada pasante o alumno del e.E.e.y T.A. "Benito JuA

rez" que haya recibido la preparación como INSTRUCrOR será 

RESPONSABLE o RAIZ de cinco a diez alumnos del Sistema de Ed.!!, 

caci6n para Adultos. 

1~Q Los cursos de Educación para Adultos se impartirán 

los SABADOS. 

120 Cada INSTRUC'rOR portará los sábados un brazalete con 

la leyenda BRIGADA DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL I.P.N. 

13Q Los INSTRUCTORES promoverán el autodidactismo. A ese 

efecto estimularán la formaci6n de equipos de trabajo entre sus 

alumnos adultos, a guisa de circules de estudio, para que entre 

ellos vayan resolviendo sus problemas de aprendizaje y entend.!, 

miento, motivándolos para que se reúnan diariamente por lo me

nos una hora. 

141:2 Cada sábado el IHSTRUCTOR revisará el trabajo reali

zado por los educandos durante la semana, los invitará a que 



expongan sus dudas, los ayudará a resolver los problemas d1f1-

c1les, los orientará en la ut1lizaci6n adecuada de sus libros 

y cuadernos de trabajo y les señalará los ejercicios que debe

rAn resolver durante la semana. ( • ) 

1SQ Cada cuatro sábados el INSTRUCTOR practicar' un re

conocimiento a los educandos, procurando siempre no infundir

les temor, sino por el contrario, explicarles cuidadosamente 

aquellos puntos del curso que les hayan parecido dificiles de 

entender y, sobre todo, estimularlos con una frase amable cua.!l 

do hayan comprendido bien un tema o resuelto con éxito un pro-

blema. 

16Q Los INSTRUCTORES verán en cada educando adulto a una 

persona con su propia individualidad y por lo tanto digna de 

respeto y consideraci6n, evitando en todo momento bromear a 

costa del alumno• 

17Q Cada INSTRUCTOR aportará todo su entusiasmo y espir.!. 

tu de servicio para lograr que el curso sea un éxito, que los 

alumnos se sientan estimulados cada sábado para seguir adelan

te, que no haya deserciones y que se logre plenamente el OBJE• 

TIVO DE APRENDIZAJE. 

(•) Los libros y cuadernos de trabajo, asi como las hojas de 
evaluación, deben solicitarse en el Departamento do Info,t 
maci6n del CEMPAE, donde además se obtienen los datos re
lativos al registro del Centro de Educación para Adultos. 
El domicilio es: Juan Palacios Núm. 104, esquina Ermita 
Ixtapalapa (a una cuadra de la Calzada de Tlalpan), ter. 
Piso. 



18Q En el momento oportuno, dado el avance de los educa!!. 

dos, se harán los trámites necesarios para la celebraci6n de 

exámenes promocionales. 

N E C E S I D A D E S 

1.- Brazaletes para los INSTRUCTORES con la leyenda BRI

GADA DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL I.P.N. 

2•- Libretas para la elaborac16n de las listas de a'sis

tencia de los alumnos. 

3.- Libros de texto para primaria, editados por la Seer,! 

tar1a de Educac16n ,.Pública especialmente para adultos, en base 

al sistema de educaci6n abierta. 

4.- Est~nsiles para la elaboraci6n de formas: para el 

censo, para la encuesta, para las invitaciones, para la inscri.,e 

ción, para los comunicados, para los exámenes parciales, etc. 

s.- Hojas para oficios y para la reproducci6n del mate

rial citado en el punto anterior. 

6.- Articules b~sicos de escritorio. 

7.- Archiveros: uno para la documentaci6n de los pasan

tes y estudiantes que prestarán el servicio social en el Progr_! 

ma de Educación para Adultos, y otro para la documantaci6n de 

los alumnos que se alfabetizarán o cursarán primaria o secund!_ 

ria. 

8.- Escritorio con cajones para la papeleria importante. 



9.- Credenciales que acreditarán a los adultos inscritos 

como alumnos del Sistema Educac16n para Todos, del I.P.N. 

ATENTAMENTE 

México, D.F., a ta de abril de 1979 

1 
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LEY NACIONAL DE EDUCACION PARA ADULTOS• 

Capitulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. La presente Ley es de obser
vancia general en toda la República y sus 
disposiciones son de interés social. 

