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PRESENTACION 

La presente investigación versará sobre el papel -

que la educaci6n* juega en la sociedad capitalista, desde la 

perspectiva del proceso productivo y de la divisi6n de la so

ciedad en clases sociales y de la divisi6n social del trabaio. 

Flste último sirve de fundamento para la subsecuente divisi6n 

de la educaci6n en cuanto a sus grados académicos y profesio

nales, es decir que la cducaci6n est~·divi<lida técnica i pro-

fesionalmente entre las clases sociales de acuerdo al papel -- ' 

que cada clase guarda ante los medios de producci6n, en un mo 

mento histórico dado. 

·Como se desprende a primera vista, la investigaci6n 

tiene su fundamento en qu~, lo. que determina el papel de la -

educac~.6n en la sodedad. capitalista es la producci6r¡, matedal 

que la sociedad ha desarrollado en un mome'nto determinado ,y, e~ 

ta determinación se basa en el grado de desarrollo alcanzado 

por las fuer~as productivas y sus respectivas. relaciones so

ciaies de.produc:ción. 

*Entisndase por educaci6n la acc1on ejercida por la 
clase social que tiene el poder de ia sociedad sobre las de
m&s clases sociales (que no est&n maduras en conciencia de -
¿lase para si) y esta acci6n tiene por objeto suscitar y de
sarrollar en los individuos cierto nGmero ~e estados de pre
paraci6n manual, intelectual y moral e ideol6gicos, que exi
gen °de él la sociedad en su conjunto y la clase social al que 
est¡ particulamcnte unida, asi como para ocupar un lugar en 
l~ divisi6n social del trabajo y todo esto, unido a la pr&ct! 
ca cotidiana deJ. individuo social lo lleva a la toma de con
ciencia de clase en si o para sí. 
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Para poder desarrollar la investigaci6n presente -

bajo los par&mcitros arriba seftalados, es necesario el uso del 

m~todo·del materialis!no hist6rico dia16ctico, que nos permita 

desarrollar este trabajo con perspectivas analiticás-critica~ 

de como la educación es utilizada por la clase capitalista P! 

ra "amortiguar" la lucha de clases, cohesfonar y homogenizar** 

a las.mismas; utilizando tambi€n a la educa¿i6n como un medio 

ideológico, que permite reproducir la ideologfa existente en 

las clases. La educación, sirve para la preparaci~n de mejor 

y más fherza_ de trabajo que permita reacondicionar las rela-

ciones sociales de producción a los adelantos alcanzados por 

las fuerzas productivas en un momento histórico determinado. 

Para la elaboración de la presente investigación -

solo utilizaré material bibliográfico, ya que el fin peisonal 

perseguido en este trabajo es esclarecer en. forma general, 

(sin tomar ningfin modelo particular de desarrollo) ciertos as 
1 

pectas teóricos de como analizar el papel de la educación en 

la sociedad capitalista baj~ el método del materialismo histó 

rico dialéctico. 

** Hegemonía deriva del: griego eghesthai, qu'e significa "con
ducir", "ser guía", "ser jefe", "comandar", "gobernar". 
Por hegemonía el antiguo griego entendía la direcci6n su
prema d~l ejircito. Se trata pues de un t~rmino militar. 
Gruppi Luciano; el concepto de hegemonía en Gramsci, ed. -
E.C.P., p. 7. 



EL METODO MARXISTA APLICADO A LA DDlJCJ\CION. 1~ 

A manera de introducci6n, es necesario precisar 

que por método marxista se comprende el materialismo h~st6ri-

co dialéctico, que fundaron y desarrollaron Marx y Engels, y 

que se basa en el análisis crítico de la sociedad capitalista 

en los parámetros econ6micos, sociales y políticos, en que se • 
constituye y desenvuelve el modo de producci6n capitalista. 

Dicho método parte del anális.is crítico de la divi 
-

si6n del tr~ajo y la lucha de clases existente en la socie

dad, y que tiene su fundamento en el papel que cada clase so

cial guarda ante los medios de producci6n, distribuci6n y con 

sumo de lo materialmente producido por la sociedad en un mo

mento hist6rico determinado. El papel que asumen las clases, 

no es otra cosa más que la manifestaci6n ju~ídico-político 

que tiene su coriepondencia con el desarrollo alcanzado por -

las fuerzas productivas de la sociedad y sus respectivas rel~ 

ciones.sociales d~ producci6n que se ~aterializa en concreto 

de~iro de la so~iedad por la· te~encia o no tenencia de propi! 

dad privada, de cada clase en el seno de la sociecad y esta -

*Lo que cuenta actualmente es la necesid¿¡d científice. de detc~ 
tar en base al pensamiento de Marx los puntos cruciales de -
la condición del hombre y de la sociedad con respecto al pa
pel que tiene la educación como un medio de reproducción so
cial, económico y político dentro de la sociedad capitalista. 



4 

propiedad se mide por la propiedad de los medios de producción 

es decjr, que cada clase social se conforma por el papel que 

los individuos guardan ante· los medios de producción, <lis-

tribuci6n y consumo, así como por sus formas de pensamiento y 

su visión del mundo. 

Las etapas de.desarrollo económico que la sociedad 

capitalista ha alcanzado hasta la actualidad asi como el <lesa 

rrollo del pensamiento filosófico y de las investigaciones 

científicas en el campo de la economía y la historia, coinci-
, 

den con las etapas de desarrollo de los ·problemas pedagógicos. 

En la actualidad la práctica docente es utilizada como un me-

dio de lucha que nos lleva a la critica del orden social cons 

tituido y a la convicción de que la tarea del pensamiento hu

mano consiste en desenmas¿nrar al m~ndó burgu6s y coope~ar 

con la revolución socialista que se anuncia.y recons~ituye a 

la dignidad humana, todo esto representa l~ parte de la lucha 

política que el educador. debe de dar y defender en su trabajo. 

pedagógico.** 

~*Es misi6n de la ensefianza hist6rica (dada en la educaci6n) 
la de educar al individuo en la conciencia hist6rica, d~· 
permitirle una toma de concie~cia del presente iluminada 
por la referencia al pasado y por• claras perspectivas sobre 
el ~uturo de la l1umanidad, sino quiere limitarse a una cr6-
nica informativa sobre los acontecimientos bélicos, trata
dos diplom&ticos, empresas de las grandes personalidades, -
etc.; es decir a una ~era erudici6n como dice M. Bertin en 
educaci6n y aJ.ineaci6n p. 71, "que debe desarrollarse con -
referencia a las grandes tendencias a trav6s de las cuales 
el pasado se enlaza, con la mediación del presente, con el 
"futuro, y adquiere así significado politice. 
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La concepción marxista sobre la educación concibe 

que la critica pedag6gica debe descubrir en cada proceso his

tórico real que conduzca su.desarrollo posterior a la destruc 

ci6n total del orden mundial constituido y a la croaci6n de ~ 

uno nuevo, por lo que, el conocimiento impartido pcr el educ! 

dor no debe conducir por ningfin motivo a la proclamaci6n de -

un principio de pasividad. Todo lo contrario, la critica no 

debe limitarse a ln teoría, sino enlazar dicha crítica con. la 

critica de la política, con la participación en l~ política -

tanto del educador co~o de los educando~. Esta participación 

politica de ambos debe de encaminarse con la lucha real exis

tente entre las clases sociales que componen a la sociedad o 

identificarse con ella, y más concretamente con las clases 

proletaria~. 

Esto significa que la educaci6n debe servir a la -

clase trabajadora para poner en concordancia el ser y la con-

ciencia, pero conc i hiendo que lo que d.eternifna el ser es la -

conciencia social y no individual, como Marx observó científi 

camente que ''el mundo no e~ en absoluto 'racional" 'y n~. se su-. 

bordina a los ideales humanos o~jctivos; qGc se requiere m~

cha lucha para realizar teda lo moral e históricamente cor~e~ 

"UD' · d b -to , Por lo que, en la prdctica educativa se e e ensenar 

que tan s61o la actividad social y no la conciencia en si 

(l)Suchodolski, Teoría Marxista de la Educación, Ed. J. Grijal 
bo. p. 3. 
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tranforma la realidad social. 

De ah1 que en la producci6n social de su existencia, 

los hombres que componen las clases sociales entran en rela-

cienes determinadas, necesarias, independientes de su volunta~ 

estas relaciones de producci6n corresponden a un grado determj_ 

nado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales que a 

su vez desarrollan y se desarrolla sus respectivas relaciones 

de producci6n, de donde al conjunto de estas relaciones· consti 

tuyen la estructura econ6mica de la sociedad. La hase real, 
,: 

sobre la cual se c,leva una superestructura jurídica y políU ca 

y a la que corresponden determinadas formas de conciencia so

cial de ahí que Marx concluyera que "el modo de proclucci6n de 

la vida material condiciona el proceso de vida social, política 

. e intcilcctual en general ·por lo tanto, no es la concieijcia de 

los hombres la que determina su ser; por el contrarip, su ser 

d . . . " 2 social es lo que eterm1na su conc1enc1a . 

El hombre en cuanto es hombre ~s social, es decir, 

esiá siempre modelado y configurado po~ un ambiente hist6ricp, 

·ael cual es imposible desprenderlo, y esta configuraci6n no es 

' otra.cosa más que la determinaci6n 'que dicho hombre (es) tienen 

del modo de como y con que desarrollan la producci6n ele su vida 

material, que les condiciona tambi6n su grado de conciencia que 

tien~n, as! como tambi6n los grados o tipos de educaci6n que -

e~tos reciben de la sociedad. 

( 2 )Marx, contribuci6n a la critica de la economía polític~,Ed. 
P.C.P., p. 13. 
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De ahi que podriamos decir que un&. teoria general de la educa 

ci6n se rem:i te a la práctica y tiende a estudiar al hombre · -

clcscle el punto de vista de su formación, por eso, lo específi_ 

co de la educación consiste en que estudia al hombre en situa 

ci6n de preparación o cualificaci6n de fuerza de trabajo. 

En la sociedad capitalista, basada en la explota

ción del trabajo, y la lucha por la obte1~ci6n de mayor plusv~ 

lia por parte de la burguesia se desarrollan dos tjpos de edu 

caci6n en forma gener~: la destinada a los hijos de la clase 

dominante y la educación domestic~dora, reservada a los expl~ 

tados. De esta divisi6n general de la educaci6n en el seno -

de la sociedad se derivan los diferentes grados y tipos de 

educación que cada clase recibe·de acuerdo a su papel que de-

sempefian ante los medios de producci6n, distribuci6n y consumo 

de lo prpducido por la sociedad. 

La distribuci6n educativa en la sociedad se debe a 

la división socjal del trabajo existente, que determina el o -

. los ·grados de educación necesarios para poder proseguir la re-· 
'' 

producci6n material y social de toda la sociedad. 

El anllisis marxista de la educación en la sociedad 

capitalista parte <le los fundamentos antes'mencionados y con

cluye que los hombres no son producto do las circunstancias Y 

de ln educaci6n, sino de la producci6n de la vida material de-

sarrollada en sociedad por eso como dice Marx en la tercera 
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tesis sobre Feucrbach "la teorfa materialista de que los hom 

brcs son producto ele las circunstancias y de la cducaci6n · y 

de que, por tanto, los hombres modificados son producto de -

circunstancias distintas y de una educación distinta,· olvida 

que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los 

hombres y que el propio educador necesita ser educado, por -

lo que, la coincidencia de la modificaci6n de las circunstan 

cias y de la actividad humana sólo puede concebirse y enten

derse racionalmente como práctica revolucionaria".(3) y por -

tanto de lo que se debe de tratar en la actualidad en el tra 

bajo educativo, no es interpretar y difundir conocimientos -

ya acumulados históricamente, sino de utilizar estos conoci

mientos para crear otros nuevos que sirvan para la transfor-

mación revolucionaria del hombre y de toda la sociedad, en -

una sociedad socialista. Esta dltima como fase transitoria 

del capitalismo al comunismo en donde no existan clases so-

ciales ni luchi entre ellas, y solo exista la sociedad huma

na o la humanidad socializada. 

En- el modo c].e protlucci6n capitalista y S\.l división 

y lucha de cl~ses en la sociedad, toda educación impuesta 

por las clases poseedoras debe cumplir tres condiciones csen 

ciales segdn Anibal Ponce: "primero, destruir los restos de 

alguna tradición enemiga, en segundo, consolidar y ampliar -

(J)Marx. Tesis sobre Feuerbach. 
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su propia situación como clase dominante, tercero, prevenir 

los comienzos de una posible· rebelión de la clase dominadai 1 .C4) 

Sobre el plano de la oducaci6n, la clase dominante opera asi 

de tres maneras distintas ante las clases sociales, y aunque 

cada uno de esos frentes necesite vigilancia desigual segan 

las épocas históricas en las que pasa el modo de producción 

capitalista, la clase dominante no los ahanclona. jam~s. 

La educaci6n impuesta por la clase capitalista tie 

ne a su cargo difundir y reforzar el privilegio do ésta, y 
-

una vez constituidas las clases sociales en la sociedad, se 

vuelve un dogma pedag6gico su conservación. Y cuanto más la 

educaci6n conserva lo establecido mas se juzga adecuada, to-

do lo que inculca no tiene ya como antes la finalidad del 

bien común, sino como dice Anibal Pone~, "en cuanto ese 'bien 

común' puede ser una premisa necesaria par~ mantener y refor

zar a las clases dominantes. Para ~stas las riquezas y el -

saber, para las otras, el trabajo y la ign.orancia". ( S) 

Pero.para pqder llevar a cabo lo antes mcncion~do, 

la clase dominante necesita una institución que no s6lo de-

ficnda la nueva forma educativa sino la pcrpetuaci6n de la -

piedra angular sobre la que se sostiene el modo de producci6n 

<
4

>Anibal Ponce, Educacié3n "'lucl1a de 1 J e ases, ed. E.C.P, p. 36. 

(S)Ponce Anibal, op. cit., p. 25. 
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capitalista (plusvalía), y esa instituci6n es el Estado, que 

legitima y perpetua la división de la sociedad en clases y·

el "derecho" de la clase explotada y poseedora a explotar y 

dominar a los desposeídos. 

Como se ha dejado asentado hasta ahora, el m6todo 

marxista, tiene su fundamento en el marxismo ya que como di. 

ce Jorge Garcin Gallo ''El marxismo, corno ciencia de las le

yes más universales de la naturaleza, la sociedad, el cono

cimiento y el pensamiento, y como arma ideol6gica para la -
/ 

emane ipación del hombre, posee, de modo ·implícito, pero ad~ 

mis explicitamente un componente pedagógico q~a .esti inte

grado· por una indagación sociológica sobre el estado de la 

educación en su tiempo; una crítica filosófica de la natura 

leza y de los fines dei hombre y una teoría especifica de -

la educ·ación". ( 6) 

De ahí que en la pedagogía ocurre con los educado 

res b.urgueses, lo mismo que pasa co~ los filósofos: llenan 

. s~~ . "vac ios . ideo 16 gicos 11 con variantes de tesis' pr_etér itas "y. 

se hace necesario conocer las tesis para no dejarse sorpren

der por ellas; porque desde el momento en que la burguesia -

asumi6 el poder pleno de la sociedad sus educadores han veni 

do sustituyendo las divisas de la pedagogía de la libertad 

(G)García Gallo G. Jorge. 
cuela y la educaci6n. 
p. 1,1 • 
• 

tl 

La concepción marxista sobre la es 
Ed. Grijalbo, Colección 70, Nº 13S, 
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por la del orden adecuado a la naturaleza y la raz6n. 

Apenas apareció hist6ricamentc Ja ensefianza oficial 

y asom6 enseguida la inevitable comparación entre el ej6rcito 

y el cuerpo de profesores en cuanto que uno y otro defienden 

los intereses del Estado y que marchan con e1 al mismo paso, 

de ahi que el trabajo educativo en la sociedad capitalista -

est6 doblemente subordinado a una determinada clase social, 

pues, por un lado, los educadores son utilizados pedag6g1ca 

y didácticamente por la burguesia por medio del Estado, incl~ 

so oficializando sus organizaciones sindicales y someti~ndo

los a un control con dirigentes sindicales (charros) incondi

cionales del Estado, y por otro lado al imponerles y utilizar 

·1os pEra distribuir por medio del conocimiento los objetivos 

.y contenidos pedag6gicos ~ue la cla~e capitalista neces~ta -

qu~ se difundan por rnedi-0 de la educación ep sus pla~es y pr~ 

gramas de estudio. 

La escuela en la sociedad capi~ali~ta estl orienta-

4a de tal.modo quci se aleja a los escasos hijos d~ obreros 

~ue la frecuentan 1 pero tambiEn·mediante una ensefianza hábil

mente. dirigida y continuada, se los' lleva a comprender su '"su 

perioridad sobre los padres y a hacerles olvidar o avergonzar 

de sus origcnes modestos. A. Ponce dice al respecto: Formar 

una ~ristocracia ahora, arribista y adicta, es una de las in-

tenciones más claras de la cnscfianza popular dentro de la bur 

gues'.ia". (?) 
(7) 

Ppnce A. op. cit., p. 197. 
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Lo importante dentro de esto, es reconocer que la -

burguesia no se ha apresurado·tantas veces como las condicib

ncs materiales le exigieron r¿conocer la necesidad de incul-

car en los planes y programas de estudio, los m€todos ~edag6-

gicos de acorde a los adelantos obtenidos por las ciencias; -

pero como en la practica queda demostrado hace tiempo, la ne

cesidad de estar constantemente ~eformfindolos. Por ~llo, esa 

necesidad se ha vuelto más visible actualmente y ha engendra

do ent1·e las técnicas de la pedagogfa una provechosa fructif! 

cación de "sistemas" y "planes". Es la corriente moderna de -

la "nueva educación" que podríamos llamar: "metodología''. Sin 

pre9cuparse mucho de doctrinas y de filosofías, encara el pr~ 

blema con criterios de técnicos: que ensefian mediante innbva-

ciones de didáctica es posible dar a la enseñanza el máximo -

de iendimi~nto (cualitativo), 

Esta constante búsqueda de un método pedagógico que 

esté de acuerdo al desarrollo alcanzado por las ciencias y su 

aplicación al proceso productivo, ha'~levado a la clase·bur-
. . . 

. guesa a estar c6tidiai1~mente. :i nves_t.igando la forma cJ.e adecuar 

el sis~ema educativo en general al desarrollo alcanzado por -

las fuerzas productivas. 

La adecuación de la educación al proceso productivo, 

demuestra que, .es el procedimiento mediante el cual las clases 

dominantes preparan en la mentalidad y la conducta de los ni

fios y j6vencs las condiciones fundamentales de su propia exis 
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tencia. Ahí que A. Poncc diga "la clase que domina material-

mente os la que domina tambifin lo moral, su cducaci6n y su~ -

ideas''. (B) Pero ninguna reforma pc<lag6gica fundamental puede 

imponerse con anterioridad al triunfo de la clase revóluciona 

ria que la reclama. 

En la actuslidad es deber de todo trabajad~r educa

tivo combatir la ideología que la burghesia ha fomentado eri

tre los maestros y la ilusi6n desdichada· de que SOIJ apóstoles 

o misioneros a quiene~ entrega sin condición la ensefianza de. 

sus hijos. En cambio hay que sustentar en el campo educativo 

que el papel del educador es ensefiar y utilizar. los conoci-

miento.s acumulados históricamente para crear nuevos hombres -

que sirvan para armar teórica y prácticamente al proletariado 

en ·su lucha contra la burguer.ía por tra.nsforrrar todo lo exis

tente, de ahí que sea necesario impartir conocimientos desde 

la perspectiva de crear conciencia de clase, por eso como di

ce Marx "así como no se juzga a un individuo por la idea que 

~l tenga de sí mismo, tampoco se puede juzgar tal 6poca de r! 

· volución por .la concie~.cia de s·~ m~sma; es preci'so por el ca·.!!_· 

trario, explicar esta ~onciencia por las contradicciones de -

la vida material, por el conflicto que existe entre las fuer

zas productivas y las relaciones sociales de producción''.C 9l 

(8) 
Poncc, A. op. cit., p. 215. 

( 9) 
Marx, C. op. cit., p. 12. 
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Esta forma ele enseñar y crear conciencia entre los 

educados y de hacerlos comprender el papel de ln producción 

y reproducción de la vida material en la sociedad nos lleva a 

explicar pcdag6gicamente que hist6ricarnonte está demostrado -

que una sociedad desaparece nunca antes de que sean desarro-

lladas todas las fuerzas productivas que puedan contener y 

las relaciones nuevas no se sustituyen jamás antes de que las 

condiciones materiales de existencia asi como su sistema edu-

cativo de esas relaciones hayan sido encubadas en ~l serio mis 

mo de la vieja sociedad. 