Artículo 2. La educación general básica 
· para adultos forma parte del sistema educa-· 

tivo nacional y está destinada a los mayo
res de quince años que no hayan cursado 
o concluido estudios de primaria o secun-
daria. · 

La educación para adultos es una forma 
de la cdueación·extraescolar que se basa en 
el·nutodid:ictismo y en la solidaridad social 
como los medios más adecuados para adqui
rir, transmitir y acrecentar la cultura y for
talecer la conciencia de unidad entre los dis
tintos sectores que componen la pobl.-ición. 

Artículo 3. Toda persona podrá partici
par en actividades de promoción de la edu
cación para adultos o de ascsorí:I a los edu
candos, co·mo contribución responsable a la 

,,, elevación de los niveles sociales, culturales 
y económicos del país. 

Artículo 4. La. educación para adultos 
tendrá los siguientes objetivos: 

l. Dar bases para que toda perso!lll pue-

da alcanzar, como mínimo, el nivel de cono
cimientos y habilidades equivalentes al de l:r. 
educación general básica, que comprenderá. 
la primaria y la secundaria; . 

II. Favorecer la educación continua me
diante Ja realización de estudios de todos 
tipos y espccialidadcs y de actividades de 
actualización, de capacitación en, y para el 
trabajo, y de formación profesional per
manente; 

111. Fomentar el autodidactismo;" 
IV. Desarrollar las aptitudes f(sicas e in- · 

tclcctualcs del educando, as! como .su capa-· 
cidad de crítica y reflexión; 

V. Elevar los niveles culturales de los 
sectores de población marginados para que 
participen en las responsabilidades y bene
ficios de un desarrollo compartido; 

VI. Propiciar la formación de una con
ciencia de solida.ridad social; y 

VJI. Promover el mejoramiento de 1~ 
vida familiar, laboral y social. 

Art!culo 5. El Poder Ejecutivo Federal 
expedirá los reglamentos necesarios para fa 
aplicación de esta Ley. 

Capitulo 11 

ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS 

Articulo 6. Compete a la Fedcmci6n, los 
Estados y los Municipios: 

l. Promover, establecer, organizar y sos-

•Diario Oficial, 31 de diciembre de 1'7S. 

- .. ·-·- ... -.---.... -.------------·- .... _...,.._ ... 

tener servicios permanentes de educación 
para adultos; 

u. lnvestignr las necesidades de los dis-



tintos. grupos sociales para dercrminar el 
contenido de los planes y programas de es
tudio para adultos; . 

Ill. Auxiliar a los particuJnrcs que lo so
liciten en sus actividades de promoción y 
a!esoría de educación para adultos; 

IV. Otorgar estímulos y reconocimientos 
a las personas e instituciones que hayan 
prestado servicios distinguidos en la educa-
ción pam adultos; y · 

V. Las demús que les ieñalen la presente 
Ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 7. En máteria de educación ge
neral básica para adultos, son facultades ex· 
elusivas del Poder Ejecutivo Federal, quien 
las ejercerá por conducto de la Secretaría 
de Educación Pública: 

l. Formular planes y programas de es-
tudio; · 

11. Autorizar y, en su caso, Claborar los 
libros de :cxto y otros materiales pedagógi
cos de apoyo; 

Ill. Acreditar y certificar conocimientos, 
así como expedir constancias y certificados 
de estudio; 

IV. Evaluar periódicamente los planes, 
programas, métodos y procedimientos quo 
se apliquen; y 

V. Vigilar el cumplimiento de esta Ley 
y de sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 8. La Secretarla de Educación 
Pública podrá extender, en coordinación 
con otras instituciones, los servicios de edu· 
cación para adultos a todas las modalidades, 
tipos y especialidades, así como a la reali· 
zación de actividades ·de actualización, de 
capacitación en, y para el trabajo, y de for
mación profesional permanente. · . 

Artículo 9. Los servicios que para la edu· 
cación de adultos establezcan los Estados y 
los Municipios quedarán bajo su dirección 
y coordinación técnica y administrativa. 

Artículo 1 O. La correspondencia, prensa, 
radio

1 
fonografía, televisión, cinematografía 

o cualquier otro medio de difusión podrán 
ser utilizados en la educación para adultos. 
En todos los casos se deberá obtener autO
rización de la Secretaría de Educación Pú: 
blica y cumplir con los requisitos previstos 
por las leyes y reglamentos correspondientes 
al medio Je difusión que se utilice. 

Capitulo m 

APRENDIZAJE Y ACREDITAClON 

Artículo ll. El proceso de aprendizaje 
se apoyará en el estudio de los libros, guías 
y materiales didácticos que autorice la Se
cretaría d.: Educación P(1blica. 

Artículo 12. El educando podrá organi· 
zar su aprendizaje en forma individual o en 
círculos de estudio y avanzar según su ca
pacidad y posibilidades de tiempo, as[ como 
asesorarse por persona que esté en aptitud 
de hacerlo. 

Artículo 13. El asesor es auxiliar volun
tario del proceso de educación para adultos 
y tiene a su cargo: 

l. Promover interés por el estudio; 
1 l. Organizar y orientar círculos de es

tudio; y 
·lll. Conducir personas analfabetas y edu

candos en general. 

Ar1ículo 14. El educando analfabeto, a 
fin de que aprenda matemáticas elementales 
y a leer y a escribir, requerirá invariable· 
mente ser conducido por un asesor. 

Artículo 15. A falta de asesor, el educan· 
do podrá solicitar orientación a las institu
ciones educativas. 

Artícúlo 16. Toda persona mayor de 
quince ailos que desee estudiar la educación 
general básica para adultos deberá registrar~ 
se en la Secretaria de Educación Pública. El 
registro no requiere la presentación de do· 
·cumcntos. 

Artículo 17. La Secretaría de Educación 
Pública, a través ele ;;u Sistema Federal de 
Certificación, ucrcditará los conocimientos 
a<l4uiridos por los educandos mcdilntc cxá- · 
menes parciales o globales, previa presenta· 

. ' 

., 



cl6n del acta de nacimiento y de los do-' 
cumentos que acrediten el grado o nivel 
Inmediato anterior. 

Articulo 18. El educando que acredite los 
conocimientos de primaria, secundaria o de 
otro nivel educativo, recibirá el ccrti{icado 
correspondiente, que le permitirá continuar 
estudios en la modalidad escolar o en la 
extracscolar. 

Articulo 19. La persona que tenga más 
de ·quince años y compruebe haber acredi-

·137~,· J 
tado grados completos de tipo medio podrá 
incorporarse n la educación para adultos en 
cualquier tiempo. 

Artículo 20. El educando que, nl presen
tar examen, no acredite la etapa educativa 
correspondiente, recibirá un informe que in
dicará las unidades de estudio en las que 

. deberá profundizr.r y tendrá derecho a pre
sentar nuevos exámenes hasta la acredita-
ción de dicha etapa. 

Cap{tulo IV 

SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO~.· _ 

. Artíc;ulo 21. Las dependencias del Eje-. · 
cutivo Federal, de los Estados y de los Mu
nicipios, los organismos descentr:?lizados y 
las empresas de participación estatal, orga
nizarán servicios permanentes de promoción 
y asesorfa de educación general básica para 
adultos y darán las facilidades necesarias a 
sus trabajadores y familiares para estudiar y 
acreditar. la educación primaria y la secun
daria. 

Artículo 22. Las instituciones federales de 
educación primaria,· media, técnica y supe
rior establecerán centros de promoción y ase

. soría permanente para la educación de adul-
tos, con la participación de sus autoridades, 
profesores y ·alumnos. 

Artículo 23. Las universidades y los es-

tablecimientos de educación superior ·que 
tengan el carácter de organismos descentra
lizados del Estado podrán participar en la 
educación para adultos de acuerdo con los 
ordenamientos legales que los rijan. 

.Artículo 24. Los estudiantes que partici
pen voluntariamente en los centros de pro
moción y asesoría de educación para adul
tos, por el tiempo que para la realización 
del servicio social establecen las disposicio
nes legales aplicables, tendrán derecho a que 
se les acredite dicho servicio. 

Artículo 25. Los establecimientos educa
tivos podrán auxiliar en la educación para 
adultos organii.ando cursos, conferencias y 
otras actividades que tengan por objeto la 
orientación y gula de asesores de círculos de 
estudio •. 

·'. 
Cap{tulo V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Articulo 26. Los mayores de quince años, 
varones y mujeres, de las zona; urbanas o 
rurales, tendrán derecho con igualdad de 
oportunidades a recibir la educación general 
básica para adultos. 

Art!culo 27. Los empleadores, comisaria
dos cjidalcs y de bienes comunales, sindica- · 
tos, asociaciones y otras organizaciones, po
dr~n: 

J. Propiciar el establecimiento de centros 
y servicios de promoción y asesoría de edu· 
cnción para adultos; 

II. Dar facilidades a sus trabajadores y 
miembros para estudiar y acreditar la edu
cación general b¡ísica para adultos; y 

111. Extender los servicios de la cll1íc:ici6n 
para adultos a los familiares de sus trabaja
dores y miemb1os. 

1 

.l 

.j 
! 