La moderna sociedad burguesa~ que ha salido de en

tre las ruinas de. la sociedad feudal, ·no ha abolido las con-

trad:i.cciones de clase, como dice Marx "únicamente ha sustitui 

.do las viejas clases, las· viejas coridiciones de opresi6~, las 

teorias ~edag6gicas, la~ viejas formas de lucha por ~tras nue 

vas. Sin embargo la época de la burguesfa, se distingue, 

por haber simplificado las contradicciones de clase, en donde. 

toda la sociedad va dividi€ndos~, cada v~z más, en. dos gran

~e~· enernigos, en.dos grandes clases sociales, que se enfren

tan directamente, y estas clases soi la burguesia y el prole

taria4o"(lb) 

Donde quiera que la burguesia a conquistado el poder 

<i'o)Marx, c., Engels. F. Manifiesto del partido comunista, ed. 
Progreso, p. 33. 
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de una socjedad, a destruido todo tipo <le relaciones sociales 

que no le son compuctas a las propias sin embargo algunes las 

ha addpta<lo a su propia forma de concebir las suyas. Por lo 

~ue, las abigarradas ligaduras de los hombres a sus antiguas 

relaciones que lo ataban a sus "superiores naturales" las ha 

desgarrado sin piedad para no dejar sub~istir otro vínculo -

. entre los hombres que el frío interés, el cruel "pago al cont~ 

do" ha ahogado el sentimentalismo del pequeño burgués en las 

aguas heladas del cAlculo egoista y ha hecho de l~ dignidad -

personal un simple valor de cambio. He ahí la máxima expre-, 

si6n del fin de la e<luaación en la sociedad capitalista vista 

desde la perspectiva marxista, que tambj~n Marx nos ~mplia 

cuando nos dice "la burguesía a despojado de su aureola a to-

das las profesiones que hasta entonces se tenían por venera-

bles y dignas de piadoso respeto, al m~dico, al jurisconsulta, 

al sacerdote, al poeta, al sabio, al e<lucadbr, los ha conver

tido en sus servidorc~ asalariados; de ahí que la;burguesia -

desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría 

las relaciones familiares, y las redujo a simples relaciories 

d ·a· (11) ,·. e inerou. · · 

Para llevar a cabo esto la burguesía tiene que evo-

lucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por 

consiguiente las relaciones de producci6n, y por ende todas -

( 11 ) o p. cit., p. 36. 
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las relaciones sociales entre ellas a la cducaci6n. Por eso, 

desde ~ace algunas d6cadas, la historia del capitalismo no és 

más que la 11istoria de la rebeli6n de las fuerzas productivas 

modernas contra las relaciones de producci6n y sus sistemas -

educativos. 

En general la burguesia vive en una lucha constante 

y permanente, contra la misma burguesia, cuyos intereses entran en 

contradicci6n con los progresos de la industria, y, siempre, -

en fin contra la burguesia de todos los demás paises e inclu-
~· 

so en forma más destacada contra su propio proletariado, en -

donde en todas estas luchas se ve forzada a apelar algunas V! 

ces al·proletariado o arrastrarle al movimiento politico na-

cional e internac!onal. 

De esta manera, la burguesia proporciona a los pro

letarios los elementos ele su propia educación,. es decir, armas 

contra ella misma. Pero tambien, el progreso de la industria 

precipita en 1as filas del proletaria.do a capas enteras de la 

clas~ dominante, o al menos las amenaza en sus condiciones ele 

existencia, de donde tambiEn ellas aportan al proletariado nu 

merosos elementos de educación. 

Finalmente, en los periodos en que la lucha d~ cla

ses se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de 

la clase dominante actual, adquiere un carácter tan violento 

y tan patente que unn pequcfia fracción de osa clase reniega -
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de ellos y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase -

en cuyas manos esta el porvenir, por eso en la actualidad ~n 

sector de la burgucsia se pasa al proletariado, particu~amen

te ese sector de los ide6logos burgueses que se han elevado -

teóricamente hasta la comprensi6n del conjunto del movjmiento 

J1ist6rico. De ahi que es necesario dest~car el papel de los 

ideólogos o intelectuales en la sociedad y en la lucha de cla 

ses. Lo anteriormente dicho es posible ·debido a que como in

dividuos politice-sociales dichos personajes están inmersos -

de alguna forma en la lucha de clases, por q11e como dice Marx 
; 

"la historia de todas las sociedades que han existido hasta -

nuestros dias es la historia de la lucha de clases, en donde 

opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una 

lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta; 

lucha que.termin6 siempre con la trans{ormaci.6n revoluciona-

ria de toda la sociedad o el hundimiento de· las clases beli

gcsantes". (lZ) 

En esté constante lucha de.clases es en donde los -

id~~logos (intelectuales) han jugarlo un papel importante. y de 

este constante enfrentamiento entre las clases sociales en el 

seno de la sociedad capitalista se desarrolla un nuevo tipo -

de educaci6n e intelectuales que se van conformando con la 

clase revolucionaria y sus necesidades ideológicas y politicas 

( 1 2) . 
Op. e 1 t. , p. 3 2 • 
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que le permitan ir realizando paulatinamente una transforma-

ción de clase en si (con pura existencia econ6mica, que la d~ 

fine por el papel que desempeña en el proceso de producción) 

.a una conciencia de clase para s], (con existencia a la vez. -

econ6mica y psicológica y que la define como clase que ha ad

~uirido, la conciencia del papel histórico que debe o esta d~ 

sempeñando es decir, que sabe lo que quierc·y a lo que aspirA), 

pero como dice A. Pone.e "para que la clase en .s'.i llegue a con-

vertirse en clase para s] es preciso, por lo tant~, un largo 

proceso de propio esclarecimiento en el cual descmpefian los -

teóricos y las peripecias de la lucha, una amplf.sima función"Cl 3) 

A tono con este nuevo valor de la educación arriba 

mencionado en cuanto a su papel en la formación y tema de cori 

ciencia revolucionaria, la escolaridad en general dcntró de -

la sociedad capitalista se expande y la escuela pública es 

convertida en un enorme qhetto formador del consenso y el 
1 

aplauso como dice A. Ponce. Pero de donde surge una lucha 

contra la estructura autoritaria <le la escuela ligada a la lu 

cha contr~ el autoritarismo de la sociedad de c~a~es. Pero -

esta batalla, sin embargo, se da no solo desde afticra del te

rreno escolar, sino tambi6n y simultáneamente en el seno de -

esa pcquefia corporaci6n. 

<13 >Ponce, A. Educaci6n y lucha de clases. p. 36. 
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Si es verdad que la sociedad capitalista para poder 

subsistir necesita primeramente una fuerza de trabajo Jibr6 -

de vendf!rso y cap:ital invertido en las fuerzas productivas y -

que esta relación que propietarios y no propjctarios ~uardan 

ante los medios de producción los conlleva a diferenciarse en 

clases sociales reforzándose ~sto además en la forma de <lis-

tribuir y consumir lo producido socialmente, y esta .forma de 

distribución y consumo afianza la existencia de la divisi6n -

social del trabajo en la sociedad y esta división.está sujeta 

en correspondencia con la lucha de clases, entonces por lo 

tanto, la educación se reperte entre las clases sociales exi! 

tentes en la sociedad de acuerdo a todo' lo antes mencionado, 

de ahi que para cambirir revolucionariamente a la educación, -

primero hay que cambiar las estructuras socio-econ6micas que 

sostienen.a la antigua educaci6n, pero.para lograr esto solo 

es posible por medio de la lucha de clases,· en donde el triun 

fo de clase revolucionaria permite poder llevar a cabo ésto, 

por eso como dice A. Ponce. "Los fundadores del materialismo 

hist6rico develaron el mundo de la explotaci6n, demostrando -

qtie' la historia es l~ histoiia ·ele .la lucha de clases y que la 

historia ele la educaci6n es también, la historia de la lucha 

de clases". (1 4) 

La sociedad capitalista a tcnjdo a través de su his 

toria, caracteristicas y atributos que la singularizan y defi 

(14)A. p . once, op. cit., p. 1 o. 
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non: un determinado tipo de organización para la producci6n -

de bienes y servicios, una cierta forma de apropiación y <lis-

tribu-ción de la dqueza generada socialmente, una divisJ.611 y 

lucha de clases, uni forma de gobierno y un tipo de leyes que 

poseen una orientadón definida. J\spectos como la religión, 

el arte, la filosoffa, la cuJ.tura en general, los cuales tien 

den ~ reflejar no sólo los requerimientos particulares de do-

1ninio de las capas dirigentes, segdn la etapa histórica por -

la que atraviesa sino también principalmente repr,aducirse ma

terial· e icleol6gicaménte. 
/ 

De ahí que, el aparato escolar no puede egtar al 

margen de las carac terís ti cas de la sociedad;, como variable -

dependiente de ésta, como apéndice de ella, reproduce en su -

seno en <limensi6n pedag6gica e ideol6gica, dichas caracter1s

ticas, se orientan en función de ellas, como dice Eduardo Cor 

vantes "es decir, la estructura escolar tenderá ~ proyectar -

en mayor o menor grado pero en ~entido inequívoco, las pecu-

liaridades de la sociedad ~n que se asienta, los rcquerimien-
. . 

tos de la btise de ~ustentaci6n de é~ta: ·reflejará su fc~ma _de. 
• . (15) 

organizaci6n para que sea reproducida por la escuela". 

Ahora bien, la constante en la historia de las so

ciedades ha sido la de una relación entre los hombres caracte 

rizada por el dominio de una minoría sobre las grandes mayo-

( 151 cervantcs, E. Educaci6n popular y social capitalista, Ed. 
Colección de la Educación Popular, p. 19. ' 
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rias (con excepción del socialismo). Esta ha sido su esencia 

y su rasgo fundamental. Por ello los aparates ideológicos, n 

través del tiempo, no hacen sino reflejar e5a situación básica. 

Es cierto que la forma <le dominaci6n ha variado, 

con ello también las formas de enseñanza, pero siempre sigui e!!_ 

do una linea inequivoca.: contribuir al mantenimiento del domi

nio de una minorfa sobre una rnayor5a, 

/ 



LA EDUCACION EN EL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA. 

La educación ha jugado a través de la historia de -

la humanidad un papel primordial, por que en ella rcc~e la 

obligación de reproducir entre los individuos o grupos socia 

les los conocimientos y destrezas que dichas socic~adcs han -

alcanzado en un momento hist6rico determinado sobre el domi-

nio de la naturaleza, yo sea para reproducir 6stn o transfor

marla para cubrir las necesidades sociales. 

Con la aparici6n del modo de producción capitalista 

y ~u organizaci6n social, en donde dicha sociedad estd basada 

sobre .la propiedad privada y la explotación del trabajo asalE_ 

riada, la educaci6n juega tres formas de reproducci6n como 

son·: la ideol6gica, la fuerza de trabaj? y la cohesión social, 

en donde el papel de organizador y distribuidor de estas re

producciones reace en el Estado y sus instituciones de gobie~ 

no. 

Pasemos ah6r~ a dir un p~queflo bosquejo de cadé una 

de estas formas de rep~o<lucción que se dan por medio de la 

educaci6n en la sociedad capitalista. 

La sociedad capitalista está basada sobre la propie 

dad privada y la explotaci6n del trabajo asalariado y este t! 

po de propiedad no esta distribuida en forma igual para todos 

los individuos o grupos sociales, as1 como el trabajo asala-
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riado no lo doscmpefian todos los individuos. La sociedad ca 

pHalista· se caracteriza por una división de la sociedad en 

clases sociales, en donde cada clase desempeña un pé'.pel .en -

el proceso de producción, distribución y consumo en un momcn 

to histórico dado. 

Este papel que cada clase social juega en ·la rcpr~ 
1 

clucción material de la sociedad es lo q~e determina su traba 

jo en dicha reproduc~ión, a unas les toca el papel de ducfios 

de los medios de producci6n a otros les toca el; de trabajar 

directamente con los medios, pero esta ri estas formas de tra 

bajar lo determina su posición econ6mica. 

La sociedad capitalista está dividida en clases so 

ciales, esta división crea y desarrolla una lucha constante 

entre ellas, hasta que llega un momento hiitórico en que di

chas luchas se polarizan en dos grandes campos, la burgues~a 

y el proletariado, en donde a este Gltimo se le alian las -

otras· clases de acuerdo a sus intere-ses posteriores y' no in

mediatos segGn la corf~lación de· fuerzas que se presentan en 

la lucha de clases. 

Esta división de la sociedad e~ clases tambi€n tie 

ne su fundamento en la división social del trabajo que exis-

te al interior de la sociedad, en donde cada clase social de 

scmpcña uno o varios tipos de trabajo especifico en el proc~ 

so repr9ductivo, siendo as1, que la educaci6n est6 basada y 
1 
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fundamentada en la socierlad entre las clases sociales por el 

papel que ella~ guardan ante los medios de producci6n y ante 

la reproducción material de la sociedad. 

Esta divisi6n de la sociedad en clases y su respec

tivo papel de cada una de ellas tiene en la reproducci6n mat~ 

riel de la sociedad crea formas de pensamiento y comport~mie~ 

to de acuerdo al papel que cada clase guarda ante los medios 

de producciOn y ante toda la sociedad. 

/ 

Estos tipos de pensamiento y comportamiento consti

tuyen la icleolog:í.a de una clase, por eso como dice Marx "la -

ideologia pasa a ser el sistema de ideas, de representacjones, 

que domina'el espiritu de un hombre o un grupo social''.Cl6) -

en un momento hist6rico determinado. 

Por eso, en la sociedad capitalista existen varios 

tipos de ideologia y cada una de ellas ~orresponde a una cla

.se social en espec:ífico, segfin el papel que cada uni de ellas 

guardan en el proc~so productivo porqu~ .en la reproduc~i6n;m~ 

terial de su existencia los hombres entablan o entran en rela 

cienes determinadas, necesarias e independientes de su volun-

tad, en donde, estas relaciones de producción corresponden a 

un grado determinado de desarroilo de las fuerzas productivas, 

( 16) Althusser. Ideolog!a y aparatos ideol5gicos del Estado. -
Ed. Pepe. p. 47. 
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en donde, este conjunto de reladc>nes de producción constjtu-

yen la estruct11ra económica de la socicclacl. 

•" 

En la sociedad capitaljsta por lo tanto, la ideolo-· 

gia que cada clase tiene en particular corresponde a su grado 

de conciencia obtenjdo en sus relaciones de pro<lucci6n, a la 

reproducción material de la sociedad alcanzado en un momento 

histórico determinado por eso como dice Marx, "en una cleterm:i 

nada fase de su desarrollo, las fuerzas productivas .ele la so

ciedad eritran en contradicción con las relaciones de produc

ción existentes, lo cual no es más que su expresión jurídica, 

con las relaciones de propiedad en cuyo interior se hahian mo 

vido hasta entonces. Desde estas formas evolut~vas ele las 

fuerzas productivas que eran, estas relaciones se convierten 

en trabas de estas fuerzas. Entonces se abre una ~poca de re 

voluci6n social. El cambio que se 11a producido en la base 

económica trastorna más o menos lenta o rápidamente: toda la -

colosal superestructura (entre la que se encuentra la educa

ción) al consi.dera.r tales rev.olucioncs :importa siempre disti.!];. 

guir entre la ~evolución material de las cbndicion8s económi

cas de producción y las formas ideol6gica~ bajci las: c~ales 

los hombres adquieren conciencia de este conflicto y lo re

suelve". (l 7) 

De todo lo antes mencionado podemos extraer que la 

<17 i d ,,,. 1 .#t• d 1 .# 1.#t' c. Marx. Intro ucc1on a a cr1 ica e a econom~a po 1 1ca, 
.Ed. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pp. 12-13. 
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conciencia de clase puede estar mús o menos generalizada, y su 

naturaleza pueJe medi~se por el alcance y la naturaleza de sus 

~ines a corto y largo plazo. La evoluci6n de la historia eco-· 

n6mica engrondra el c:ecimiento y la potencia de una clase so-

ci;:1l y la reducción y la inutilidad ele otra. Por esa raz6n os 

reaccionaria Ja ncci6n política e intele~tual en apoyo de los 

objetivos de la clase parasitaria, la accjón a favor de los fi 

nes de la clase ascendente .es progresiva y a cierto nivel, re-

volucio~aria. La acci6n es revolucionaria cuando resulta de -

un nivel de conciencia que prevee la transferencia de poder de 

una clase a otra y cuando la acción se dirige a esa finalidad, 

de ahi que Maud ce Lcvi tas nos diga que: "una clase social 

puede, pues identificarse objethramente por las "condiciones . 

económicas de su existencia'', de don~e procede su estilo de -

vida y los elementos de su subcultura, de ahí que la concien-

cia de clase de una clase social puede reconocerc~, por su º! 

gani zac ión econ6mica, sus partidos po1. ít icos y su : 1i ter a tura" ~lB) 

En una soci cdacl basada en·· la división de la sociedad 

en clases, el aparato educativo con sus dif crentes grados es-

colares es el modo de ser de la ideología y este n1odo de ser 

se materializa en la divisi6n por grados escolares que cada -

clase alcanza objetivamente en el proceso educativo. 

(iB)Maurice Levitas. Marxismo y sociología de la educaci6n. ~d. 
Siglo XXI ed., p. 122. 
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Por todo lo antes expuesto es que la educación es -

un medio de trnnsmisi6n i<lco16gica <le la cual no se puede ªPº! 

tar ni un apice, por~ue a la clase capitalista le conviene re

producir por medio d~ la cducaci6n las ideologias existentes ~ 

entre las clases sociales siempre y cuando dichas ideologías 

estén de acuerdo a su ideologia particular por eso corno dice 

Angel.o Broccoli, "tener la pretención de liberarse de la ideo-

log]a --en una sociedad que vive de ella- sin ajustar cuentas 

con las ciencias del hombre, y, por lo tanto, con ,esa ideolo-

g1a, ei un absurdo y quien lo sostiene, tarde o .temprano termi 

na p.or pagar las consecuencias", (1 9) por lo que: es necesario 

siempre reconocer la existencia de la ideologfa en l~ educa-

ci6n y sobre todo su acci6n sobre los hombres .Y la ciencia. 

Desde que se estableci6 totalmente en la sociedd el 

modo de producción capitalista se vi6 que la cnsefianza podia -

y se convirti6 en uno de los medios fundamentales~de dominaci6n 

ideológica y, por lo tanto, en tin instrumento esencial para al 

canzar y consolidar la hegemonía de clase en el poder. 

En el país en donde ella fue posible, l~ ensefianza -

pas6 paulatinamente a depender del Estado, puesto que se consi 

der6 como una necesidad social que los ciudadanos habian de sa 

tisfaccr por el solo hecho de pertenecer a ln sociedad y a una 

clase social en particular. 

<
19 >Angelo Br.occoli, Marxismo y educación, Ed. Nueva Imagen, -

p. 28. 

.·;.··,: 
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Pélsemos ahora abosqucjar como la educación también 

sirve como un instrumento pará la reproducción de la fuerza -

de tralnij o. 

El medio de producción capitalista se caracteriza -

por la explotaci6n; es decir, por la apropiación de la fuerza 

de trabajo, en donde el capital se apropia de la fuerza de 

trabajo y la objetiva, la realiza a fin e-fe generar plusvalía 

por l? qu6, trabajo productivo es todo aquel que genera plus

valía. Por ello mismo el cap1tal sólo se apropi~ de aquella 

fuerza de trabajo que puede generar plusv~lia, procurando que 

toda fuerza de trabajo est~ en condiciones de generarlo, y 

ese estar en condiciones, se logra a través de la cualificación 

con una ensefianza adecuada. 

El sistema de ensefianza se entiend~ de acuerdo a re 

· querimientos del mercado econ6mico, como una muy concreta cua 

lificación de la fuerza de trabajo que alcanzará sti máximo 

aprove~hamiento s1 logra también, el .ajuste e integrati6n de 
. ' 

los individuos en el sistema, por esto, la calificación de la 

fuerza de trabajo se encamina hacia la producción. 

La relación entre la división del trabajo y la edu-

caci6n no es en la sociedad capitalista una mera aproximaci6n, 

n: tampoco una consecuencia sjmple, sino que tiene "una arti-

culaci6n profunda que explica con toda claridad los procesos 

educativos y pone de manifiesto los puntos en que es necesario 
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presionar para lograr su transformación, consiguiendo as], -

no sólo la emancipación social, sjno también, y ele forma muy 

especial, la emancipac:ión humana". ( 20) 

La división del trabajo en el seno de la sociedad 

lleva implicitamente todas las contradicciones de clase y e! 

tas descansan, a su vez, sobre la división natural del traba 

jo en el seno ele la familia y en la de la sociedad en diver-

sas familias contrapuestas, se da al mismo tiempo, la distri 

bución y, concretame~te, la distribución desigual, tanto 

cuantitativamente como cualitativamente del trabajo y de su 

producto; es decir, la propiedad cuyo primer g6rmen, cuya 

forma inicial se. constituye ya la familia, donde "la mujer y 

los hijos. son los esclavos del marido", la esclavitud, toda

via muy rudimentaria pero como dice Marx, "ciertamente. laten 

te en 1 a f ami 1 ia, es la. primera forma ele propiedad que, por 

lo dem&s, ya que corresponde perfectamente a la definición -

de los modernos economistas, segfin la cual es el derecho a -

disponer de la fuerza de trabajo de otros 11
.(

2l) 

Por lo dem§s, división del trabajo y propiedad pri 

vada son t~rminos id6riticos: uno dh ellos dice; referido a -

la esclavitud, lo mismo que el otro referido al producto de 

ésta. 

( 2 o) 
Marx-Bngels. Acerca de la educación, Ed. Quinto Sol. p. 17. 

( 2 1 ) . 
Op. cit., p. 28. 
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La divisi6n del trahnjo lleva aparejada, adcm~s, la 

contrad:icci6n entre el ]nterés del ind:ividuo concreto, o ele -

una determinada familia y el interés común que no existe, 

ciertamente, tan solo en la ]dea, como algo general, sino que 

se presenta en la reali<lad, ante todo, como una relaci6n de -

mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece di

vidido el trabajo; de ahí que, en efecto, a partir d~l momen

to en que con1icnza a dividirse el trabajo cada cual se mueve 

en un determinado cí~culo exclusivo de actividade~, que le es 

impuesto y del que no puede salirse; el hombre tiene que des! 

rrollar una actividad especifica dentro ~e la sociedad si no 

quiere verse privado de los medios de vida. Porque el motivo 

que dirige la proclucci6n capitalista consiste, en la mayor v~ 

lorizaci6n posible del capital, y por lo tanto, en explotar -

cada vez más la fuerza de trabajo. Aléjamiento del trabajo -

material, por un lado; despotismo, por el otro; he ahí dos 

rasgos esenciales qu~ rige11 en el sistema del trabajo asala

riado y la divisi6n social del trab~jo. 

Como se deriVa por todo )o anteriormente mencionado, 

la educaci6n es un medio eficaz para la preparaci6n de fuerza 

de trabajo que permita valorizar cada vez más al capital, de 

ahi que la clase capitalista esté constantemente revisando, -

actualizando, y creando nuevos grados escolares con sus res

pectivos planes y programas de estudio que cubran las necesi

dades materiales de fuerza de trabajo mejor preparada para el , 

proceso productivo, no solo en·e1 campo intelectual sino cor 
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poral (ejercicios gramriUcos y miUtares) y tecnol6gica, en -

donde los Célpitalcs escogen para sus cmpresns los más "capaces" 

o preparados que le permita acrecentar su capital y sus res-

pcctivas ganancias. lle ahí, que la cJ.aso capjtalista distri:-

buyn la educaci6n y sus grados acad6micos entre las clases so 

cíalcs de acuerdo al papel que cada una juega o guarda ante -

los mcidios de producción y ante la propia pr6ducci6n. 

ns, pues, en el nivel de la producci6n c19nde tiene 

lugsr el acto inicial ~e cxpl6taci6n de la clase trabajadora 

por la clase capitalista. 

Cuando la clase capitalista considera que una cleter 

minada calidad y, duraci6n de la educaci6n es apropiada para 

sus hijos y cuando se proporciona otra de menor duración·, a 

la clase trabajadora,* ambas clases consideran que la ~duca-

*Por ejemplo en MGxico.es muy marcado este contras~e entre la 
educaci6n pGblica reservada para ciertas clases (·campesino, 
pro 1 G ta r i o , peque ñ a bu r g u es í a , y P?lr a a 1 g un as cap a s de 1 a bu r 
guesía) y la privada que está reservada para casi los hijos
de la pequ~fia y gran burguésía, de donde salen los cuadros -
dire~tivos de la producci6n, y en donde .la pGblica crea.los 
cuadros ~ristocrSticos (licenciados, ingenieros~ ~rquitectos~ 

etc.) o intelectuales y los trabajadores manuales de la pro
ducci6n (técnicos). 
La educaci6n pGblica e~tS a cargo de las universidades esta
tales, I.P.N., U.A.M., I.P.N. Conalep, Wildrido Maussieu, 
primarias, secundarias,ctc. 
La educaci6n privada estS a cargo de las universidades ~riva
das y col6gios como la Salle, Iberoamericana, Colegio Alem&n, 
las Américas, etc. 
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ci6n expresa las relaciones de explotaci611 con tanta claridad 

como las difcrcrncias en lns condidones ele alojamiento; de 

ahí que Mnudcc: J.cv:itas cliga, "la supcrioriclncl de los que han 

recibido unr. 0nscñanza mayor sobre los que han rec~.lll<lo una -

enseñanza peor se entiende en gran medirla por amhas partes c~ 

mo una comparaci6n entre los seres humanos innatamente supe

riores y los seres humanos innatamcnte inferí¿rcs. La explo-

taci6n es presentada en sí como una relación natural entre di 

rigentes y seguidores. La clase dirigente y cxplota<lori es -

.considerada la élite, la clase trnbajcidora la mas_a". (2Z) 

Por eso, el marxismo sostiene que la estructura ·de 

clases y sus respectivas formas de educación asi como sus res 

pectivos gtados escolares dependen de las técnicas ele produc

ción y de la correspondie~te división del trabajo existente. 

Una vez bosquejado como la clase capitalista utili

za la educación para la preparación de la fuerza de trabajo y . 

. antes de iniciar el capitulo siguiente, titulado, educación y 

división· soc~al d~l trabaj-0, profun<lizir6 mfis acerca <l~l ~or. 

qué la educaci6n tambi~n es un instrumento de cohesi6n social. 

La educación es un instrurnerito en manos de la clase 

capitalista para cohesionar a las clases sociales bajo ~u man 

(22) . ~ Levitas, Maurice: Marxismo y sociedad de la educacion. 
Ed. Siglo XXI, p. 125. 
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elato y para esto es preciso retomar la def:in:ici6n do Durkheim 

sobre la educación, "la educación es la acción ejercicln por -

las gcncrncioncs adultas sobre las que to<lavía no est6n m~du-

ras para la vida social, tiene por objeto suscitar y desarro-

llar en el nifio cierto número de estados fisicos, intclcctua-

les y morales, que exigen de 61 la sociedad politica en su 

conjunto y el medio especial, al que está particularme~te des 

tinado". (Z 3) 

Aunque no estemos totalmente de acuerdo' con la defi 

nici6n de Durkheim, retomaremos algunas c6sas :importantes, a 

fin ele ;Señalar que educación es la acción ejercida de cl:ifere~ 

tes formas (ideológica, preparaci6n <le fuerza de trabajo, 

amortiguamiento social, etc.) por la clase en el poder d~ la 

sociedad _sobre las clases despose:iclas de medios de producc:i6n 

.Y que tiene por objeto suscitar y desarrollar en los indivi

duos cierto número de estados fisicos, intelectuales, ideol6-

gicos que exigen de ~l la sociedad política en su conjunto y 

·la clase social al que está particularmente 1i gado. 
''· 

De ah1 que educaci6n literalmente signifique condu

cir, dirigir, y eso es lo que la clase capitalista hace en lri 

socjeda<l: conducir la acción de los individuos y las clases -

sociales a las que pertenecen cada uno de ellos, y ~stas con 

toda la sociedad, que permita poder estar constantemente re-

( 2 3) . 
Dukrhe1rn E., Educaci6n y sociología. Ed. Linotipo. p. 70. 



produciendo las relaciones sociales de producción existentes. 

Es imposibl.e separar el aspecto ideológico de l~ 

educaci6n, del aspecto de la cohesión social ya que uno está 

unido al otro, pero que la clase capitalista destine en sus 

anfilisis sobre la educación para engafar a los individuos so-

bre el papel real que estos tienen ante el proceso educativo 

y la finalidad de 6ste en la sociedad. 

En la sociedad de clases como la capit~ista no exis 

te realmente posibilidad alguna para el desarrollo completo 

del ·hombre y sus capacidades, de ahj,que, la clase capitalista 

se apropie no solo de los bienes materiales, sino tambi6n de -

los ~ulturales y se sirva de ellos para imponer entre las cla

ses ciertoi tipos de pensamiento y valores que le permita cohe 

sionar y alinear a toda la sociedad, y asi, cada clase cree 

qtie sus formas de pensamiento y comportamiento son natas desde 

el nacimiento o formación de su clase. De ahi que a la educa-

ci6n se le torne o quiera tornar como un medio de prornoci6n so

cial,· a trav6s del cuat'todas las clases pueden ascender de 

clase por mci<lio de ella, pero al mismo tiempo el djscurso so -

acornpafia de condiciones como el afirmar que s6lo Jos más aptos 

e inteligentes lo logran. 

Considero pertinente exponer que los aspectos de con 

' tenido y orientación que guardan y contienen los planes y pro-

gramas de estudio en la ensefianza juegan un papel prjrnordial, . 
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en cuanto a importancia se refiere, en la perspectiva ele un -

aparato escolar apto paya contribuir a propiciar la repro<luc-

ció11 clel sistema. 
,, 

Hay que hacer constar sin emhnrgo, que los conteni

dos y l~ orientación de la estructura esc~lar vigente resul

ian alienantes para quien las recibe y resultan de efectos d~ 

sastrozos es en los sectores asalariados de la sociedad, pues 

no solo tienden a desplazar a los miembros de estos sectores, -

sino tambi6n arrojarlos del proceso escolar, asi su limite es . ' -
colar será a lo sumo educación básica. De esta manera se cie 

rra casi toda posibilidad de "asc~nso social" lo que no exclu 

ye que sean victimas de los contenidos y orientación de la es 

cuela, propiciando con ello una "visión del mundo" en la que 

la adaptación a lo existente es un factor preponderante de ahi 

como dice Eduardo Cervantes; "quienes proponen o aplauden sol!:!_ 

cienes academicistas a .las diferencias de clase en'la sacie-

dad, soslayan de hecho que, en realidad, el fondo del problc-

ma se encuentra en los contenidos y orientaci6n de la enseftan 

za, pues e~ a través de estos elementos e~ donde ~fis precisa~ 

mente se concreta la funcionalidad de la .escuela a: las necesi 

dados y rcq~crimientos del desarrollo capitalista a lo conscien 

t e a 1 n " c oh e s i ó n " s o c 5. a 1 " . e 2 4 ) 

(24) d ... 1 . ] .. 't Cervantes, Eduardo. E ucac1on popu ar y socio .og1a cap1 a-
lista. Ed. Scrv. Educ. Pop. p. 41. 
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Esta imagen ele la escuela const:it.uye una de las di-

mcnsiones cap ita los de la :imagen que nos ofrece ele la sod e

dad la ·clase cr1pjtalüta en donde nos presenta a la sociedad 

formada por un conjunto de grupos sociales o clases supeipue~ 

tas, entre las cuales median "cljfcrcncias" ele ingreso, de 

prestigio, de educación, etc. pero a tra~6s de los cuales, es 

posibl~ transitar (movilidad social). En donde la mayor o me 

nor "democratización de una sociedad, estaría <lada así por la 

mayor o menor fac=.lidad ele efectuar ese tránsito, y· el "canal 

de movilidad" por excelencia, lo constituye la es.cuela, de 

ahí que Tomas Vasconi diga "la escuela es uno de los aparatos 

mas importantes para permitir que_ la pequefia b~rguesia y otras 

clases adquieran y mantengan un lugar al lado de los explota-

dores. Por lo tanto, la escuela posee una importancia capital 

como mecanismos de mantenimiento de dominación sobre la sacie 

dad'.'. (ZS) Así, la educación resulta fundamental para la clase 

capitalista para mantener su dominación y difundir ~ sostener 

eficazmente dentro de la sociedad sus preceptos, econ6micos, 

sociales y p0liticos para.todas las clases sociales y para que 

estas dltimas ~ccpten la imagen do que la escuela ~umple con -

las funciones de reproducción del régimen capitalista, en don

de cada clase social obtiene y tiene lo necesario para vivir y. 

reproducirse cada vez bajo mejores condiciones de vida y educa 

ción. 

(2 5) . 
Varios Autores. La educaci6n burguesa. Ed. Nueva Imagen. -
p. 305. 
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Siendo que en la práctica de su existencia los indi-

viduos y clases sociales están constantemente procluc:i6ndosc .Y 

reproduciendo a la sociedad en condiciones objetivas c:.:ida vez 

en condiciones inferiores de acuerdo a la gran proc1uccí6n 

existente, y que, por lo tanto, la condici6~ final como dice 

Althusser, "ele la producción es la reproducd6n ele las cond:i-

cienes ele pro<lucci6n (entre ellas las relaciones sociales de 

produce i ón) ". C 2 6) 

Considerando todo lo antes m6ncionado, podemos de-, 

cir que, toda formación social depende de un modo de produc

ción dominante, de donde el proceso de producción emplea las 

fuerzas productivas existent.es en y bajo relaciones ele produ~ 

· ción dcfini~ns, de ahi que, la sociedad capitalista debe re-· 

producir no solo las fuerzas productivas sino sus respectivas 

relaciones social es en donde queda inserto el papel d.e la ed~ 

caci6n como un medio de reproducción y adaptación clo las vie

jas y nuevas formas de relaciones sociales de producci6n. 

( 2 G)Althusser, Aparatos ideo16gicos de estado, ed, Pepe, p, 7. 



EDUCACI ON Y FU13RZA DE TRABAJO. t: 

,. 
En este capitulo se analizan a groso modo como la -

clase capitRlista utiliza la educaci6n para reproducir la 

fuerza de trabajo, cada vez con mayor calificoci6n tc6rico-

práctica y para que esta calificaci611 sirva para la obtcnci6n 

de más ganancia, llegándose a todo esto por medio de la cxpl~ 

tación elc1 trabajo asalariado. 

La constante en la historia ele las sooiedades divi-

didas en clases sociales, ha sido la de una rcJ.aci6n entre 

los hombres caracterizada por el dominio de una minoría sobre 

la gran mayoria. Esta ha sido su esencia y sti rasgo fundamen 

tal. Por ello, la preparación cada vez mayor y mejor de la 

fuerza de trabajo a trav€s del tiempo, no hace sino reflejar 

esa situación básica. Es cierto que la forma de dominación -

ha variado, con ello tambi~n las formas de cnscfiatza, pero 

siempre siguiendo una linea inequivoca; contrjbuir al manteni 

miento del dominio.de una minoría sobre una mayoría. 

Las sociedades han tenido a trav6s de su historia, 

y ahora tienen, características y atributos que la singularir 

*Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo cntiSnd~se el -
conjunbo ~e las facultades físicas y mentales que existen en 
la corporiedad, en la personalidad viva de un ser humano y -
que ~l pone en movimiento cuando produce valores de uso de -
cualquier índole: con respecto a este tema leer: C. Marx, C~ 

pi tal, torno 1, Vol. 1, Libro primero, Cap. IV, Ed. S. XXI. 
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zan y definen: un dcterndnac1o tipo de organización para la pr~ 

ducción de bienes matc:~iales y culturales, infltddos por eJ grE_ 

do de revolución ele la:.; fuerzas productivas; una cicTta forma 

de apropiación y distr:huci6n ele la riqueza generada socialmcb_ 

te, una división especifica de las clases sociales, una forma 

de gobierno y un tipo de leyes que poseen una orientación def i 

nida en el aspecto educativo en cuanto a la preparación y re

producción de la fuerza de trabajo, la cual tiende a reflejar 

no s61o el grado de ev9lución de tal o cual socied~<l, sino ta! 

bi6n los requerimientos particulares de dominio de las capas -

dirigentes, scg~n la etapa hist6rica por la que atraviese; en 

donde el grado de desarrollo de la lucha de ciases es un fac-

ter que influye en la determinaci6n de ciertas·caractcristicns 

del aparato escolar. 

ne ahi, que el sistema escolar y sus diferentes gra

dos escolares que la componen sirvan econ6micamenie a la claso 

capitalista para la reproducci6n calificaaa por la fuerza de -

trabajo; po'r el lo la ncces id ad <le estudiar el fenómeno bajo los 

parám~tro~ de la economia p9lítica en la ·que se desarrolla el 

papel de la educación en la evoluci6n de las ~oci~drirles, basa

das en la explotación d~l trabajo asalariado, y más específica 

mente en la sociedad capitalista. 

Como dice Eduardo Cervantes: 11 a esta sociedad, pre-

cisamcnte a ~sta, es a la que la estructura escolar dete serle 

funcional, la que busca reproducir, la fuerza de trabajo por -
' 

ello, bajo este sistema la escuela resulta contra~ia a los in-
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tereses populares"CZ 7) porque los problemas que enfrentan la 

estructura escolar, sus contradicciones y crisis obedecen y -

reflejan las contracli::cioncs y la cd·sis inherentes al modo -

~e produccj6n capitalista. 

Es necesario por lo tanto ana~izar a la educaci6n -

desde el punto de vista económico que es a lo que a continua

ción hago. 

Si es verdad que la sociedad capitalista está divi-, 

dida en clases sociales, y 6stas se definen socio-econ6mica

mente por el papel que cada una ~e ellas desempcfian inte los 

medios de producción y su respectiva división social del tra-

bajo, también es verdad que esta división social y del traba-

jo desarrollan un papel importante en la división social que 

se hace de la educación, en cuanto que esta última sirve para 

poner o tratar de c.orrcspon<for el funcionamiento adecuado para 
! 

que se desarrollen armoniosm;icnte en la sociedad las fuerzas -

productivas y sus. respE:cti vas relac i onc s sociales de procluc-

ción. · 

Pero para que todo lo antes mencionado se pueda de-

sarrollar es necesario que la fuerza de trabajo est€ en cons-

tante preparación cuantitativa y principalmente cualitativa-

(27) 
Cervantes, Eduardo. Educaci6n popular y sociología capita-
lista. Ea: Colecci6n Teoría de la Educaci6n Popular, p. 22. 
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mente ya que a la clase capitalista le conviene llevar a cabo 

esto para una mejor explotación del trabajo y una mayor obtc~ 

ci6n de ganancia; ele ahí, la necesidad de analizar el papel .

que juega ln e<lucaci6n en la sociedad desde el punto de vista 

económico como mercancía igual que cualquiera otra, pero con 

la especificación de que €sta genera y crea un plus-trabajo -

en el proceso de producción a diferencia de las otras mercan-

cias que no lo hacen. Es necesario analizar la educación co-

mo preparación calificada de fuerza de trabajo, bajo este pa-

· rámetro econ6mico que tiene y desempefia la educación con res

pecto a preparar esta mcrcanc1a que crea valor en el proceso 

de producción. 

Por eso Marx empieza su análisis crftíco de la so

ciedad capitalista analizando la mercancia ya que en la sacie . -
d~d capitalista se producen mercnnc1as y i~o productos, por 

eso, bajo el capitalismo, todo -desde un minúsculo alfiler -

hasta una fábdca-, incluso la fuerza de trabajo se compra y 

.se ~ende y, reviste: la forma de mercanc]a; de ·ahí, que lns re

laciones entre ios hombres en esta soCiedad se traduzcan en .. 

relaciones· entre mercancías en el m~rcado por eso como clic;e -

Marx:· "la mercancfa es la célula ecoh6mica de la sociedad bur 

gucsaff. (ZB) 

Con el desarrollo del capitalismo como modo de pro-

( 2 8) 
P. Nikitin, Economía Política, Ed. E.C.P., p. 28~ 
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ducci6n en la suciedad todo adquiere en el proceso productivo 

la forma de mercancia, comprendida la fuerza de trabajo do 

ahi la necesidad de prepararla cualitativamente para la obten 

ci6n de mayor plusvalfa. 

La fuerza de trabajo es una mercancfa bajo el capi-. 

talismo, por ello se analiza y desarrolla por las mismas le-

yes económicas en las que se desenvuelven: las otras mcrca11c1as, 

y por· lo tanto se produce y reproduce dicha fuerza .de trabajo 

para cubrir una necesidad del proceso productivo,. por lo que 
. . 

la fuerza de trabajo tiene un valor de uso y un valor de cam

bio~ 

·El valor de uso, está basado en el papel·que dicha 

fuerza desempefia ante los medios de producción y más especf f! 
camente ante los instrumentos de trabajo; en cuanto a la uti-

lizaci6n o manejo de los diferentes tipos de instrumentos. 

En el desarrollo de la producci6n el valor de uso -

de la fuerza de trabaj~ crea valor~ y este valor creado es lo 

que crea la ganancia capitalista. 

La fuerza de trabajo en el proceso productivo no s~ 
' 

lo crea valor como ganancia sino además crea el valor de la -

fuerza de trabajo, es decir que el trabajador al crear plus-

trabajo, una parte de 6ste sirve para crear ganancia y otra -

parte Pª!ª repro<lucci6n como fuerza, siendo aquf que el traba-. 
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jador necesita poner en la práctica su fuerza de trabajo para 

poder seguir reproduci6ndosc 'como ser humano. 

El valor de la fuerza de trabajo está determinado, 

por el "tiempo de trabajo socialmente necesario para producir

se, en donde el trabajador no solo necesita para reproducirse 

de otras mercancías materiales, sino tambi6n de educación y -

cultura entre otras muchas necesidades. : 

Es aqui en donde la educaci6n entra en el costo de 
' 

la fuerza de trabajo para que a una mayor preparaci6n, se pu~ 

da· obtener un mayor costo en la venta. 

Es en ln venta de su fuerza de trabajo, es decir en 

poner a disposición del capitalista, su capacidad fisica e in 

telectual o te6rica, donde el trabajador obtiene un salario, 

y este salario representa el precio de venta de su fuerza de 

trabajo, siendo en dicha venta de donde obtiene una remunera

ción económica q~e representa en lo jnmediato la capacidad de 

repr?ducci6n· como sei~umano, y esta reproducci6n contierie el 

mantenimiento de una familia. 

De ahi que los valores de uso y valor de la fuerza 

de trabajo se representen como trabajo concreto y abstracto, 

en donde el trabajo concreto (reproducci6n de la sociedad) 

crea el valor de uso, mientras el trabajo abstracto (reproduc 

ci6n de la fuerza de trabajo) crea el valor de cambio. 
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De ahi que en la sociedad el intercambio de valores 

de uso no es otra cosa más que el intercambio de trabajos co~ 

cretas·, siendo éstos; el trabajo invertido bajo 1a forma de -

dtil y con un fin determinado; siendo asi que el i~tercambio 

de la fuerza de trabajo como valor de uso por un salario no -

sea otra cosa más que el intercambio de valores de uso entre 

el trabajador y el capitalista. 

En cuanto al.valor que represe~ta al trabajo abs-

tracto, no es otra cosa más que la fuerza de trabajo inverti-
, 

da en forma general en el proceso productivo, por lo tanto co 

mo dice Marx "el trabajo abstracto crea el valor de la mercan 

cía". 26 

En la producci6n capitalista media una contradicci6n 

antag6nica (irreconciliable) entre el trabajo concreto y el -

abstracto, que se manifiesta como contradicci6n entre el tra-

bajo privado y el social. 

Esto se desarrolla de la siguiente form~: 

En la fabricati6n de casi todas las cosas toman Pª! 

te decenas.y centena~es de hGmbrcs de distintas profe~iones. 

Ello significa gue el trabajo de cada productor de mercancías 

es una parte de trabajo social y reviste carácter social. Pero 

26
N'k't' J. i ·in, op. cit ... p. 36. 
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en la sociedad capitaljsta en dando existo la propiedad pri

vada sobre los medios de producci6n, los productores de mer

cancías administran su economía a parte ele los den1{ls. Por -

esa raz6n, su trabajo, que de hecho es un trabajo social, se 

manifiesta bajo la forma de trabajo privado. 