1 

l 



ARTICULOS TRANSITORIOS 

Primero. Esta Ley entrará en vigor a los 
quince días de la fecha de su publicación en 
el DiariQ Oficial de la Federación. 

Scgunc.lo. Se abroga la Ley que establece 
la Campaña Nacional contra el Analfabetis
mo, expedida el 20 de agosto de 1944 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federa
ción el 23 del mismo mes y año; el Decre
to que prolongó la Campaña Nacional esta
blecida en la citada Ley, hasta que entrara 
en vigor el ordenamiento sobre medidas per
manentes contra el annl!abctismo, expedido 
el 11 de febrero de 1946 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de mar
zo del mismo año; y el Decreto por el cual 
se ratiíid el que dispüso la prolongación de 
la propia Campaña, hasta el dia en que en
trase en vigor la Ley de medidas pcnnanen-

tes contra el analfabetismo, cxpedklo el 2 de 
enero de 1947 y public:ido en el Diario Ofi
cial de la Federación el 26 de febrero del 
mismo año. 

Tercero. Se crea 13 Comisión Coordina
dora de la Ley Nacional de Educación pa
ra Adultos, integrada con el número de 
miembros que la di5posición reglamentarla 
señale, encargada de encauzar las activida
des que las distintas entidades, dependencias 
y organismos realicen en aplicación de esta 
Ley. 

México, D.F., a 29 de diciembre de 1975. 
Emilio M. González Parra, S.P.-Luis del 
Toro Calero, D.P.-Jos.! Castillo Hernán
dez, S.S.-Rogelio García González, D.S.-. 
Rúbricas". 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO POR 

ALUMNOS DE EDUCACION DE TIPO MEDIO SUPERIOR 
Y DE TIPO SUPERIOR• 

Con fundamento en los art!culos 13, frac
ción l, inciso e); y 26 ·de la Ley de Secreta· 
rías y Departamentos de Estado; 22 y 24 de 
la Ley Nacional de Educación para Adultos; 
y So. del Reglamento Interior de la Secre- _ 
tarfa de Educación Pública; y 

CONSIDERANDO: 

Que los cambios que experimentan países 
en desarrollo como el nuestro, exigen es
fuerzos cada vez mayores para generalizar 
los conocimientos y elevar los niveles edu
cativos de todos los sectores sociales. 

Que a esto obedeció la expedición de la 
Ley Nacional de Educación para Adultos, 
que instituye los medios adecuados para que 
toda persona pueda alcanzar, como mínimo, 
el nivel de conocimientos equivalentes a la 
primaria y a la secundaria. cc;adyuvando así 
a la realización del p~incipio constiti:cional 

· de que la democracia debe ser considerada 
como un sistema de vida fundado en el cons

·tunte mejoramiento económico, social y cul
tural del puebio. 

Que en un elevado espíritu de solidaridad 
colectiva, los alumnos de educación d: tipo 
medio superior y de tipo superior deben 
constituirse en agentes activos y responsa
bles del servicio social educativo, para coad
yuvar al desarrollo intc-gral de las co:nuni
dades marginadas del país; he tenido :i bien 
expedir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS BASES PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO 

SOCIAL EDUCATIVO POR ALUMNOS 
DE EDUCACION DE TIPO MEDIO 
SUPERIOR Y DE TlPO SUPERJOR 

• Diario Oficial, 30 de enero de 1976. 

ARTICULO l. Las instituciones de edu
cación de tipo medio superior y de tipo 
superior, dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública, establecerán, organiza· 
rán y desarrollarán servicios permanentes de 
promoción y asesoría de educación general 
básica para adultos. · 

ARTICULO 2. En la organización y des
arrollo de los servicios de promoción y ase
soría de educación general básica para adul
tos, las instituciones de educación de tipo 
medio superior y de tipo superior estudiarán. 
previamente, los requerimientos de las co
munitlades en donde se encuentren ubicadas.· 
Dichas instituciones elaborarán un plan de 
servicio social educativo en el que deberán 
participar sus alumnos como asesores y al 
que darán la mayor düusión en los centros 
de trabajo y demás sectores de la población. 

ARTICULO 3. Las instituciones de edu· 
cación de tipo medio superior y de tipo su· 
perior organizarán el servicio social educa· 
tivo conforme a las normas establecidas en 
este acuerdo y adoptarán l¡i.s medidas nece
sarias para asegurar su continuidad, pero ca
da ,una-de ellas podrá adoptar las modalida· 
des derivadas de su estructura académica y 
administrativa. 