Aqui permanece oculto el carácter social del traba 

jo, el cual no se extc.r:ioriza más que en el camb-io, en el 

mercado. Por consig11iente, la contradicci6n entre trabajo -

privado y el social conduce a la ruina a unos ero<luctores do 

mercancías y al enriquecimiento ele otros. Pero dicha contra 

dicción es el producto de las diferentes formas de manifes

tarse la magnitud del valor en la verita de las mcrcancias, 

por que ~icndo la fuerza de trabajo y su calificaci6n una 

mercancía tambi~n repreicntan esta contradicci6n en el desa

rrollo del proceso productivo; es decir, que mientras el tr! 

bajador pioduce su trabajo 6ste. tiene el carácter social, 

mientras que la apropiaci6n de lo producido tiene carácter -

privado. 

Pasemos ahora a anal·iiar el carácter social del 

trabajo y su magnitud de valor que le permito servir de f~n

damento. 

El valor de cualquier mercancía es creado por el -

trabajo, la magnitud del valor es determinada por la canti

dad do trabajo que encierra la mercancía dada, por lo que, -
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se determ:i.na no por el tiempo de trabajo individual de cada 

productor, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesa-

ria. 

Por trabajo socialmente necesario se entiende el -

tiempo de trabajo que se requiere para producir una mercancfa 

cualquiera en las condiciones sociales medias de producci6n 

en la rama dada (nivel t6cnico, el grado de habilidad o cali 

ficaci6n de los prcductores y la intensidad del tTabajo), de 

ahí que Nikitin diga: "Por regla general, el tternpo de traba 

jo socialmente necesario depende de las condiciones de pro-

ducci6n 011 las que se crea la masa nwyor de mercandas de 

27 una clase dada".· Pero con el desarrollo de la producción y 

más espec'íficamentc con el de las fuerzas productivas el tic!!!, 

po de trabajo socialmente n~cesaricr se modifica. La magni-

tud del tiempo de trabajo socialmente necesario se modifica 

al cambiar la productividad del trabajo, en donde la educa-

ci6n influye en cuanto a la. cualificaci6n de la fuerza de 

trabajo. Por lo que la productividad ele trabajo s6 expresa . . . 
.en la cantidad <le produc¿i6n lograda ~n una unidad d~ ti~mpo 

de trabaJo. Por eso, se dice ·que la productividad del traba 

jo se halla en proporci6n inversa al valor de cada unidad de 

mercancía. 

Hay que distinguir la productividad dól trabajo de 

27 . k. . Ni 1t1n, op. cit ... p. 39. 
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la intensidad de 6ste, la intensidad del trabajo se determi-

na por el trabajo invertido ·en una unidad de tiempo, cuanto 

mayor se la inversión de trabajo en un mismo período de tiem 

po, mayor será la producci6n. 

Influye en la magnitud del valor de la mercancía -

el grado de complejidad del trabajo. En consonancia con el 

grado de complejidad, se distingue el trabajo calificado y -

no calificado. El de un trahajéidor c¡ue no posee preparaci.6n 

especial alguna se llama trabajo simple (no ca~ifica<lo). El 
,. 

que requiere una preparaci6n especial (con cierto grado de -

C?tudios) se denomina trabajo complejo (calificado). El tra 

bajo.complejo crea en una unidad de tiempo un valor de mayor 

magnitud que el trabajo simple. Por eso dijo Marx "que el -

t~abajo complejo no es más que el tra~ajo simple potenciado, 

o multiplicado". 

Como se desprende 16gicamente a simple vista, la -

educación juega· un papel importante en la preparación de 

f~~rza de trabajo ca~ificada, 'en .donde por medio de ella, el 

trabajo simple se puede convertir en un trabajo complejo. Pe 

ro esta conversi6n lleva aparejado el desarrollo del cambio 

y de las formas de valor en las que se ve inmersa la fuerza 

de trabajo para su evaluaci6n econ6mica, despues de haber si 

do educada o preparada t6cnicamente por medio de la escuela. 

De ahi la necesidad de explicar tambi6n un poco como se des! 

rrolla el cambio y las formas de valor, entendi€ndose que la 



fuerza de trabajo es una rnercancfa en la sociedad capitalJsta. 

JU valor de cualqui cr rnercancfa es fruto del traba

jo invertido en su prcduc.d6n . ./\hora bien, como cnce Marx, -

"solo puede manifestarse equiparándose unas y otras mcrcancf as 

en el proceso de cambio", es decir, a través del valor de cam 

bio; en cuanto a la fuerza de trabajo, 6sta la rcalj·za en la 

compra-venta, y se manif1esta más específicamente en el pre

cio,. por lo que, el v:alor de dicha mercancía cxprésaclo en di

nero se llama precio, por ende, el precio es la~expresi6n en 

dinero del valor ele la mercancia, 

Como se comprende hasta ahora, la ley del valor que 

rige a la producci6n de mercanc]as en la sociedad capitalista 

tambi6n rige la preparación de la fuerza de trabajo por medio 

de la e~cucla, y esto queda de manifiesto c~ando la ley del -

valor es la que determina las mercancias y su cambio con ar~~ 

glo a la cantidad de trabajo socialmente necesario invertjdo 

en producirla, de ahf, que la acci6n·<le la ley del valor en -

la producci6~ capitaii~ta hasada e~ la propiedad privada so

bre los medios de producci6n se manifieste. segdn Nikitin del 

modo siguiente: 

''1) La ley del valor regula espontáneamente la distribuci6n -

de los medios de proclucci6n y de la fuerza de trahajo entre -

las di.stintas ramas <le la producci6n. 
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2) La ley del valor impulsa a los prorluctores pdvados a clcsn 

rroJlar las fuerzas proc111cUvas (tnmbjén los gn1r1os ese.ola-

res que preparen la fuerza ele trabajo para ese desarrollo). 

3) En determinaclas condiciones, la acción de la ley del valor 

trae consigo el surgimiento y <lesnrrollo de las relaciones ca 

pitalistas (en donde se encuentra ubicada la educación.) 1129 

La cornpeten~ia hace que unos productores' se arrui -

nen y desaparezcan como tales, mientras otros se,. enriquecen. 

La acci6n de la ley del valor origina la.difercnciaci6n de 

lo~ productores en burguesfa y proletariado, la tonccntraci6n 

de una parto cada vez mayor ele la produce] 6n social en manos 

de unos capitalistas y la ruina de otros. Por eso, a través 

del desarrbllo del capitalismo son indispensables dos condi

ciones fundamentales para que se pueda llcvrir a cabo lo antes 

mencionado; primera existencia de seres personalmente "libres", 

pero carentes de medios de producción y ele medios de existen-

cía, lo cual los obliga a vender su fuerza de trabajo," asi c~ 

~o luchar por una educ~ci6n que le~ permita una mejor califi

cación y segunda, una concentraci6n de grnndes sumas de dine

ro y medios de producción en manos de personas particulares. 

Pero para que este dinero se convierta en más ganan 

cia o en una suma mayor de dinero, el capitalista necesita 

29 'k' . . 51 Ni·1tin 1 op. c1t ... p. . 
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encontrar en el mercado una mercancía que al usarse sea fucn-

te de un valor superior al que posee en rcal.idad. Esa mercan 

cfn la encuentra bajo la forma de fuerza de trahajo. 

La fueT :rn de trabajo como ya se mencionó, es el con 

junto de capacidades fisicas e intelectuales que posee el hom 

bre y emplea en el proceso de la producci6n de bienes materia 

les y culturales. Es el elemento indispensable de la produc

ción en cualquier forma do soci6dad. Pero que solo bajo el -

capitalismo se convierte en mercancía. Por lo consiguiente, 

el valor ele la fuerza ele trabajo está cle:terrninado por el va

lo~ de los medios indispensables para mantener la vida del 

propio obrero. 

·El valor de la fuer za de trabajo comprende también 

el valor de los objetos indispensables para ~atisfacer las de-
... --- . 

mandas sociales (entre las cuales está la educaci6n) y cultu-

rales de la clase obrera plasmada hist6ricamente en el pais -

de que se trate en un determinado período como sefialaba Marx 

"a diferencia de las n~ércancías, la valorizaci6n de la fuerza 
30 de trabajo encierra, pues, un elemento histórico y moral". 

Asi pues, el valor de la fuerza.de trabajo lo detc! 

mina el valor de los medios de existencia indispensables para 

satisfacer las demandas, ffsicas, sociales, culturales, habi-

Mar.x. El Capital, Ed. Progreso. T. I., p. 178. 
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tuales en el pa1s en cucsti6n, que presentan el obrero y su 

familia, asi como la capacitación del mismo por medio de la 

escuela. 

El valor de la fuerza de trabajo corno ya se rnencjo 

n6 expresado en dinero es el precio. ~ajo el capitalismo, -

el precio reviste la forma de s~lario. 

La fuerza de trabajo como mercancía posee tambi~n 

un valor de uso. El valor de uso consiste en !ª capacidad -

del obrero para crear en el proceso de trabajo un valor ma-

yor que el de su fuerza de trabajo. Esta propiedad que po-

s~e dicha fuerza consiste en la capacidad de.crear la plusv! 

lia, siendo ésta filtima precisamente la que intersesa al ca-

pitalistn. Pero el consumo de la fuerza de trabajo lo obti~ 

ne el capitalista en el proceso de trahajri, que realiza el -

obrero, de ahi, que, el obrero trabaja bajo el cóntrol del -

capitalista a quien pertenece su trabajo. El capitalista es 

el que decide lp que se debe de producir, en qu€ proporcio

ries y· por que procedimientos, de donde se desprcride que al -
. ' 

capitalista no le pertenece sólo el tra~ajo del obrero, sino 

tumbien el producto creado. 

Al producir una mercancfa, el obrero invierte tra-

bajo. Y en la producción capitalista no se clá otra cosa más 

que, la uni6n clel proceso de creación del valor de uso y ele 

la creaci6n del valor. 
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Para el capitalista, ln pro<lticci6n de valores de -

uso no es más que un 111eclio pélra lograr el objetivo final. l~l 

objetivo y princip:io rector <le la proclucdón capitnUsta es 

la producci6n de plusvalía, de ahí que la obtcnci6n ele plus

va11a se debe a que los obreros han trabajado más tiempo que 

el necesario para reponer el valor de su fuerza de trabajo, 

corno dice Marx "la proclucc:i6n ele plusvaJ]a, la fabricación -
. :n de ganancia es lél ley absoluta c1e este sistema de producc16n11

• 

La ley de la plusvalía nos permite comprender y e~ 

plicar todos los procesos y fcn6menos que se producen en la 

sociedad de ahí que en la empresa capitalista la jornada de 

trabajo se desdobla en dos partes como dice Marx "por una 

parte en t~cmpo de trabajo necesario y por otra, en tiempo 

de trabajo adicional'.'. 32 . En consonancia con ello, el traba

jo del obrero se divide ·en trabajo necesario y plustrabaj o. 

El tiempo de trabajo necesari9 y el trabajo neces~ 

rio son el tiempo ~e trabajo que el obrero necesita par~ rc

produci r· el valor de su fÚerza ele trabajo, es decir según. - · 

Marx "el vp.lor de los medios incli spcnsables para su existenc:i a. 

El tiempo de trabajo necesario lo retribuye e] capitalista en 

forma ele salario 11
•
33 

31 C • M ar x . El Capital, E<l. Progreso, T. I, p. 624. 

32 c. Marx. Contribuci6n a la critica de la economía política ... 
Ed. F.C.P. p. 27. 

33 c. ,Marx. Trabajo asalariado y capital, Ed. Progreso, p. 23. 



El tiempo de trabajo adicional y el plustrabajo son 

el ticnipo de trabajo y el tr~bajo qua se invierte en la pro

ducción del plustrabajo. E11 donde el plustrabnjo reviste en 

el capitalismo la forma de plusvalia, de la qtic se apropian -

los capitalistas de ahi,que, la rclaci6n entre el plustrRbajo 

y el trabajo necesario muestra el grado de oxplotaci6n del 

obrero. Por eso, cuanto mayor sea la proporción del plustra

bajo respecto al trabajo necesario, más :elevado será el grado 

<le ~xplotaci6n. 

Sobre la explotaci6n del trahaJo asalariado y la 

propiedad privada de los medios de pro<lucci611 es que se sos

tiene el modo de producci6n capitalista. 

·Bajo el capitalismo la fuerza de trabajo es una me! 

cancia,·y se desarrolla bajo tres rubros primero salario por 

tiempo, segundo salario a destajo o por pieza, tercero, por -

tiempo y por destajo en un mismo jornal de trabajo. 

nn· la actualidad el pago del salario reviste la for 

ma de salario nominal del cual se desprende el salario real, 

siendo este último el expresado en medios de sustento para el 

obrero y su familia. 

Pero cabe aclarar como dice Marx ''que el salario no 

es la parte del ohrcro en ln mercancfa por él producida. El 

salario es la parte de la mcrcancra ya existcnt~, con la q11e 



el capitalista compra una dcicrn1:inacla c;int:icbcl ele fuerza de -

34 
trabajo" y 1o que el ca pi L:l i sLi pa~~a en forma ele saJ.ario -

es r 1 e o s to el e pro d u e e :i (in el e J :1 fu e r za el e trabo j o ; y e J. ~os to 

de dicha fuerza es lo que cuc:sta sostener ::il obrero como tal 

y e el u e a r J. e p n r a es te o f i e :i o . Po r J o tan t o , e 1 s a J. a r i o ex pre -

sa el precio del trabajo en rc:lnc:iéin con el precio ele las ele-

m[is mercancías; ele al1'i que J.[t J.cy general que rige el alza y 

la baja del s;:¡J.ario y e.le la g~rnancia, se ·hallan en razón in-

versa la parte que se oprop:i.:1 el capital, la gananc.ia, aumen-

ta en la misma proporc:i6n en que disminuye lél p::a·te que le to 
' -

ca al trabajo, el salario, y viceversa cOmo dice Marx "la ga-

nancia aumenta en la mecl:icla en que cU sminuye el salario y di s 

minuye·el salario y disminuye en la medida en que 6sta aumen

ta"35 

Por otro lado el salario se determina tambi6n desde 

el punto de vista soc~al pcr la lucha antag6nica entre capit! 

lista y obrero, por aumento y disminución del salario tanto -

nominal como real°, de ah1 como d:i.ce Mµrx "el 1 ími te mínimo 

del snlario (rcéll) y 61 único necesario es la subsistencia 

del obrero mientras trabaja y, a<lcmfis, la posibilidad de sos-
36 

tener una familia y de que la especie obrera no parezca" de 

ahi que, la demanda de homhres es la que regula necesariamente 

la producci6n ele hombres, como ocurre con cualquiera otra mer 

34 c. Marx, op. cit ... , p. 16. 

3 5 e . M a r X 1 o p . d. t . . . 1 p . 3 2 

36 . ... . f'l ... f. c. Marx. Mnnuscr1tos econom1cos- -1 oso ·1cos de 184'1. Ed. Gri 
jal!Jo, 'colee. 70, No. 29, p.·15. 
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Cétncía. Cuando la oferta es consiclcrah.lernente mayor que la -

demanda, una parte de los obreros se ve empujada a la mendici 

d<id o condenada a morir de hambre la existencia ele] obreTo so 

l1alla reducida, por tanto, a la condición propin de la· exis-

tencia de cualquier otra mercancia. 

Los precios del trabajo de las distintas categorías 

<le obreros (formados ~stos por la prdcti~a cotidiana o por la 

cduc~ci6n formal) <lifjeren mucho más que las ganan~ias de las 

distihtas ramas en que· se invierte el capital. 

Mientras que la división del trabajo hace crecer la 

fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento -

de la sociedad, empobrecen al obrero y lo rebajan al papel de 

máquina, mientras que el. trabajo provoca la acumulaci6n de 

los capitales y, con ello, el bienestar crec~en1:e de la sacie 

dad. Coloca al obrero cada vez más bajo la dependencia del -

capitalista. Le empuja a una competencia cada vez mejor por 

la obtención de mayor preparación t€cnica o educativa Y.€sto 

lo ~spolea a la desenfrenada carrera de la super producción, 
'1. 

seguidb de la correspondiente depre~i6n. 

En cambio, cuando la socieclacl progresa, la pobreza 

y la ruina del obrero son el producto do su'trabajo y de la -

riqueza producida por 6ste; la miseria se deriva, por tanto, 

de la esencia misma de lo que actualmente es el trabajo. Por 

lo que, el incremento máximo de la riqueza de la sociedad, 
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i<lcnl que s6lu so alcanza de un modo aproximado, pero que es, 

por lo menos, tanto de la fina] ]dad de la Economía Política -

como ln de la sociedad burguesa, es, por tanto, la miseria es 

tacionad a ele los obreros. Por eso, como di ce Marx ''en la 

Economia Politica, el trabajo sólo se presenta bajo la forma 

d .. l d ] . " 37 e una act1v1cn .. ucrat1va . 

Cabo afirmar que aquellas ocupaciones que requieren 

aptitudes específicas o una más larga preparación ,se han he

cho, en· general más r~ntables; en cambio, ha descendido y te-

nia necesariamente que descender al aumentar la competencia, 

entre los obreros con una misma preparación a su e~u1valente 

obtenido por la práctica o por la educación forma: como dice 

Gullermo la Barca "cuanto más espcc:i al izado sea eJ. trabajo 

del individuo> más estrecha será el área del conocimiento en 

la que puede servirse de su experiencia propia; y más diver

sas serán sus relaciones con el trabajo de otros,¡e1 que, en 

parte, se le presenta incorporado en in~.trumcntos. Tanto la -

actividad propia, por más e~pecializada que ésta sea, como 

las rnGltiplc~ conexiones con la actividad de lo~ ~emás, requj~ 

ren conocimientos que no se adquieren por expcrie~cia propia, 

sino que deben aprenderse a través de la enseñanza o en los -

libros 11
•
38 

De esto se concluye que la relaci6n entre el grado 
37 . 2 3 c. Marx, op. cit ... , p. . 
38 Guillormo La Barca. Economía Política de la Educaci6n. Ed. 

Nueva Imagen, p. 59. 
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de desarrollo económico y la situación de la educación, se -

dcl>e, principalmente, al ca111bio en la estructura ele los cono 

cimientos causados por la divisi6n del trahajo, y no, c?mo a 

menudo y ele modo equivocaclo se supone, que por un crecimicn-

to general, apreciable cuantitativamente, de lo:. conoc:imien-

tos individuales. 

La división social clel trabajo conlleva en su seno 

por lo tanto, una división social de la educación. por clase 

social y no individualmente por hombre u obrero. De ahf que, 
' 

la enseñanza en la sociedad capitalista sea la enseñanza so-

cial cada vez más calificada y no en forma individual, sien-

<lo este elemento necesario de la producci 6n; por eso, en e] 

capitalismo, la educación tiene la exclusiva tarea <le formar 

fuerza de trabajo barata y masiva, sin rebasar nunca los lí-

mites que los intereses de la producción capitalista exige. 

"Pero como la burguesía presenta al capitalismo e~ 

mo 1 a. real i zaci6n comp 1 eta ele 1 orden. de vi da "natural· y ra-
. . . . . 

-cional", el sistema de enseñanza y educativo, que en reáli-

dad es un instrumento de sus intereses, se embelle¿e con bo-

nitas frases acerca de la libertad y de Ja posibilidad de de 

sarrollo 11
•
39 

Marx desenmascara con~tantemcnte en varios escritos 

39sucho Delski, Teoría marxista de la educnci6n. Ed. Grijalbo, 
p. 12~. 
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estn cuestión :indica también lo que sigrd fica realmente la 

cd11cación en la sociedad capitaJjsta para las distintas cla-

ses y .mds particularwente el papal de la cducaci6n en cuanto 

a la proparaci6n y calificación <le la fuerza de trabajo com9 

dice Marx ''la verdad~ra significación de la educaci6n, en la 

sociedad capitalista sea la fonraci6n de cada obrero en el 

mayot número posible de actividades industriales, de tal modo 

que si es despedido de un trabajo por el empleo ele una máqui

na nueva o por un cambio en la divisi6n del traba~o, pueda e~ 

centrar colocación lo'm6s fácilmente posible 11
,

40 la consecuen 

cia seria que sj la mano de obra es excesiva en un sector in-

dustrial o comercial, este excedente se volc~rfa de ~nmediato 

en. otros sectores económicos, de tal forma que la rcducd6n -

de salarios en un sector entrafiaría seguramente una reducci6ri 

general de salarios. 

Dentro del capitalismo s6lo es producti~a la educa-
¡ 

1 

d 6n cada vez en forma más e ali f ica da la fuerza de trabajo y 

de esta ma~era permite prod~cir má~ plusvalía para la clase -

capit.alis.ta y permite hacer rentable al capital._ .. De ahí, que 

en la educaci6n se den una variedad de especializaciones del 

conocimiento que permit~n al trabajador o futuro trabajador -

dominar una serie de t@cnicas y conocimientos, sobre los ins

trumentos ~e trabajo existentes en el sistema productivo. Por 

40c. Mnrx, F. Enges. Acerca de la Educaci6n, Ed. Quinto Sol. 
p. 1 36. 
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eso, es el sistenw productivo capitalista, el sistema de la 

educación ha llegado a ser un8 h1st ituci ón necesaria de la. -

sociedad, por oso, es tan impcnsab1c en la actual]dacl una so 

cie<lad sin escuelas institucionales, por ser 6stas las que -

normalmente son las que forman la fuerza de trabajo que re

quiere el proceso productivo, de ahi que como dice Guillermo 

La Barca "El desarrollo de la producción exige una mayor o -

mejor divjsi6n del trabajo y su respectiva divisjón cducati-

va y que por lo tanto dicho proceso exige diferentes grados 

de calificaci6n que van del peón al t6cnico y al profesioni! 

ta que dirige el trabajo y toma decisiones e~ l~ práctica la 

escuela al seleccionE.r y formar a los trébaja<lores, responde 

a cisa demanda económica <le la preparación de fuerza de traba 

. " 41 º Jo • 

Estableci6ndose asi una correspondencia entre la -

educación y fuerza de trabajo en la sociedad. Por dltimo la 

ciencia burguesa de la cducaci6n intenta en la actualidad es 

tablecer la relación escuela-sociedad, sin pasar por las el~ 

ses, ni por la división social del tr~bajo y de la sociedad, 
,; 

ni tampoco por la espe~ificidad de estas mismas clases ant~ 

los medios de producci6n. 

Por ello, el llamado sistema educativo, de la sacie 

dad burguesa, es presentado como la culmi riaci 6n de un proceso 

41 Guillermo La Barca, La Educaci6n burguesa, Ed. Nueva Imagen, 
p. 72. 
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continuo ele crecimiento, llevado a cabo sin interrupciones, -

desde que el primer adulto ensefi6 al nifio la t6cnica necesa

ria para desarrollar un trabajo, que habrfo de servirle pers~ 

nalmcntc o socialmente. Pero la verdad es que, la· educación 

ha sido revolucionada en cada revolución que la sociedad his

tóricamen1.e ha experimentado y es tambi6n, por ello, un pro

ducto de la lucha ele clases. 

La escuela, por ende, los procesos ecluca,tivos, tal 

como lo~ observamos en la sociedad actual, capitalista, leyes 

de constituir hechos universales, son una creaci6n histórica 

de la burguesia en el poder, y cumplen funciones específicas 

antes mencionadas en los que se concreta la fu.nci6n general rle 

reproducción de la sociedad burguesa y de sus modalidades di 

explotación. 

¡ ... 

i. 



EDUCACION Y DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO 

La sociedad· capitalista y su modo ele proc1ucci6n, se 

basan en Ja propiedad privada de los medios de producci6n y ~ 

.. 
en la explotaci6n del trabajo asalariado, de donde se despren 

de la existencia necc~:.,aria ele una división de la sociedad en 

clases sociales, por el papel que cada una de esta g11ardan an 

te los medios de producción; es decir, si son duefios de los -

medios los ponen a operar a través de tra~rjadores ~salariados, 

Ahora bien, los que no son duefios de esos mcclios, tienen que 

vender su fuerza de trabajo, siendo por lo tanto ellos quie

nes los trabajan; y por lo tanto estas clases· social~s ne• due 

fiaS de propiedad privada son las que reciben lps diferentes -

tipos de trabajo existentes en la producci6n social; siendo 

asi, que la divisi6n social del trabajo en la sociedad capit! 

lista sea producto y necesidad en el desarrollo de dicha so-
• 

ciedacl. 

ba divisi6n social del trabajo viene históricamente 
' . . 

c~igitla por el proceso del trabajo industrial. El desarrollo. 

de la máquina incorpora a ésta la habili~ad del ofi¿io y los. 

conocimientos que antes rcsidian exclusivamente en el trabaj_~ 

dor. De esta forma, la ciencia y los conocimientos pasan a -

ser propiedad del capital, y el trabajador se encuentra enfre~ 

tado a ella con el desarrcllo del capitalismo. Pero lejos de 

introducir un mayor nivel de cultura educativo, el capitalis-

mo hn venido exigiendo una creciente capacidad intelectual, -
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t6cnica y cultural de todos los indivirluos yde.sus rEspecti-

vas clases sociales, extendiendo el sistema escolar entre las 

clases e institucionalizando la escuela y sus diferentes gra-

dos académicos que la componen. 

Es por ello que los indices de analfabetismo se re-

· cluccn drásticamente a medida que las sociedades agrarias se -

transforman en industriales. 

En la actualidad, la relaci6n entre la divisi6n del 

trabajo y la educaci6n y la ensefianza no es una mera aproxim! 

ción, ni ta.mpoco una consecuencia simple ele la orgz.nizaci6n -

social existcntei sino que es una articulaci6n profunda que -

explica ctin toda claridad los procesos educativos y pone de -

manifiesto los puntos en que es necesario presionar pare lo-

grar su transformación revolucionaria. 

La división social del traba~o y su relación dialGc 

tica con la edu~ac~6n y su proceso tiene que ser analizada a 

partir de la división de la sociedad en clases' y el ·paper 

que dicha .social juega o tiene ·con ottas sociedades en el pro 

ceso·productivo internaciorial. De donde se deriva que no se 

puede analizar en forma rtnicn y separada a· una sociedad y su 

respectiva divisi6n del trabaj6 sin tomar en cuenta el papel 
. 

que ésta tiene en el ámbito internacional. 

Las relaciones entre una y otra nación dependen de 



6.3 

la extensión con que cada una ele ellas· haya clesarTollé1do sus -

fuerzas productivas, la división clel trabajo y el intcrcrnnbio 

interior. Por lo tanto, e1· desarrolo de las fuerzas proclucti_ 

vas de una naci6n lo indica del modo más palpable el grado 

hasta el que se ha desarrollado en ella la división social 

del trabajo. 

Toda nµova fuerza productiva, cuando no se trata de 

una simple extensión cuantitativa de fuerzas productivas ya -

.conocidas con anterioridad, trae como consecucnsia un nuevo -

desarrollo de la división del trabajo. 

La división del trabajo en una naci6n se traduce, -

ante todo,· en la separación del trabajo industrial y comercial 

·con respecte al trabajo agrícola y, con ello, tiene su .base -

en la separaci6n campo-ciudad y en la contradicción de los in 

tereses entre una y otro. Su desarrollo ulterior conduce a -

la separaci6n entre el trabajo comercial e industrial. Así 

. como dice Marx: al mismo tiempo, la división del trabajo den

tro de estas diferentes ramas acarrea .. a su vez, la fo.rmaci6n 
1 

de diversos sectores entre los individuos que cooperan en de

terminados trabajos, la posici6n que. ocupan entre si estos di 

fercntes sectores se halla acondicion~da por el modo de expl~ 

tar el trabajo agrfcola, industrial y comeicial'!.(l) D6.ahfi 

que la divisi6n 2el trabajo s61o se convierta en verdadera 

(
1

)Marx y Engels, Acerca de la edu~aai5n, Ed. Quinto Sol, p. 25. 
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división a partir del momento en c:;_uo se separan el trabajo fí-

sico y el trabajo intelectual. 

Con la división del trabajo, que )leva implícitas t~ 

das estas contradicciones y que descansa, a su vez, sobre la -

división natural del trabajo en el seno de la familia y en la 

divisi6n (e la sociedad en diversas familias contrapuestas, se 

da, al mismo tiempo, la distribución, tanto cuantitativa como 

cualitativamente del trabajo y ele sus productos; 'es decir, la 

propiedad, cuyo primer gérmcn, cuya forma inicial se contiene 

ya en la familia, donde la mujer y los hijos son esclavos del 

marido*. Como dice: Marx: "la esclavitud todavía muy rud imon t~ 

ria, ciertamente; latente en la familia, es la. primera forma -

de propiedad, que, por lo demás, ya a,quí corresponde perfecta

mente a la definici~n de los modern6s economistas, segfin la 

cual es el derecho a di~poner de la fuerza de trabajo de otro~'.( 

Por lo demás, división ¿el trabajo y propiedad privada son té! 

minos idénticos: uno de ellos dice, referido a la esclavitud; 

lo mismo que el otro, referido al prQducto ele ésta . 

. La división del trabajo tamhi6n lleva aparejada, la 
' 

conttadicci6n entre el interés del individuo concreto o ¿e una 

*Familia- de la palabra grieg¿ - famulus-que quiere decir asela 
vo ~om&stico- y familia es el conjunto de los esclavos pcrte
nccidntes a un mismo hombre, F. Engels.El origen de la familia, 
p. 55. 

(
2

)Marx, op. cit., p. 28. 
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detcrminadR fnmilia o de una clase social, o el inter6s comOn 

<le todos los indivi<luos relacionados entre sí, interés común 

que nó cx:istc, tan st1 lo en la:. ideas· como algo general, sino 
' ' 

~uc se presenta en lB realidad, ante todo, como una relaci6n 

ele mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece 

dividido el trabajo. 

En efecto, a pattir del momento en que comcnz6 a di 

vid.irse el trabe.jo, cada cual se mueve en un detel'minaclo cfrcu 

lo de ~ctividados que le es impuesto y del que no puede sali~ 

se, sin transformar rovolucionariamente a toda la sociedad. 

Por lo tanto, no tiene más remedio que seguir siendo·, lo que 

es, sino quiere verse privado de los medios de vida. 

De ahí que como dicen Bo1·dieu y Passeron: "si ·todas 

las variaciones obscrv~das pueden interpretarse a partir de -

un principio único qu~ tiene efectos distintos se~Gn la es

tructura del sistema completo de las relaciones en las cuales 

y por las cualc~ se· aplicar es porque no expresan sino una es 

t~uctura en ia cual el sistema completo de relaEi~ncs deiermi· 

na el sentido ele cada una de ellas", C3) . es decir: que la es

tructura de la divisi6n del trabajo determina el sentido de -

cada individuo o clase en el proceso productivo. 

Asi, las formas de propiedad vinculadas a la divi~ 

C3 lBordieu y Passeron, La reproducci6n, Ed, LAIA, p. 134. 

. .. 
". 
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sión del trabajo constituyen al mismo tiempo una form<1 cloter-

mi1rnc10 de re la c:i.oncs sociales ele p1 aducción, además, ambas 
" .son expresiones idénticas: en la primera se expresa en la re-. 

laci6n con el producto de la actividad y la segunda se expre-

sa en relación con Ja activida<l. 

Pero en ol transcurso de la evolución histórica, y 

precisamente debido a la indcpcndizaci6n inevitable de las re 

laciones sociales qu~ se desarrollan en el seno d~ la relación 

propiedad privada, división del trabajo, ,se pro<'Luce una cliferen 

ciaci6n en la vida de cada individuo en cuanto a persona y en 

cuanto queda subsumida en cualquier rama del trabajo y las re 

laciones que le corresponden. 

Marx considera la educaci6n como algo que se realiza 

a través del trabajo y en la comunidad dentro de los marcos 

del desarrollo hist6rico, en cuyo transcurso se bperan d6s pr~ 

cesas. Sociedad y trabajo en el transcurso de la historia 

crea y fo;man a· lo~ hombre~. Por eso, en la época del capita

lismo la divisi6n del trabajo, el papel crecierite de la propi! 

dad privada y de la op~esi6n 2e clase, han llegado a convertir 

se en un factor cada vez más fuerte de diferenciaci6n que des-

truye un vinculo del individuo con el trabajo y la sociedad y, 

a la vez, aniquila la vida individual. 

Dl desarrollo actual de las fuerzas productivas con-

4uca por otra parte al trabajo colectivo-crea<lor!y crea las 
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premisas para un trabajo eaucativo en todos los sentidos, a -

pe5ar de que estas posibilidaaes de desarrollo de los hombres 

estfn anuladas por ~1 capitalismo, c~yo objetivo es conseguir 

ganancias cada vez mqyores. 

Con el desarrollo del capitalismo las contradjccio-

nes entre el inc'.ividuo y la ftmción que le ha sido impuestc.i -

por la comunidad, se agudizan en la medida que los instrumcn-

t0s productivos se complican. Entonces recae en distintos in 

dividuos la actividad intelectual y física. Es~a separación 

forma el contenido social de la división hist6rica del traba-

jo y constituye lo que se levan.ta con nrnyor fuerza contra el 

hombre y la sociedad. Por eso, la división del trabajo co-

micnza realmente a partir del momento, en que aparece una se-

parac~ón entre el trabajo fisico e intelectual. 

En este caso, no sólo el individuo queda subordina-

do a las ocupaciones que le han impuesto, sino que tambien su 

vida sucu~he a una interna· desorganización, causada por la se 

paraci6n ·del tra haj o intelectual y fis ico, as i ·como dice Su cho 

del.ski: "el desarrollo de la división del traba.jo íntimamente 

unido a la evolución de las formas de propiedad constituye un 

elemento constante de contradicciones en las que caen la fuer 

za productiva, la estructura social y la conciencia''. (4) 

<4 lsuchodc,lskl, Teoría m.:lrxista de la educación, ,Ed. Grijalbo, 
I • p. 67 1 t 
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La divisjón cleJ. t'lnbajo se extiende también a la cla 

se dom~nante; en donde una pnrte de ella se dedica a la produ~ 

ci6n de bjencs materiales, y otra paitc se consagra con el mis 

mo objetivo de mantener su dominio a la producci5n inmateri~l 

(ideo16gica cultural o educativa) desarrollando de esta manera 

y fundamentando las aspiraciones de clase. Este papel lo de-

sempefian los i<le6logos y los intelectuales de esta clase. En 

ocasiones aparecen contradicciones y conflictos entre estos -

dos grupos de la clase dominante, pero estos finafizan o se -

posponen cuando dicha clase se siente amenazada .. en su dominio. 

Ahora bien, un análisis de la educa.ción no es un 

andlisis do la sociedad capitalista, sino un oxamen de las ins .-
titucioncs y ac tiv id ad es educa ti vas en un contexto social, en -

donde los ideólogos o intelectuales ele la burguesía crean y el~ 

sarrollan planes y programas de estudio caracterizados en un -

contexto social de propiedad privada de los medio$ do produc-

ci6n y la separaci6n entre capital y trabajo. Es asi corno di

ce La barca:' "El sis tema .de educación recibe su significación, 

no de si ~ismo, como superficialmente podría pois~rse, sino -

del hecho de encontrarse en una sociecl.acl· capitalista con una -

el et e r ni in a da di vi s i ó n so e i a 1 el e 1 traba j o " . ( 5 ) 

Por ello, las determinantes más generales del siste 

ma de educación provienen de su papel econ6mico, en tanto con 

(5) 
Guillermo Labarca, Economía política de la educaci6n, Ed. 

' Nucvu Imagen, p. 17. 
1 
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tribuyen a la rcproducci6n de la fuerza de trabajo y de su ~a

pel idcol6gico, proporc:i.onando la base de comprensión y accptE_ 

ci6n de la soc~edad y de sti historia; y, finalmente, de su con 

tribuci6n a los mecanismos de formación de personalidad que no 

puede rcducitsc a la mera socialización idcol6gica. Ya que la 

personalidad y formas de pensamiento se empiezan a desarrollar 

a través de la familia, como señala Rcich, durante los primeros 

afias de vida en el proceso de socialización. De ahi que, en -

la escuela se aprendan las reglas de la convivencia social que 

debe observar todo agente ele la división del trabajo, según el 

puesto que está destinado a ocupar u ocupa en ese momento: re-

glas de moral y de conciencia civic~ y profesional, lo que 

significa en realidad reglas de respeto a la división social y 

t6cnica d~l trabajo y en definitiva, reglas del orden estable

. ciclo de conformación por la dominaci6n de clase. 

Por eso Althusser dice: "Enunciando este hecho en un 

lenguaje más científico; diremos , que .la reproclucci6n de la ·-

ft:.er za de trabajo .no s6lo exige una reproducci6n de su ~a 1 ifi-
. -

cación (en cuanto a la cada vez más divisi6n del trabajo). sino; 

al mismo tiempo, la reproducción de su sumisión a las reglas -
1 

del ór<lcn establecido, es decir una ·rcproducci6n de su sumisión 

a la ideología dominante, de ahi pues, que, la reproducción de 

calificación de la fuqrza de trabajo se asegura en y bajo las 

formas ele sometimiento ideológico". (.G) Por eso, es misión de 

( 6) 
Althussor, Apl•ratos ideológicos cJo Eotado, Ed. Pepe. pp. 14-1~ 
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la enseflanza histórica la de educar al jndividuo o en la con-

ciencia histórica, que el permita una torna de concicnda del 

presente ma tizacla por la referencia ·al pasado y por claras 

'perspectivas sobro el futuro do la humanidad, sobre esto M; -

Bertin dice: si (el hombre) no quiero limitarse a obtener una 

crónica informativa sobre los acontecimientos> debe pues, de-

sarrollarse con referencias a las grandes tendencias a trav6s 

de las cuales el pasado se enlaza, con la mediacj6n del pre

sente, con el futuro, y adquiere as:i. significado": (?)por. lo -

tanto, la idea de historicidad no puede clcj ar d~e vincularse, 

desde el punto de vista educativo, con la ide~ de civiliza

ción, entendida, no en el sentido descriptiva y cstdtico de 

un sistema de valores y costumbres que caracterizan a una ép~ 

cu o a un pueblo determinado con una especifica divi~i6n del 

trabajo, sino en forma dindmica, como incesante construcción 

de un mundo en que los ind ividu.os y los grupos logrc:n expre

sarse, potenciarse r~cíprocamentc en.plenitud de ;sus posibili 

dados vitales obtenidas en el proceso de reproducci6n de su -

vida rna teria l. 

La escuela, y por entle, los procesos e4u6ativos, tal 

como los observamos en la sociedad actual, lejos de constituir 

hechos universales, una creac~6n hist6rica de la burguesia en 

el poder de la sociedad, y cumple funciones especificas en las 

que se concreta la func16n general de rcproducci6n de la sacie 

(7) . ' u G1ovann1, ,.,. Bcrtin, Educaci6n y alienaci6n, Ed. Nueva Imé,-
gen, p. 71. 
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dad burguesa y de sus modalidades de explotaci6n. 

Esas funciones especificas se desnrrollan en dos di. 

mcnsionus principaler: la <le capacitaci6n de la mano de obra 

y el desarrollo de capacidades, y la imposición y difusi6n de 

las formas idool6gicas y culturales dominantes. Por eso, pa

ra el cumplimiento de esas funciones la escuela no opera como 

un.a estructura unficada, sino diferenciada internamente, y con 

funciones tambi6n dif~renciables segan las clases a las que -

su acci6n se dirige y a las que debe contribuir·a reproducir

se en el marco de la divisi6n social del trabajo existente. 

Así, de acuerdo a lo que dice Vascoúi: "Este apara~ 

to educativo (la escuela), en su confcrmaci6n actual es.un r! 

sultado de las demnndai objetivas de calificación originadas 

(por la continua divisi6n del trabajo) por el desarrollo del 

aparato productivo capitalista ( )' por ende, de la "funci6n" o 

papel de la calificaci6n en la sociedad burguesa) y de las ca

rac terística.s as·umi.das por ·la lucha. (idcológici:i. y política) de 

cla.ses en formaciones sociales concretas". ( B) " . 

La relación entre escuela y división social del t~a-

bajo en el desarrollo del capitalismo y su respectiva·prcpara

ci6n de fuerza de trabajo se da tambi6n en base a la despreci~ 

ci6n relativa de la fuerza de trabajo, que implica una valori-

{~)varjos autores. La educación burguesa, Ed. Nueva Imagen, p. 31 



72 

zaci6n m(ts nlta c1cl capitnl, pues tocio lo que rontrihuyc r~ rE_ 

clucir el tiempo nocosario ¡rnril la rcproducci6n de cJ]cha ruerrn 

el e t r a h n j o 1 e o n t r .i hu y <.> t n m h i 6 n n d i 1 n t n r <' l. r ¡1 el i n el 0 n r C"'i <í n , -

de la plusvalia. 

De ahf la exigencia ele cal] ficaci6n ele la fucrw de 

trabajo por medio ele la cdncilc.ión, que permita clismint1'ir los -

gastos en la calificnción r1.e 1;:1 fucrzn, y que rlisndnuyn tam-

bién el tiempo necesario para J.a reproducci6n rlc sn valor aplJ 

é.~da al proceso productivo, ·al permitir que dicho valor ele 

fuerza de trabajo en su reproducción humana sen una menor :in-

versión económica de la sociedad en su preparación. 

Si bien la relad6n señalada constltuyc un hecho 'ge-

ne r a 1 , su mi s.m a gen era 1 i el a el o b 1l g a a i n t ro rl u c i r e s pe d f i ca e i o -

nes en relaci6n con las etapas del proceso hist6rico del <lesa-

rrollo capi. t.aJ.ista, y las exigencias que éste va gcneranclo en 

relaci6n con la fuerza de trabajo "lo que Harx llama el dc~~do

blamiento ele la fuq;za de trabajo. 11
(
9) La apUc.idón cont.inua 

ele ia ciencia a la producci6n y su respectiva transformaci6n -

de los instrumentos de trabajo por ella ocasionada, ncncrnn 

continuamente nuevas formas ele organ] zaci6n del proceso de di -

vis16n socinl del trnhnjo que irán hallando respueta en el ere 

cimiento y mayor complcj id ad de los ~~istcmas educativos. Pcir

c¡ue el motivo que dirige y mueve la 11.nmacla pro(tucd6n cnpi ta

lista consiste, como dice, J\n.rnal Ponce: "en la mayor vr.loriza 

( 9) 
Varios nutotcs, op. cit., p. 313. 
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ci6n posible del capital, y por lo tnnto, en explotar y tira-

n:i.zar cada voz más la fncrza ·de trabajo del obrero (por medio 

de u1w cada vez mayor di.visi6n sod al del trabajo). Aleja

miento del trabajo mél tcr1 al, por un lado; despotismo, "por el 

otro: de ~hf dos rasgos esenciales que enconttamos en el pen

samie1:to del capitalista". (lO) 

Con el desarrollo del modo de producci6n capitalis-

ta lu acumulaci6n del capital acrecienta la divis¡6n del tra-

bajo, y la divisi6n del trabajo multiplica el nfimero de obre-

ros en el proceso productivo; y, a la inversa, al aumentar el 

n6mero de obreros se acrecienta la divisi6n del trabajo y, a 

su vez, la di vis i6n del trabajo hace que aumente la 0.emanda -

de calificación de la fuerza de trabajo, y la c'lemande. de fuer 

za ·de traqajo cc.lificada, aumenta la de.mandas de grados esco

lares da acuerdo a la clivisi6n del trabajo,.y al aume~to de -

más grados escolares aumenta la creaci6n y divisi6n de los 

grados escolares entre las clases sociales. Con la divisi6n 

del trabajo, de una parte, y de otra la acumulaci6n de capit! 

le"s ~ el obrero pasa a ,4epender 'cad.a vez más esctietamente de 

su trabajp, unilatera( y mecánico. 