ARTICULO 4. Los planes de estudios 
profesionales, autorizados por la Secretarla 
de Educación Pl'.1blica, comprcudcrán las ac
tividades de promoción y asesoría de cdu· 
cación general básica para adultos como 
forma de prestar el servicio social que, en 
los términos de los artículos 11 de la Ley 
Federal de Educación y 55 de la Ley Re· 
glamentaria d:l artículo So. constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Fc3cral, se exige corno rcquisitó pre. 
vio para obtener el correspondiente título o 
grado académico. 
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ARTICULO S. En los p!ancs de estudios 
profcsional.!s, se destinnr:'.i11 ocho horas a la 
semana, durante un año como mínio:o, para 
que los alumnos realicen :ic:tividadcs de pro· 
moción y asesoría de educación general bá
sica. para adul:os, o bien el tiempo equiva
lente para realizar dichas octividada en for
ma intensiva. 

ARTICULO 6. Las ~ctividades de pro
moción consistirán en la orgimiaclón y 
orientación de círculos de estudio integrados 
por personas mayores de qumce años que no 
hayan cursado o concluido estudios de pri
maria o secundaria. 

ARTICULO 7. Las.actividades de aseso
ría consis:irán en la conducción tanto de 
adultos analfabetos, para qu: aprendan ma
temáticas elementales y a !ccr y a escribir, 
como de educandos mayores de quince aüos 
que no hayan concluido estudios de prima
ria o cur~:;.do los de secundarla". 

ARTICULO 8. El progr.mia de activida
des de premoción y aseso..--ía (le cdueación 
genero! bisica para adultos deberá C'Qntcner 
una etapa de orientación pedagógica para 
alumnos asesores. . 

ARTICULO 9. Las instlntciones educa
tivas proporcionarán a los alumnos nscsores 
los libros, guías y m:iterialcs· didácticos, au
torizados por esta Secrct:ufa, en los que se 
apoyará el proceso de aprendizaje de los 
adultos. 

ARTICULO 1 O. Los alumnos deberán 
registrar en la institución educativa, :i la 
cual pertenezcan, a las ¡>.!rsonas a quicucs 
presten s:r\'icios de asesoría de educación 
general b:ísica para adultos. 

ARTlCULO 11. La instit::ción educativa 
designará a un maestro como Coon!inador 
de Activ!d:idcs de Servido Sedal Edtlc:llivo 
por cad:i grupo de alumnos asesores no 
mayor d: cincuenta. 
· El Coordinador fungirá como orientador 
y gu(a de alumnos asesores y tendrá las 
siguientes funciones: 

l. tmpartir la orientación pedagógica a 
que se refiere el articulo 8; · · 

II. Conducir las acciones de los gru¡)oa 
· de alumnos asesores; · 

III. Vincular las actividades de servicio 
social educativo con los habitantes y auto
ridades de la comunidad; 

IV. Supervisar los servicios de promoci6ll 
y asesoría que presten los alumnos asesores; 

V. Procurar que los alumnos asesores 
cuenten con los libros, guías y materiales 
didácticos a que se contrae el articulo 9; 

VI. Adoptar las medidas necesarias para 
que no se interrumpa la asesoría que so 
preste a los adultos nnalfabetos y 

VII. Las demás qu·e le confiera este or
denamiento. 

A.llTICULO 12. El Coordinador evaluará 
los informes de actividades que periódica
mente deberán rendirle los alumnos nsesO
res y los aprobará siempre: y cuando se de
muestre: 

l. Que el servicio se prestó durante P! 
tiempo que establece el articulo ·S; y · 

II. Que se lograron los objetivos del pro
grama autorizado. 

ARTICULO 13. sC tendrá por acredi
tado el scryicio social a los alumnos que, 
en los términos ·del presente acuerdo; pres
ten servicios de promoción o asesoría de 
educación general bás~ca para ndultl'S· 

ARTICULO 14. El alumno que no est6 
en posibilidad de prestar servicios de pro
moción o asesoría de educación general b&
sica para adultos, deberá manifestarlo opor
tunamente a la institución educativa en ta. 
que se éncuentre inscrito. 

ARTICULO lS. Este acuérdo entrará en 
vigor al día siguiente de su-publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 21 de enero de 1976.
EL SECRETARIO DE EDUCACION PU· 
BLICA,YICIOR BRA YOAHUJA.Rí1 brica. 
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