Por eso como dice Marx: ''A medida ele que se ve ele-
' 

gradado, espiritual y corpor.almente, al papel de una máquina 

y convertido ele un ser humano en una act:iv]dt<cl abstracta, Y -

(
1

0)n. Poncc, Educación y lucha de clases. Ed. E.C.P, p. 183. 
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un vjentre, cae cada vez mds bajo la dependencia de todas las 

osciluciones del precio del mercado, del empleo de los capi-

t 1 d 1 . ] d 1 . 11 (11) a es y e capr1c10 e. os.ricos, y del mjsmo modo, al 

aumentar la clase humano entregada exclusivamente al trabajo 

por medio de la divísi6n del trabajo y de la cducaci6n, crece 

tambi6n la competencia entre los obreros y baja, por consi-

guiente, su precio. Fsta situaci6n del obrero llega a su pu~ 

to culminante con el sistema fabril capitaljsta y su sistema 

educativo. 

Esta erosión del virtual rnonbpolio de la clase ca-

pitaJ.ista en la educación, permite la comhinaci6n de cuatro -

influencias derivadas de la división del trabé.jo que son las 

·siguientes·: La necesidad de los patrones de un número cada 

vez mayor ele "tecn6logos"-, técnicos y trabajaclores de todo ti 

po; asi como una mayor ~daptabilidad por parte de lo~ trabaj! 

dores manuales, ha constituido un factor de presi6n en la ex-

tensión y mejora ele la e.<lucaci6n para la clase trabajadora, -

como dice Maurice Levitas. "EI capitalismo es una sociedad -

~nd~strializada cuya tecnologia requiere cle una m~no 4e obra 

debidamente formada. Pero la clase trabajadora lucha por sus 

propi,os intereses educa ti vos contra' lo de los propios cap Íta

li stas". (1 Z) Pero las ef.cuelas de que disponen la mayoría de 

los asalariados son proporcíonadas en gran me<lida por el Esta 

( 1 1 ) 
Marx, Manuscritos ccon8micos-filos6ficos de 1844, p. 18. 

c1 2 i · · · · i "' a i a .... Maur1ce Levitas, Marxismo y socio ogia e a e ucacion, -
tJd. Siglo XXI, p. 133. 
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do, organización que, como ya lo hemos sefialado, ejerce el p~ 

dcr en intcr6s de la clase capitalista. 

I· 

Por eso, es necesario rejterar que el apaiato esca-. 

lar no puede estar al margen de las caracterfsticas de li so-

ciedad, ya que reproduce en su seno una dimensión pedag6gica 

e icieol6g:ica, diclrns características, se oriciltan: en funci6n 

<le ellas corno dice Eduardo Cervantes: "Es decir, la estructu-

ra escolar tenderá a proyectar, en mayor o menor gr~do pero -

en sentido inequívoco, ias peculiaridades de la sociedad en -

que se asienta, los requerimjcntos de la base ele sustentaci6n 

de ~sta. Reflejar5 .la forma de organiiaci6n para que sea re

produciclr. por la escuela". (l 3) 

Por otra parte, los propios ·individuos o clases so-

ciales están completamente subor<lina<los a la-división del tra 

bajo, y, por la misma raz6n y quedan unos contra ot~os en una 

situaci6n de dependencia recfproc~. En la medida en que den-

tro del trab~jo, la propieda~ privada se contrapone, ésta na

ce -y se desarr·olla pa·r la necesj dad ele 1a ·acumula~ión y en un 

principio continua conservando la forma de la comunidad pero, 

en su ulterior desarrollo:, se va acercando cada vez m~s a la 

forma moderna de propiedad privada. Como dice Marx: "la di vi 

si6n del trabajo i.mpJ.ica tambi6n, ya de antemano la división 

de las condiciones de trabajo, instrumentes, y materiales y -

(13) ... . . l" t Eduardo Cervantes, Educac1on Popular y Social Capita 1s a, 
, Ed. 'l'eoría do la educación popular, p. 19. 
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con ello la part:icipación clel capital acumulndo entn diversos 

• • 11 (] ~) ] • • 1 . . . ó . prop1ctar1os . - y por .o c0ns1gu1cnte, .n part1c1pac1 nen-

tre capital y trabajo y entrE las djferentcs forrn11s de Ja mis-

ma propicc1 ac1. 

Cuanto mas se perfecciona la divisi6n del trabajo, 

más aumenta la acumulaci6n y m&s se a~udiza esta partflcipaci6n. 

En donde el trabajo mismo s6lo puede subs:istir c.onclic:ionado a 

esta participaci6n. 

Ya para concluir este capitulo, considero pert:inen-

te reiterar que lo~; aspectos <le los grados académicos que cons 

tituye11 la educación en In sociedad capitalista juegan un pa-

pel importante y primordial, en cuanto a la perspectiva de un 

apaiato es~olar apto ~ara contribuir a rropicinr la reproduc

ción del .sistema capitalista de explotaci6n .. Por eso, en la 

. actualidad la escuela sirve para la d:ivisi6n social del traba-

jo concietamente en dos formas: Preparación ideológica y pre-

paración específica para los puestos. profesionales, en .donde 

entré ambas no existen ~E:ferencia .. Sobre todo, para las acti 

vidades manuales que re~u~eren un bagaje inferior de nociones 

te6ricas. 

Por otra parte, en lo que atafte a las nociones te6-

ricas y no ele conocimiento, estas se divulgan como científicas, 

( 1 4) c. Marx, La ideología alemana, Ed. E.C.P., p. 115. 
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pero no son mfis que un medio t6cnico para alcanzar interiorj-

znr una serie ele nociones ideológicas, que se autoclefincn corno 

"ciencia", para poclerse presentar como únicas objetiva y unj-

~ersalmente válidas contra toda posible contestación o cues 7 

tionamicnto. Es precisamente la escuela obligatoria la que 

prepara para las ac ti viclades menos cual:i ficac1as (por lo que -

se considera suficiente). Esto lo prucl:0 a el hecho de que las 

escuelas su ces ivamen1:c no se hallan rire:visto como generaliza-

das y que el certificado de la escuela ohligatori~ se exiga -

como documento necesajio para el acceso al trabajo. 
~· 

Lo que de hecho sucede es esto: la.escuela· prepara 

a .niveles diversos de calificación en el plano icleol6gico y -

en el profesional, con un bien equJlibraclo dosificaci6n, en -

t6rrninos cualitativos y cuantitativos, entre ambos ingr~dien-

tes. 

La preparación por lo tanto, ele un buen cuadro t6c

nico dice Alberto Merler en introducci6n a la eclucad.6n "re-

quiere, juntb al adiestramiento del' funcionamiento de los ins 

trumentos, un 1 imitad o conocimiento del func ionam:. en to de los 

instrumertos, que permita, por ejemplo, las reparaciones y las 

intervenciones de emergencia. Requiere además, una cierta pr! 

paraci6n á nivel conocimicr.tos de las ciencias sociales y dis-

cipljnus humanas, un cuidado en el desarrollo <le las faculta-

des de mando. En cambio para un trahajn<lor que <lcscmpefia la 

funci6n de un simple operario, en cambio, el conocimiento t6c 
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nico ser~ necesario s6lo en la pcqucfta media, pero los dotes 

de fuerza y re:.jstencia f'.isjca asumirán una importancia mayor, 

como, tnmbj6n su costumbre ele obedecer, <le disciplina, <le re~ 

peto, cte. Por el contrar:io para un dirigente o para un cu~i

d ro e 1 evado , e J e o no e i nd en to c i en t í f i c o ad e m d s de es ta té en i -

ca, se hace m:ccsario, para que pueda inventar soludones y -

afrontar inc6gnitas". 

La formación escolar de los individuos es la Sorma

ci6n de una fuerza de trabajo supcrditada a la divisi6n social 

del trabajo y por ende de la división de la sociedad en clases 

sociales; en donde una o unas clases ocupan los puestos de nwn 

do en la producci6n y otras clases ocupan los puestos inferio

res en <li~ho proceso. Por eso, en las condiciones actuales 

del desarrollo del sistema de producci6n capitalista es necesa 

rio el mantcnimientc de la divisi6n social del trabajo, por lo 

menos al nivel actual y, en definitiva, del equilibrio de cla

ses existentes con toda su cristaljzaci6n jerárquica, sino qujc 

re verse sucumbir .ante el desarrcllo y'agudizaci6n de la lucha 

·de ·Clases. 

Hay que destacar que la divisi6n social del trabajo 

asume el aspecto de una divisi6n int~rnacional del trabajo. 

Ello comporta un reparto <le las tareas a nivel mundial: por un 

] ado. acaparami c1:to ele la investigaci6n científica y tecno16gi -

ca y de los sectores especinlíza<las de la in<lustrta por pnrte 
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de las potencias con más elevada concentración capitalista, -

m:ien tras 1 os derná s país es e on menos concentrad 611 pro el uccn en 

1 os sectores más t r a el i c ion :J_ es de 1 a pro d u c d ú n (mate ri as p r i. 
·mas); de ahi la imposición de los paises can gran concentra~ 

ci6n capitalista de que suministren materias primas y de fuer 

za de·trabajo ahajo precio y con gran intensidad de explota

ción~ Evidentemente el roparto del mercado· internacional no 

es tan igunl para todos los paf ses. 

Todo lo que la escuela tiene de relaci6n con esta -

divisi6n internacional capitalista del trabajo lo demuestran 

las reformas escolares, y en parU cu lar las ~mivers itarias, -

impuestas de alguna manera por los países explotadores, en ba 

se a sus necesidades de desarrollo, encubiertas estas necesi~ 

dacle~. en necesidades nacionaJ es, pero que en s], estas ·supue~ 

tas necesidades nacionales no son otra cosa más que las nece-

sidadcs que tiene el capital internacional en las industrias 
1 

o sub las existentes en cada país en dónde domina cuan 

ti ta tivarne.n te en e 1 proccs <? econ6n¡j co su· cap :i tal. 

Las reformas educ2tivas llevadas a cahó de esta for-

rna tienden.a formar té¿nicos aptos para la apJicaci6n de tecno 

gías importadas, y no, en cambio, investigadores capaces de ]n 

dividuali~ar soluciones nuevas y adaptadas a las realidades 

particulares de desarrollo hist6rico de cada pafs. 

Ya para concluir este capítulo, considero pertinente 
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reiterar que los aspectos de los grados acad6micos que consti 

tuyen la cclucac:i6n capitalista, juega un papel jmportantc y -

primordial en cuanto a importancia se refiere, en la perspec

tiva de un aparato escolar apto para contribuir a propiciar -

la reproducci6n del sistema rle explotaci6n capjtalista. 



EL ESTADO y LA nnUCJ\CION 

Hl desarrollo de la revolución industrial y el triun 

fo del liberalismo traieron consigo una transformrici6n funda-· 

mental de la cducac:ión y su aparato escolar, pues hasta enton

ces, la educación familiar, grem:ial y religiosa había sido do

minante y suficiente. Por lo tanto, la instrucción en centros 

cspeciali za<los estaba limi tacla a muy pocas disciplinas como me 

el id na, derecho, gramática, etc. y era una activi<lFcl cl~ramc~ 

te minoritaria a ciertos grupos sociales. Las necef:'.icladcs toe 

no16gicas producidas por los cambios habidos en ias fuerzas 

productivas y, por otra parte, las exigencias liberales de ex

tender la educación y el conocimiento como condición de la igual_ 

dad entre todos los ciudadanos, detcrminaci6n la instituciona

lización, extensión y pro~unclizaci6n del aparato escolar por -

eso, en los paises en que ello fue posible, la ensefianza pasó 

paulatina1nente a depender del Estado, puesto que se consideró 

como una necesidad social que los ciudacbnos había ele satisfa

cer li.or el solo hecho de ser cit1daclanos; y que el Estado debe

ria proporcinar: A finales del siglo ~lX empieza~ consolidar 

un aparato escolar de dependencia estatil, ·gratuito y amplio, 

y sólo en a'lgunos países como Pranci.a e Inglaterra en clonclic 

desde un principio se vió que la cnso.ñanza podía convertirse -

en uno de los medios funclamcntnlcs de clominjo y transmisión icle~ 

lógica y, por tanto, en un instrumento esencial para alcanzar 

a consolidar la hcgemonfa de la clase en el poder. Por eso, el 

Estado de clase iba intimamentc ligado a la enseftanza ele clase. 
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les de producci6n. 

El Estado para reproducir los valores jdeol6gicos, 

culturales, políticos y sociales necesita ele la eclticnci6n ca.-

mo un medio eficaz para poder llevar a cabo dstc cometido; es 

por eso, que crea y distribuye a la cducaci6n y su aparato es 

colar entre las clases de acuerdo al papel i al lugar que ca

da una de ellas guarda con respecto a los modios de producción, 

y de esta forma los diferentes grados escolares están de acuor 

do "más· o menos" al lugar que ocupan dichas clases en la div:i 

si6n social del trabajo, pero siempre procurando establecer -

una correlación entre la educación y la fuerza de trabajo por 

esta preparada y los adelantos que la sociedad va teniendo en 

los instrumentos de trabajo de los medios de pro<lucci6n. 

¡ .. , 
' 
i . 



EL ESTADO Y LAS CLASES SOCIALES CON RESPECTO A LA EDUCACION* 

Si comenzamos el análisis de la relación existente 

entre el Estnclo y las clases soda les que existen en la soc:ie 

dad capitalista desde la perspectiva de la distrihudón ele la 

educaci6n con respecto a la rclaci6n socio-económica y polft! 

ca que dichas clases guardan al. interior de la sociedad, es -

decir, según el tipo de relac:i6n que guarda cada clase ante -

los medios de producción se desprende que cada cl~se tiene un 

papel en la clivisi6n ·social del trabaj~ de acuerdo al lugar -

que ocupa en el proceso productivo. 

Si compartimos la tesis d6 que el Estado es un pro

ducto de la sociedad al llegar a una detcrmina~a fase de <lesa 

rrollo; y que es la confesi6n ele que lri socieeacl se ha enrrc

dado consigo misma in u~a contradicción indisoluble y que se 

ha dividido en antagonismos irreconciliables y que ella es im 

potente de conjurar, y, corno dicen Marx y Engcls: "para que-. 

estos antagonismos irreconciliables y estas clases con intere-

*Las clases sociales son de acuerdo a la ~odificaci6n est~ble
cida por .Lenin en base al uso que Marx y Engels hicieron del 
concepto, ya que nunca lo definieron explícitamente --las el~ 
ses.sociales son grandes grupos de personas que se diferen
cian- entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de pro
ducci6n social hist6ricamentu determinado, por sus relaciones 
con los mectios de producci6n,. por su funci6n en la organiza
ci6n social del trabajo, por tanto, por el modo de vida y la 
mag~itud de la parte de riqu~za social que poseen. 

Ver sobro este tema a: Theotonio Dos Santos, Concepto de cla
ses sociales, Ed. Quinto Sol. 
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ses econ6m:i.cos en pugna, ne• se devoren a sí mismas y no devo-

ren a la sociedad en una lucha estéril para eso se 11izo nece-

sario un poder situado, aparentemente, por enci1na de la'socie 

dad y llamado a amortig~ar el conflicto, a mantenerlo dentro' 

de los limites del orden, y este poder, que brota de la soci! 

dad, pero que se coloc~ por enci~a de ella y GUC se divorcia 

cada vez mfis de ella es el Estado". 

De donde se desprende que el Estado ha surgido his-

t6ricamente en el mombnto y en el grado· en que las contr~dic-

ciones de clase no pueden objetivamente conciliarse y viceve! 

sa, la existencia del Estado, demuestra que las contradiccio-

nes de clase son irreconciliables por eso Marx dice: "el Esta-

do no podr.ía ni surgir ni man tener si fue se posible Ja conci -

liaci6n de clase"(l) por .10 que, el Estado es un 6rgano de d~ 

minac:ión de clase, u"n 6rgano ele opresi6n de una clase por otra, 

es la creaci6n del orden que legaliza y afianza esta opresión 

amortiguando los choques entre las clases. 

La h 1. s to. r i a de J. a so e i edad e.a p i ta 1 i s t a ha s ta n u e s t ro s 
' 

.días es la historia ele la lucha ele clases," en dando la burgnc-

sia se enfrenta a las demás clases ·que componen a la sociNlacl 

y se enfrenta entre ella misma; siendo en estas luchas en don-

de surge y se desarrolla el Rstado que toma el sello de la cla 

(1)Lcnin, El Estado y la revoluci6n, Ed. Lenguas Extranjeras, 
Pekín, p. 8. 
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se capitalista, debido a que esta clase tiene el dominio y p~ 

dcr de toda la sociedad; de ahí tambi6n, que dJcha clase uti-

lice al Estado y sus órganos de gobierno para implantar sus -

formas de pensamiento de todo tipo, sobre las <lem~s ciases; y 

de esta forma la educaci6n es un medio o instrumento para rea 

lizar lo antes mencionado. 

Si comprendemos la definici6n acerca del nstado con 

respecto a la sociedad antes mencionada, compr~ndemos que las 

clases sociales son grupos de hombres que tienen intereses co 

munes y que gtlélrdan primordialmente un papel o lugar ante la 

producci6n, distribución y consumo y la forma o manera ele sa

tisfacer sus necesiclacles. De ahí se desprende que la clase -

capitalista utiliza al Estado como un medio de cohesión y he-

gemonía social, llegando incluso a uti~izarlo en forma violen 

ta para·reprimir y de esta manera "amortiguar" las contradic

ciones de clase~ 

En el ~eno de esta lucha d~ clases en la sociedad, 

el. Estado ut.il:l.za, s~s,,]nstituéion.es ele gobierno para clesarro·-
'• 

11 ar las di í eren tes f armas "de convenc :i.mi cnto" que pcrmi tan 

cohesionar a las clases; y'dc esta manera proseguir reprodu-

ci éndose; pero para que, la clase burguesa puedn cxj sU r y re-

producirse necesita como condjcj6n revolucionar incesantemente 

los instrumentos de produccj6n, y por consigujentc las rclaci~ 

nes de pro<lucci6n y con ello to¿as las relaciones sociales y -

entre ellas la cducaci6n; de ahi que la producc:i.6n intelectual 
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Aunque no sin tensiones sociales, el aparato escolar se con 

virti6 en un ap6ndite de la clase dominante. 

"Las instituciones traclic]onalcs de la sociedad pr~ 

capitalista europea, la familia, el gremio, la igles:i.a, etc. 

entran en decadencia". (J.) Por lo tanto, a lo largo de la hi~ 

torio, estas instituciones habian sido el medio de reproduc-

ci6n idcol6gica, adern§s de tener otras funciones, por eso, su 

decadencia se acentu6 por el auge de los medios de comunica-

ci6n social o de masa~, que se convirtieron en el marco por -

-excelencia de la reproducción de ideas. Pero la moderna so-

ciedad burguesa, al igual que el tipo de educaci6n que le co-

rresponde, no han podido abolir las contradicciones de clase. 

Unicamente. han sustituido las viejas clases, ltis viejas candi 

ciones de opresi6n y explotaci6n por dtras nuevas. 

La época actual se distingue sin emhargo, por haber 

simplificado las contradiccjones de clase apoyfindose en cier

ta forma de la educaci6n, es decir, ampliando y utilizando la 

educaci6n como.un.ietichc (a más educaci611, mejor trabájo re 

munerado, y por ende mejor situación social tanto econ6mica, 

social y política). Pero lo que s~ cstA comprobado hist6ric! 

mente, es que, toda la sociedad va divi~i6ndosc, cada vez más, 

en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se 

(1 )Marx, Engels: Acerca ele la educación. Ed. Quinto Sol, p. 11. 
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enfrentan directamente, la burgucs1a y el proletariado; sien-

do en esta lucha irrecondlia.blc ele clases, en donde la bur-

gucsía necesita un aparato socio-político, que le ~drva para 

amor ti gua r y e on tinua r 1 a rcproducci 6n de la soc :i cd ad;· por 

eso, donde quiera que la burguesía ha conc¡td stél<lo el poder de 

la sociedad ha destruido todo tipo de relaciones anteriores, 

o las ha adecuado pura su sostenimiento, "el individualismo, 

es, en suma, 1 a reve 1 aci6n de una cspecí fj ca forma social, de 

modo, que el individualismo po termina como tal p~r obra del 

individuo independiente o por su conciencia personal que ten

ga o haga de las cosas, sino que dicho individualismo se desa 

rrolla por medio de la eclucaci6n", (Z) si~ndo esta última una 

de las tantas formas de reproducir este individualismo, en 

donde el hombre se siente como una ramificación. Este tipo -

de pensamiento y comportamiento en los individuos es dado por 

medio d~l Estado y su aparato político denominado gobierno 

que hace que los inc.ivicluos y clases sociales se comporten de 

acuerdo a los intereses <le la clase en el poder. De ahi que 

el Estado que tiene la sociedad capitalista sea en su conteni 

do la dictadura de la clase que lo tiene en su poder y de ahi· 

que el gobierne del Estado no sea fuás que una junta que ad~i-

nistra los negocios comunes de toda la clase en el poder. Pe 

ro el Estado actual e~. por si mismo fruto de un largo proceso 

de desarrollo de la lucha de clases )' de ' una scr:i.o ele transfor 

maciones en c1 modo el e producción y de cambio, en donde cada 

( 2) 
Mnrx, EngeJ.r,, op. cit ••• , p. 17. 
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etnpn de evoluci6n rccoTrida por el Estado burgués ha i"do 

acompañado deJ. correspondiente éxito soci9··político, de ahJ. -

que como dice Engels: "El Estado es el producto y la manifcs-

taci6n del cnrficter irreconciliable de las contradicciones <le 

clase". C
3) De ahí que el Estado burgués surja en el sitio y 

en el momento en que el grado de contradicciones de clase no 

pueden objetivamente conciliarse, por que cada clase que com

pone la sociedad tiene intereses difere~tes aunque existen en 

el fondo ciertos aspectos generales de necesidades, pero en -

donde cada clase lo:. ·satisface de manera distinta. De ahí, -
' 

que el Estado como producto de una determinada fase del desa-

rrollo de la sociedad, tome el sello clisista de la clase que 

lo tiene en su poder y que se vale de 61 para hegemonizar el . 

pensamiento y comportamiento de los individuos y clases soci~ 

les que componen a la sociedad. 

El Estado por lo tanto es utilizado por la hurgue-

sía para "reconciliar" los antagonismos de clase y así perpe-

tuar su dominaci6n y explotaci6n, por lo que el Estad? no es 

un poder situado por encima de la so¿iedad, sino que ésta lo 
! • 

engendra como su producto y le da el sello de clase; pero de 

la clase que en ese momento hist6rico tiene el poder sobre la 

sociedad. De ahí que Marx dice: "El Estado es un 6rgano de -

dominación de clase, un 6rgano de opresióú ele una clase por -

otra, es la creélción del "orden" que legaliza y afianza esta 

<3 ) . 1 t 1 Lan1n, E Ea ·aro y la revolución, Ed. en Lenguas Extranjc-
ras, Pekin, p. 7, 
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opresión, amortiguando los choques entre las clases". C4) en 

doncle la educnci6n es un medio que la btirEucsía utiliza para 

rcproclucir en la sociedad sus costumbres, su ideolog'ia y su -

~ultura es ele ella de quien individuos reciben y tbman sus 

pensamientos y comportamientos, y todo esto aunado a la in-

fluencia que reciben por medio de la familia y de sus relaci~ 

ncs (Le trabajo, hacen que los grupos o clases sociales se far 

mcn sus diferentes grados de conciencia y la forma de tratar 

de resolver sus necesidades.* 

El Estado en la sociedad capitalista no solo tiene 

la funci6n de ser un medio de amortiguamientq en las· contra-

dicciones de clase en el sentido ocon6mico-político, sino tam 

bi6n en lo referente a lo social es decir, tratar de lograr ~ 

una hegemonia entre los diferentes individuos y sus res~ecti

vas clases a las que pertenecen, y es al1i en donde la educa

ci6n tiene y juega un papel importante como un me~io de hege

monía social en el sentido de impartir y distribuir la educa-

ci6n en sus diferentes gra~os entre las clases para que éstas 

~igan reprodüciendo' la fuerza de tr~bajo y la aivisi6n del 

mismo en el proceso productivo y social. 

La educaci6n se relaciona con el Estado en el mamen 

to en que este filtimo tom6 a la educación como un medio o ins 

C
4

)Lenin, El Estado y la r.evol"Lwión, Ed. Progreso, p. 8. 

*Es en esas relaciones sociales donde se asume una visi6n del 
mundo. 
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trumento para conformar entre los individuos y en .las cltlses 

socia 1 es una f orwn ele pcns ~1 micn to )' comportamiento socio -pr~ 

ductivo )' politico que vayn ele acuerdo a.l dcsnrr~llo que la 

sociedad ha alcanzado, Por eso, la burguesía en todos los -

países donde ha jmplantaclo su modo ele producción ha puesto de 

acorde la cducaci6n con el proceso productivo y ha desarraig~ 

do lo:. diferentes tipos. de educación que choc::in o que no le -

sirven para afianzar y desarrollar la producci6n y sus respo~ 

tjvas relaciones de producción. 

El Estado se desarrolla en la sociedad capitalista 

en la medida que la clase burguesa lo va necesitando para sa-

tisfacer sus necesidades ante las demás clases sociales que -

componen a la sociedad, de aliJ., que la necesidad que la bur-

guesfa tiene del Estado acerca de la educación, es la de dis-

tribuirla entre las clases sociales de acuerdo a la divisi6n -

del trabajo, y que permite la reproclucci6n socio~econ6mica de 

la sociedad. Por eso, es que el Estado tiene un gran aparato 

administrativo exclusivamente para administrar y distribuir -

la educación en ·s~s diferbntes grados 'qntre las diferbnte~ 

clases, y de esta manera cubri~ las necesidades de la produc-. 
ci6n.y de paso ir ampliando la educqci6n de acuerdo a como se 

vaya ampliando la división social dci trabajo. 

Ciertamente el Estado es el aparato o medio del que 

la burguesfa sa sirve para distribuir y reproducir los cundros 

técnicos-humanos que el proceso productivo necesita por eso, 
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es que el Est'aclo hace qtt(' la burguesía se sirva de la cducn-

ción en nombre ele toda Ja sociedad para su fines poUticos, 

econ6micos y sociales, y de esta fornw, la escuela es por lo 

tanto un mcdjo y no un fin de ampliac.i6n social de donde las 

dcm:is clases logren un real cambio como clases en sí o para 

sí. 

El aparato escolar puesto en pie por el modo de pr~ 

ducci6n capitnlista por mAclin drl Estado so configura i<lcolG-

gicamcnte no s6lo en funci6n de los componentes que tcmáticn-

mente comporta sino por que, crea y consolida un marco de in-

cisi6n donde lí1 enajenaci6n de la fuerza de trabajo es un he-

cho natural por eso, ''la educaci6n no se produce y reproduce 

en el seno de las disciplinas "no útiles", que puedan impar-

tirse, las llamadas materias humanísticas, sino, muy especial 

mente, en la organizaci6n del sistema toclo". (S)De ahí que la 

lucha de las clases por la transformaci6n del sistema escolar 
' 

no se lleve a cabo contra esta o aquella ideologfn, o escuela 

sino contra el carácter clasistn que posee su propia estructu 

ra. 

~ 

La cducaci6n y su estructura social en que se impn2:_ 

te entre las clases sociales por medio del Estado y su respec 

tivo control nos <lemucstra que la eclucaci6n es una fuerza pro 

ductora y reproductora <le la socie<lnd y ele la conciencia, 

en donde la div:isi6n social ?el trabajo juega un pnpcl impar-

{S)Marx, Engcls, Acerca de la cducaci6n, Ed. Quinto Sol. P.lG. 
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tantc en la distribución educativa entre las clases, y esta -

distrihúción cstii en base nl papel y función que las clases -

tienen a.nte los medies ele producción, distribución y consumo 

'de lo materialmente procluc:i.do por toda la sociedad· en un mo-, 

mento histórico dado. 

La sociedad capitalista ha tenido a través ele su 

historia características y atributos educativos que la singu-

larizan y la definen y que han permitido reproduc~rsc a tra-

vés de ·cientos de afias, en donde el aparato escolar no puede 

ni ha podido estar al margen de las características de la so-

ciedacl "sino al contrario, como variable dependiente·, la edu-

caci6n es un ap~ndice de la sociedad que reproduce en su seno 

una dimcnsi6n pedag6gica e ideológica que ln clase en el pod¿r 

de la sociedad requiere desarrollar entre las clases". (G). 

La estructura c5colar tenderá a proyect~r, en mayor 

o menor grado pero en sentido inequívoco, las peculiaridades 

de la sociedad en que se a~ienta siguiendo los lineamientos -

p~dag6gicns j didác~icos que la bas6 de sustentación socio-p~. 

litico requiera; pero todo esto dependiendo de los tequisitos 
. ' ' 

de fuerza de trabajo calificado que la producción necesite. 

De esta forma refleja la educaci6n y su aparato escolar la 

forma de organizaci6n social, econ6mica y política que la bur 

guesía necesita. 

( 6) 
Op. cit., p. 18. 
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El Estado cumple con la función ele planificar, dis

tribuir, an~linr y reproducir ln cducaci6n y por rne<lio de ella 

impartir las ciencias, y sus adelantos que permiten formar cua 

dros t6cnicos cada vez m6s y mejor preparados que lleguen al 

proceso productivo como factores directos de una nueva crea

ción de valor. En estrecha relación con este fen6meno, la 

educación se nos demuestra y revela como un potencial no solo 

de adiestramiento primado <le mano de obra, sjno como una in

versión que incide de modo directo, en la elevación <le la pr~ 

ductividad del trabajd. 
,: 

A tono con este nuevo valor, la edu~aci6n, Ja esco

laridad escolar, se expande y la escuela pGblica que el Esta

do "da" o administra es convertida en la práctica en un enor- · 

me ghetto formador del consenso y el aplauso hacia ella;· apo

yada además por la educací6n que se .imparte.en las escuelas -

privadas que el Estado contrala por medio de la matricula y -

de los planes y programas de estudio. 

La Telación que tiene lugar entre el Estado y la 

educación en la sociedad capitalista además de formar o prep! 

rar mano de obra calific·ada, da la o los tipos de conciencia 

en cada individuo como miembro de una clase socjal y tarnbi6n 

reproduce la idco1og1n de la clase dominante. Asi, de esta -

man~ra, el Estado es utilizado por la burgucsia para que la -

relaci6n Estudo-educaci6n sea acorde al desarrollo alcanzado 

por el proceso productivo y sus respectivas relaciones socia-
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les de producci6n. 

El Estado para reproducir los valores ]deol6gicos, 

Culturales, politices y sociales necesita de la edticaci6n ca~ 

mo un medio eficaz para poder llevar a cabo cistc cometido; es 

por eso, que crea y distribuye a la educaci6n y su aparato es 

colar entre las clases de acuerdo al papel y al lugar que ca

da una de ellas guarda con respecto a los medios de producción, 

y de esta forma los diferentes grados escolares están de acuer 

do "más o menos" al lugar que ocupan dichas clases en la divi 

si6n social del trabajo, pero siempre procurando establecer -

una correlación entre la educación y la fuerza de trabajo por 

esta preparada y los adelantos que la sociedad va teniendo en 

los instrumentos de trabajo de los medios de producción. 



EL ESTADO Y LJ\S CLP.SJ:S SOCIALES CON RESPJ~CTO A LA EDUCJ\CIO~J'': 

Si comenzamos el análisis ele la relación oxistcntc 

entre el Estnclo y las clases sedales que existen en la soc:ie 

dad capitalista desde la perspoctiva de la clistril)uc:i6n ele Ja 

e<lucaci6n con respecto a la rc1aci6n socio-económica y polít! 

ca que dichas clases guardan al interior do la soc:ieclad, es -

decir, según el tipo ele rclac:i6n que guarda cada clase ante -

los me<lios de producción se de!:·prenclc quo cada cl:;ise titmc un 

papel en la clivisi6n ·social del trabaj6 de acuerdo al lugar -

que ocupa en el proceso productivo. 

Si compartimos la tesis de que el Estado es un pro

ducto de la sociedad al llegar a una determina~a fase de <lesa 

rrollo; y que es la confosi6n de qtie lri sociefad se ha enrro

dado consigo misma in u~a contradicción indisoluhle y que se 

ha dividido en antagonismos irreconciliahles y que ella es im 

potente de conjurar, y, como dicen Marx y Engels: "para que -

estos antagonismos irreconciliables y estas clases con intere-

*Las clases sociales son de acuerdo a la codificaci6n est~ble
cida por .Lenin en base al uso que Marx y Engels hicieron del 
concepto, ya que nunc:a lo definieron explícitamente -las el~ 
ses.sociales son grandes grupos de personas que se diferen
cian·- entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de pro
ducción social históricC1rncntu determinado, por sus relaciones 
con los medios de producción,. por su función en la organi2a
ció11 social del trabajo, por tanto, por el modo do vida y la 
maghitud de la parte de riqueza social que poseen. 

Ver sobro este tema a: Theotonio Dos Santos, Concepto de cla
ses sociales, Ed. Quinto Sol. 
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ses ocon6micos en pugna, ne, se devoren a sí nd s mas )' no elevo-

rcn a la sociedad en una lucha estér:il para oso se hizo necc·· 

Séirio un poder situado, aparentemente, por enc:ima de la'sc:cic 

dad y llamado a amortiguar el confljcto, a mantenerlo dentro· 

de los 11mites del orden~ y esto poder, que brota de la socj! 

da<l, pero que se coloc~ por encima de ella y GUe se divorcia 

cada vez m~ís de ella es el Estado". 

De donde se desprende que el Estado ha surgidE his-

t6ricamente en el momento y en el grado· en que las contracU e-

cienes de clase no pueden objetivamente conciliarse y vicever 

sa, la existencia del Estado, demuestra que las contradiccio-

nes ele clase son irreconciliables por eso Marx dice "el Esta-

do no podr.1a ni surgir ni mantener si fuese posjble Ja conci

liaci6n de clase''(l) por .10 que, el E~tndo es un 6rgano de el~ 

minaci6n de clase, uri 6rgano de opresi6n de una clase por otra, 

es la creaci6n del orden que legaliza y afianza esta opresi6n 

amortiguando los choques entre las clases. 

La historia de la sociedad c.apitalista hasta nuestros 

' d:ias es la historia ele la lucha ele clases,' en donde la burgnc-

sía se enfrenta a las demás clases ·que componen a la sociedad 

y se enfrenta entre ella misma; siendo en estas luchas en don-

de surge y se desarrolla el Rstado que toma el sello de.la cla 

(1)Lcnin, El Estado y la revoluci6n, Ed. Lenguas Extranjeras, 
Pekin, p. 8. 
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se cnpitalistu, debido a que esta clase tiene el dominio y p~ 

clcr de toda la sociedad; de ahf tambi6n, que .djcha clase uti

lice al Estado y sus 6rganos cle gobierno para implantar sus -

formas de pensamiento de todo tipo, sobre las demás ciases; y 

de esta forma la educaci6n es un medio o instrumento para rea 

liznr lo antes mencionado. 

Si comprendemos la definición acerca del Estado con 

respecto a la sociedad antes mencionada, compr~ndemos que las 

clases sociales son grupos de hombres que tienen intereses co 

munes y que guardan primordialmente un papel o lugar ante la 

proc1ucci6n, distribución y consumo y la forma o manera ele sa

tisfacer sus necesidades. De ahí se despTen<le que la clase -

capitalista utiliza al Estado como un medio de cohesión y he

gemonia social, llegando incluso a utilizarlo en forma violen 

ta para· reprimir y de esta m~rnera "amor U guar" las contradic

ciones de clase. 

En el ~eno de esta lucha d~ clases en la sociedad, 

el tstado utiliza, s~~.institu¿iones de gobiern~ para desarro~ 

llar las diferentes f orrnas "de conv encimi en to" que pcrmi tan 

cohesionar a las clases; y"<le esta manera proseguir reprodu

ciéndose; pero para que, la clase burguesa pueda ex]st:ir y re

producirse necesita como condici6n 1·cvolucionar incesantemente 

los instrumentos de producc:i6n, y por consiguiente las relaci~ 

ncs de proclucci6n y con ello to¿as las relaciones sociales y -

entre ellas la educaci6n; de ahi que la producción intelectual 
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Aunque no sin tensiones sociales, el aparato escolar se con 

virti6 en un ap6ndicc de la clase dominante. 

''Las instituciones tradicionales de la sociedad pr~ 

capitalista europea, la familia, el gremio, ln iglesia, etc. 

entran en decadencia''. (l) Por lo tanto, a lo largo de la hi! 

toriu, estas instituciones habian sido el medio de rcproduc-

ci6n idcol6gicn, ademas de tener otras funciones, por eso, su 

decadencia se acentuó por el auge de los medios de comunica-

ci6n social o de masas, que se convirtieron en el marco por -
' 

excelencia de la reproducción de ideas. Pero la moderna so-

ciedad burguesa, al igual que el tipo de educación que le co-

rresponde, no han podido abolir las contradicciones de clase. 

Unicamente. han sustituido las viejas clases, las viejas candi 

cioncs de opresi6n y explotación por ritras nuevas. 

La época actual se distingue sin ernhargo, por haber 

simplificado las contradicciones de clase apoyAndosc en cier

ta forma de la educación, es decir, amp1iando y utilizando la 
. . 

educación como un.fetiche .C a más eclucnci6n, mejor trahájo re 

muncrnclo, y por ende mejor situaci6n soci~l tanto econ6mi¿a, 

social y politica). Poro lo que s~ está comprobado hist61ic! 

mente, es que, toda la sociedad va clivi~i6ndose, cada vez más, 

en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se 

<1 )Marx, Engcls: Acerca de la educaci6n. Ed. Quinto Sol, p. 11. 
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de una nación se convierta con el t:i.cmpo en p;11·dmon:io com1ín 

de todns los pa].scs, ele clonclc se dcs¡ncnclc q11c .la c~;trechcz y 

el exclusivismo nacionales resultan ele: l1fo en clJa m:1s :impos:i-

bles; de lé1S numcro~;as literaturas y los avanc.c:s cient1f:icos. 

nacionales o locales se conviertan er unhrcrs:il <'s: El rápiclo 

perfeccionamiento <le los instrumentos do pro<lucci6n y el cons 

tante progreso de los medios <le comunicaci6n perm:iten llevar 

a cabo lo anterior, do donde se entiende que lu burguesin 

ar r a s t r a a l a e o r r i en t e el e l a ci v i 1 i z a e : 6 n a t o c1 a s 1 a s . n n e :i o -· 

nes. ~ 

La burguesía obUga a toda las nac~.oncs, si no qtd~ 

rcn sucumbir, a adoptar su modo de producci6n, las constr:ifie 

a introducir un mundo a su imagen y semcj anza: de ahf que el i cha 

clase ha ido sometiendo el campo al dominio· ele la ciudad en -

todos los paises en donde ha tomado el poder. As] ha c:rcnclo 
' . 

inmensas urbes y ha aumentado enOrmc::mentc la población ele las 

ciudades en comparación con. las del campo, sul1straycnc.o una -

gran parte a~ la poblaci6n a formas ~najcnndas d~cvida urbana 

industrializada, enajenada, por medio del trabajo; la educa-

ci6n y los medios de comunicaci6n. 

La burguesía va suprimiendo cacla vez mds el fraccio 

nnmiento de los medios de producci6n, de la propiedad y de la 

po b lc-ic ión , u ti 1 izando a 1 Es ta el o como cons ecucnc ia o bl ig::1da a 

ello para ohtener t.nmbién una centraUzaci6n política y educa 
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tiva en la sociedad, De ahi que las provincias, independicn-

tos en un inicio, est6n ligadas posteriorrrente entre si por -

luzos.fedcrulcs con ~ntereses, leyes y gobiernos, bajo un so-

·lo mando federal y una sola ley constituc~.onal y un sólo iM:e 

rés nacional ele clase. Como dice Marx; "nuestra época, la 

época de la burguesía se distingue, sin embargo por haber si~~ 

plificado las contradicciones de clase y po~ ende Qnicamentc 

ha sustituido ·1ns v:i.ejas clases, las viejas condiciones ele 

opresión y explotación, las viejas fo1·nras ele lu'Cha por otras", (Z) 

por eso, en todo el d'esarrollo de la sociedad burguesa encon-

tramos casi por todas partes una compleja división de la so-

ciedad en diversos estamentos., una múltiple ~scala gradual de 

condiciones de clase; De ahi que la moderna burguesía, es por 

si misma fruto de un largo proceso de desarrollo, de una serie 

de revoluciones en el modo de producci6n y de cambio; por eso, 

cada etapa de la evolución recorrida por la burguesfa ha ido -

acompafiada del correspondiente éxito político y educativo; por 
' 

lo tanto, donde quiera que la burguesía ha conquistado el po-

der ha <les~ruido las relac~ones sociales y las ha colocado El 

nivel de .no exist:i.t otro vinculo entre los hombres que inter~s 

la relación econ6mica, la cosificación y por ende ha desgarra

do también el velo de las emociones y sentimientos que encubr1an 

las Telaciones familiares, al grado de reducirlas a simples re 

laciones de dinero. 

( 2 )Marx, Engels, Manifiesto del partido comunista, Ed. Lenguas 
Extranjeras, Pekin, p. 33, 
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Pero tambi6n la burgues1a ha despojado du su aureola 

a .to<l<Js las ¡nofe~;iones que hastn nlltcs de tom;ir el poder de la 

socied:icl se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto 

y las ha convertido en sus servidores asalarjaclos por medio ~ 

del Estado y sus instituciones ele poder. Por oso, como dice 

Engcls "la degeneración intelectual y profesional produc:ida -

artificialmente por el hecho de convertirª los seros ind.

pientcs en simples máqu1nns para la fabricadó11 ele plusvalía 11 ~ 3 ) 

Esta clegcneradún no sería posible ele llevar a cabo 

·sin el Estado y sus aparatos institucionales en¿argados de ai 
ministrar el desarrollo, cultural, educativo e ideol6gico que 

se da en la sociedad. 

Sin embnrgo no fueron los ahusos famil]arcs ni el -

poder paterno los que crearon y desarrollaron la explotaci6n 

intelectual y profesional e incipientes f~erzas de trabajo 

(fabril y campesina) las ~ue crearon las premisas de la explc

taci6n del trabajo asala~iado, sino que· fueron las necesidades 

de la clase capit~Jista ~or obtener cada vez más plusvalía las 

~ue permitieron ·acsarroll~r y perfcccíoriar· los instrumcntds de 

trabajo y con ello sus respectivas reladones sociales de .pro

ducci6n y de esta forma tratar ele amortiguar la lucJrn de cla-

. ses en la sociedad. 

(3) 
.Marx, Engc~ls. !\corca de la educación, Ed. Quinto Sol, p. 100. 
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f,i el Estado y su gobierno son producto de la lucha 

de clnses, el Estado es utilizado por la burguesla, para tra-

tar de "amortiguar" las contradicciones de clnsc, siendo en -

la educación, donde impartiendo por rredio de los planes y pr~ 

gran1as de estudio y de los diferentes grados academices que -

componen el aparato educativo, los contenidos pedagógicos y -

did~cticos que dicha clase desee que aprendan los individuos 

y las clases soda les en las aulas educativas; "los contcn:i -

dos exhiben, básicamente, una jerarquía de valores y la'cult~ 

ra de una clase, as1 como una codificaci6n cíent1fica que pr~ 

yecta a 6sta como bien en si, sin considerar su uso y el carác 

ter de clase de ese uso 11 ,C4J por eso, podemos afia<lir comple-

mentando lo anterior, que los cont?nídos trasmitidos por la -

escuela son factores de alienaci6n~ porque está~ virtualmen 

te desconectados de la realidad de subdesarrollo y exp~otaci6n 

que las clases sociales.padecen. Esto es asi porque, no gene . -
ran un conocimiento crítico sino un conocimiento aparcnternen-

te cientifico y superfi~ial, y no una actitud de solidaridad 

y compromiso de clase, sino un individualismo y la competen

cia. Por lo que es necesario y pertinente rciteiar que los 

aspectos de contenidos y orientaci6n ¿e la enscfianza juegan -

un papel primordial, en cuanto a i~portancia se refiero, bn -

la perspectiva de un aparato escolar ·apto para contribuir a -

propiciar la reproducciGn del sistema. 

<4 lcervantes, E., Educaci6n Política y Social Capitalista, p. 37. 
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La clase capitalista utiliza al Estado para que por 

medio de 61 se relacione con las clnscs sociales en el aspec

to educativo, por medio de clistrib11ir la cducaci6n y su apar! 

to escolar segdn el papel que las clases tienen ante los me-

dios de producción, la divisi6n social rlel trahajo y ante to-

do por el grado de con1:radicci6n existente en la lucha de cla 

ses, pues este filtirno es 11na condición que influye en forma -

determinante para ampliar y masificar la erlucaci6n al igual -

que el desarrollo alcanzado por los instrumentos de tra~ajo -

asi como de toda la producción . 

. 
El Estado se relaciona entonces distribuyendo la 

cducaci6n, los grados escolares entre las clases por inedia de 

la educación pfiblica y supervisando la educación privada y 

. asi de esta forma, la educaci6n es controlada y superv~sada 

por la buriuesia por medio de los aparatos institucipnales es 

tatales encargados de la educación en la ~ociedad. 

Si es verda<l que el Estado imparte y s~pervisa el -

tipo de educación' que reciben las clases sociales por medio -

del aparato escolar ya sea pdhlico o privado y por medio de -
' esta educaci6n dar y ~eproducir la'idcologfa, y la c11ltura, 

para que la sociedad siga reprod11ci6ndose como tal. Tamhi6n 

es verdad que la educaci6n es un medio de rcdistrib11ir la di-
. 

visi6n social del trabajo bajo el aspecto del proceso ~ro<luc-

tivo. 
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La burgues':i.a ut:i.liza tmnbién·al Estado y a la c<luc~. 

ci6n para que las clases sociales piensen y creen que por me

dio de la educación se puede a~.cender do escala socJ.al, (cam

bio social)* de ahi el fetichismo de creer que la oducaci6n -

es un medio de lograr un trabajo rnej or remunerado y, por lo -

consiguiente, un mejor trato y posición social; pero la prfic-

tica nos demuestra (movilidad social)** en la actualidad que 

los individuos podr~n tener un mayor ingreso econ6mico por 

*El concepto de cambio social a sido a tal punto usado y mani 
pulado por los soci6logos que apenas tiene m&s significado ~ 
que el que le confiere un diccionario de la lengua. Su ut.i. 
lidad es muy limitada debido a lo extremadamente abstracto -
del tSrmino, a que abarca todo y no define nada, ya que a si 
do usado para huir del estudio objetivo de los movimientos ~ 
sociales. En efecto, detrás de este término se esconde un an 
domiaje formal q~e quiere reducir"los procesos de cambio so~ 
cial a do.s causas: la invención y el contacto 'cultural para 
ver m&s sobre este tema: Varios autores, Teor1a, accJon so
cial y desarrollo en l\mérica Latina, 

0

Ed. S. XXI, 1a. parte, 
(las concepcionos del pensamiento social y de la sociologia). 

**Por movilidad social se entiende toda transici6n dp un fndi 
viduo, objeto o valor social -cualquier cosa que haya sido 
creada o modificada por la actividad humana- de una posi
ci6n social a otra. Hay dos tipos principales de movilidad 
social: horizontal y vertical. Con la expresi6n movilidad 
social horizon1Jll o circulaci6n se indica la transición de un 
individuo u objeto social, de un grupo social a otro, situa
do al mismo riivgl. Por movilidnd social se entiende las re
laciones compre~didas en una transición del individuo de una 
capa social a otra. De acuerdo con la direcci6n en que'.se -
realiza esta transici6n hay dos tipos de movilidad social 
vertical: ascendentes y descendc~tcs; o un mcjoramic~o y em
peoramiento sc.cial. Las corriente~; ascendentes se presentan 
en dos formas principc:iles: como infiltración de Jos i!ldivi
duos de una capa social inferior a ~na superior ya existente; 
y como cread Ón de un nuE:VO grupo for.méHlo por dichos indivi
duos e inserci6n de dicho grupo en las capas ~uperiores en 
vez de quednrsc ~1 nivel de los grupos de su propia clase. 
ConsccuenLemcntc, la corriente desccn¿cntc tiene tambi~n doc 

. formas principales: la primera consiste en un dcncc!ndim:i.cnto 
de individuos de la~; posiciones socinles superiores a las i::i_ 
feriares yn existente, s.i.n que el grupo sup~rior en general 
se degrade o so desintegre¡ la segunda se manifiesta en unG 
degradncj6n del grupo social en total, en una disminuci6n de 
su' rango entre lot1 <.1tros grupo~>, o en su desinte9ración como 
unidad social. Ver pern esto tcmn a Sorokin Pitirim, Estrati 
ficaci6n y movilización social, Ed •. U.N,A.M • ......__...;. 
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tener o poseer un grndo escolar mayor pero asciende en la es-

caln social (movilidad social)* porque hay otros factores o -

vnriablcs que no corresponden a la supuesta clase a la que se 

asciende, as]. como tampoco una clase ha podido ascender en la 

escala social sólo por medio de la etlucaci6n. 

Hay que resaltar que la educación que las clases r~ 

ciben según su lugar en la división social del trabajo; "trae 

a corto y largo plazo que la elevación de los niveles de ec1.l1-

caci6n de la poblaci6n es desde ol punto de vista ocupacional 

una desvalorización progresiva ele los ti tul.os". (S) Porque 

las grandes empresas, los grandes institutos, no contratan a 

los que se han gradüado en las osc~elas públicas masificadas, 

y politizadas, sino que contratan a esos egresado~ que se gr! 

duan de los centros de excelencia (pri~ados) altamente selcc-

ti vos que las clases poqerosamente desde el punto de yista eco 

~:,La movilidad social es para Sorokin: la influencia del ambien 
te socio-cultural en l~ formaci6n de la personalidad¡ por lo 
consiguiente; ve al individuo y a la personalidad, de una 
parte, a la sociedad, y a la cultura de la otra, interdepen
dicr.te~; de una totalidéld. Pero siempre destaca el carácter 

· "plurali.St.él" de la estructura de la personalidad, considcraE. 
do el p.lural.isrno de "yo es" de] individuo como un reflejo 
dol plura·lisrno de los grupos, y los "egos" sociales múJ tj,.pJ.cs 
del incHv.iduo como una consecuencin' de su pertenencia a varios 
gr u p (} s . V e 1~ a S o ro k i 11 P i t i i: i m , E s t r a t i f i e a e i Ó n y m o v i ] id a d 

socit.11, Ed. U.N.l\ . .M., 1956 (Instituto de I11\'estiuaciones So
ciales). 

( 5) ,,. 
Gucvara Niebla," La crisis de la educución superior en Mcxi 
c6, Ed. Nueva Imagen, p. 66. 
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n6mico han creado para surtirse de cuadros altamente califica-

dos y con una icleolog:i.a cimentada a "toda prueba". 

Las e~.cucfas , institutos y univer5i<lacles son un lugar 

muy importante ele negociaci6n entre la burguesía y las clases 

y particularmente con las clases pequeño burguesas asaladadas, 
(. ' ;~· ,. 

pues parece que· en la práctica la clase pequeño burguesa 

no abandona nunca el sueño de ascender por vía de la educación, 

no se dan cuenta real de que no se asciende por vía de la edu-

caci6n, pues mientras mas educados haya, menos valor tendrán -

los titulas porque la masificación estudiantil que se da en 

cjertas r~mas del conocimiento profesional conlleva ~ una des-

vilorizaci6n de la preparación profesional de.cierto tipo de -

prcparaci6n de fu6rza de trabajo, es decir, que sucede con la 

educaci6n lo mismo de las eernás mcrcancias a mayor oferta y me 

nor demanda, una desvalorización econ6mica ·en. la venta, de ahí 

que, en la sociedad capitalista se cst6 por un lado restrin-

giendo ciertas ramas del conocimiento profesional en cuanto a 

la cantidad de estudiantes .existentes en ellas, y por otro la-

do.masificando humanamente aquellas ramris del conocimiento que 

esta demandando el sistema productivo. 

Como se comprende la relación existente entre el Es-

tado y las clases sociales se da en base a los diferentes ti-

pos y grados de educación que se da y se distribuye entre las 

clnscs que componen a la sociedad. 



102 

En la sociedad capitalista la división social del -

trabajo, particularmente cntic trabajo intelectual y rnanuai, 

ha alcanzado un grado de desarrollo muy alto y el papel _que -

el desarrollo del conocimiento, tanto la ciencia como la téc

nica, tienen para la producc:i.6n es fundamental. 

En este sentido, la transmisión de conocimientos, -

la formac:i.611 de intelectuales etc., es una actividad pásica -

par~ nuestra sociedad; es por ello que con el surgimiento de 

la sociedad capitalista la ciencia, la t6cnica y las institu

ciones para su desarrollo y difusión han tenido un desarrollo 

inmenso. 

Asi en la sociedad capitalista se ha formado un sec 

tor especializado en desarrollar dichas actividades, el lla

mado settor educativo. Sin embargo, y en correspondencia con 

la organización del conjunto de la sociedad este sector no es 

homog~neo, sino que cuenta con distintos niveles especialmen

te disefiado para atender a especificas y diversas necesidades 

del capitalismo, que van desde la instrucci6n misma de alfabe 

tizaci6n hasta la capacitación de cuadros especializados en -

la invcstigaci.6n y aplicaci6n de los aspectos mfi~ avanzados -

de la ciencia, pasando por todos los graclos escolarizados que 

tiene o componen a la educación. 

La estructura y orientnci6n de la c<lucaci6n esta en 

estricta dependencia del modelo particular de desarrollo cap! 
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talista alcílnzaclo por cada país, y además de la situ.nc.ión º:2. 

pccifica por la que cst6 pasando él mismo, de tRl manera que 

el númcrc ele escueles, institutos, E;!l tipo de carreras, los 

contenidos espec1ficos, los recursos, etc., est~n detcrmin~

das por d~.chos factores. 

Pero no solo en el terreno de Ja' formación y cRpa

citaci6n do cuadros para la producci6n, en s11s distintos ni

veles, es fundamental el sector educativo, sino que tambi6n 

en el ·terreno de la producción ideol6gica del sistema el P! 

pel de las instituciones educativas es vital. Desde ahi se 

expande ln itleologia burguesa, su concepci6Q del mundo, la -

historia de la sociedad; es el primer nivel, básico y oblig! 

torio ya <lespu~s vendrfin las distinciones, El obrero, el ~ 

empleado, el ama de casa, todos tienen que pasar por é1. 

Dentro de la sociedad capitalista la composición -

social dentro del sistema educativo en su nivel universitario, 

estfi constituida por un p~quefio porcentaje de miembros de la 

burguesia que en proporción minoritaria se encuentran que en 

universidades estatales y en mayor escala en instituciones -

privadas; un sector minoritario proveniente de obreros y ca~ 

pesinos, y una gran masa compuesta por hijos ele empleados 

profesionistas, bur6crntas y en general de los llamados pe

queña burfiucs:i.a. 

Es este sector el encargado de ocuvar los puestos 
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de mando de la sociedad, de ahí, salen los jueces, abogados, 

ac1m:irdstr adores, etc. Mientras que los ni ve les inferiores, -

en la oducaci6n, egr0san aquellos que van n ocupar un papel -

-en la sociedad como obreros, funcionarios menores; campesinps, 

etc. Por eso, se comprende que la educaci6n institucionaliza 

dn no solo <lesempefta la funci6n informativa, sino tambi6n for 

muti~a en t~rminos de reproducir ideol6gica~cnte a la sacie-

dad capitalista, tanto del pbnto de vista ele los valores como 

de las estructuras de la misma. 

En este sentido los alumnos de las diferentes insti 

tuciones educativas, así como los empleados y dem6s ·trabajad~ 

res se ven sometidos a un sistema autorjtario, represivo, que 

no permite el desarrollo de las ideas y que somete al estu- · 

diantado a esquemas verticales y autoritarios del sabei; por 

eso, se entiende pues, que en la oducaci6n. existe opresión. 

' 
La estructura educativa reproduce el sistema ver 

tical de poder en que est~ inmersa toda la sociedad de ahí 

que Marx.nos clicc: 11 En la sociedad capitalista b.ajo las condi

ciones del desarrollo mas favorable ele esta sociedad, tenemos 

en In república democr/1tica un democratismo más o menos com

pleto. Pero este dcmocratismo se haya siempre comprimido 

dentro de los estrechos marcos de la explotaci6n capitalista 

y es siempre, en esencia, por esta raz6n, un clemocratismo pa-

ra la minorfa, s6lo para las clases posec¿oras, s6lo para los 

ricas. La libertad ele la scciedad capitalista sigue siendo, 
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y es siempre poco más o menos, la libertad para los explotad~ 

res 11 .C6) 

1i 

Sin embargo, a pesar de que en las escuelas se re~ 

produce la democracia burguesa en cuanto a la autorJdad y el 

poder de decisi6n y a pesar de privar u~a estructura y una 

oricntaci6n de la cducc.ción en funci6n del particular mode] o 

de desarrollo. En las in~titucioncs educativas se expresan -

tambi6n las contrH<licc.ioncs de la sociedad, es decir la lucha 

de clases aunque en las aulas se representa como una lucha -

ideológica y fuera de ellas como una lucha de posiciones de -

conciencia y de lucha de clases pero se desarrollan estas re-

pr~sentaciones de It1cha de manera particular en cada institu

ción educativa dependiendo siempre de su composici6n social -

repre~entada por los alumnos que ln componen. 

Por otro lado, el Estado anula a su modó las <life-

rencias de nacimien1.o, de estado social, de cultural y de ocu-

paci6n al declarar el nacimiento, el estado social, la cultura 

y la ocupaci6n del hombre como difercnciris no políticas, al -

proclamar a todo miembro del pueblo' sin. atender a estas difc 

rencias, como copartícipe por igual de la soberanía popular, 

al tratar a todos los elementos de la vida real del pueblo 

desde el punto de vista del Estado, al respecto Marx dice: No 

(G)Lenin, in Estndo y la revolución, r-:a. Pro<;r.aso, p. 106. 
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obst~nte, el Estado deja que la propiedad privada, la c~ltura 

y la ocupaci6n actucn a su wodo; es decir, como propiedcl pri-

vacla, como cultura y como ocupaci6n, y hagan valer su na tura-

leza especial, muy lejos de acabar con estas diferencias de -

hecho". (7) 

Por lo dem~s, en el modo de producci6n capitalista 

estfi vigente la propiedad privada, inclqso en la producci6n -

intelectual, codificada jurídicamente y protegida legalmente. 

Por lo consiguiente el ejercicio edutativo en la sociedad tam 

bi€n se nos presenta como propiedad privada y se materializa 

en la comercialización de la educaci6n a todos los niveles y 

asi tambi6n este producto no material de esta forma estructu- . 

rado se convierta en mercancía. 

La educación en esta sociedad la .imparte por un lado 

la sociedad por medio del Estarlo y por otra parte la burgucsia 

comercializa con ella en sus propios centros de ensefianza, de 

ahí que, la educación se convierta por medio de esta comercia-

lización en una forma de propiedad pr ivacl a en donde se forman 

los cuadros clirc.:ctivos ele la producción, pero todo contingente 

que sale de la escuela para entrar en el sistema productivo, -

según los esquemas de la división social del trabajo conlleva 

la profundización ideológica n~!ccsaria para el de~.envolvimien-

to de su papel social. 

(7) c. Mnrx, :r'. l!:ngels. Acerca de la educaci6n, Ed. Quinto Sol, 
p. 51-52. 
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De esta manera aprendo a interiorizar el papel de 

la explotación con todos sus a tributos cual :ificantcs: obcclien 

cia, sentido ~el dcb~r, personalismo, perfecto conocimiento -

de la propia colocaci6n en la jerarquía social, y principal

mente el respeto n la propiedad ele cualquier tipo: He ahí, 

lo que producen los planes y programas de estudio con sus res 

pectivos contenidos pe<lag6gicos. 

De lo antes mencionado se desprende que la escuela 

no es clasista solamente por el hecho ele que margina, castiga, 

obstaculiza y selecciona. Este es un simple aspecto, destina 

do a tener una impar tan e ia cada vez menor d eterrnina.nte. Es 

clasista por el simple hecho de evaluar. La . escuela ne-

ccsita realizar selecciones, aunque hoy la consecuencia indi-

cada como 6ptinra no sea más que la de la exclusi6n total, pa.E_ 

cial de las asp\raciones a ingresar en los.diferentes grados 
escolares existentes. 

La evaluación es una neccsjdacl del acttiEl modo de -

produccióq, que requfere una jerarquizaci6n meritocrática en 

relación a la inscrci6n en la producci6n. El sistema ccon6rni 

co necesita por lo tanto~ encontrar los medios para verificar 

el grado de asimilnci6n de la ideología impuesta por medio de 

la educación, así como también verificar el grado de prcpara

ci6n cualitativa de la fuerza de trahajo, asi como la cohesi6n 

lograda por medio de la escuela entre los individuos y están· 

con sus respectivas clases a las que pertenecen. De ahí que 

las pruebas pcri6dicas que componen pc<lag6gicamentc ol siste-

. :j 
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m:i educativo, como ;.on: los tests, los.oxámcncs, controlc5 de 

Je e turas etc., corresponden a Jas cxir:c·ncias ele las necesida

des productivas de la sociedad, en estar cotidianamente per

feccionando 1 os sistl'111as educa ti vos, pn ra la mejor preparac 5.ói1 

t6cnica y profesional de los futuros trahajadores; ya que, la 

educación está d:stri1mida entre las clases sociales ele acuer 

do al papel que cada una de ellas tiene ante la división so

cial del trabajo en la sociedad. 

La educaci6n es clasista en cuanto institución que 

reproduce las relaciones sociales de yroclucción, en cuantc a 

aparato ideo16gico detentado por algunas y no por todas las -

clases sociules. 

Resultando de todo lo mencibnado que la escuela pro 

duce, en los grados in:f~riorcs, siervos fieles, a niveles más 

elevados, {ntelcctualcs orgánicos y cuadros de recambio para 

el sistema, o bien "marginados sociales" o "rebeldes agitado

res" concj entes del mecanismo que los ha producido. 

En la actualidad no es suficiente para la escuela -

prodµcir y organizar ln cohcsi6n sócial asi como la alicnhci6n 

de los individuos: lo debe tambi6n reproducir y poner al dfa -

continuamente ele forma que de .sus redes salgan l:.na fuerza ele -

trab~jo que, aunque escasamente preparada en el plano de las -

t~rcas operativas, est6 altamente cualjficada en cuanto a asi

milnci6n ele la ideoJoRia, gcrantia <le ln estabiliclnd social, -
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ya que la función de la oducéicíón es col1c~iionar, hegcmonizar, 

alienar y difundir la ideologfn de la clase en poder de la so 

cicclad; y así, de esta forma ln futura fuerzv de trabajo conti 

nuc reproduciendo social, política, económica e icleoJ.6r-icamcn ., -
te a la sociedad, dentro de una "estabilidad social". 

La función ideol6gicu de la escuela que impone a la 

sociedad la burguesia tiene un sentido no en la finalizaci6n 

de una reproducci6n de la estratif icaci6n social en los cxac-

tos t6rminos actuales, sino como dice Alberto MerJ cr "en una 

reproducción de las condiciones de producci6n corno tales, pa-

ra impedir variaciones a nivel m6s elevado ele la pirá~idc so

cial y un traspaso dc1 podor''.CB) En otros términos no se tra 

ta de una.reproducción social mecánica, sino una ·adecuación a 

las nuevas formas de desarrollo de las clases hegem6nicas, 

que pasa a trav6s del dato productivo. 

En efecto, la reproducci6n de clases en la sociedad 

se realiza por una lucha de clases que.se manifiesta en una l~ 

cha política, 'ideól6gic2,, social y sobre todo, económica'· en-

. tre las clases sociales., choque 6sto que detcrm:ina toda la su·· 

percstruci:urn social incluidn la e~cueJa, ele la que refJ.e•Ja 

las dinámicas y las posiciones conquistadas. Por este mot:ivo, 

en la sociedad burguesa la escuela refloja necesariamente las 

rela.cioncs sociales ele producción y las cons:igu:ientcs relacio· 

( i3 ) 
Mcrlcr, 7\Jbcrto. 
gspafia 1978, 1a. 

Introducci.6n A la c<lucaci6n, Ed. Villalar, 
cclición, p. 37. 
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ncs sociales ele la clase burguesa, también en el interior do 

aquellas peculiaridades de cuerpo separado al que aludimos. 

Evidentemente, reproduce los rnsgos esenciales de la división 

social del trabajo, en los limites impuestos por la existen

cia de tin ddctil mercado de la mano de obra libre, típico del 

modo de producci6n capitalista. 

El Estado tiene corno se comprende la funci6n de or

ganizar y estructurnr la eclucaci6n y sus Erados escolares en 

base a la divisi6n de la sociedad en clases sociales, asi co

mo su respectiva divisi6n social del trabajo, que permitan re 

producir a la soci celad pal ít ica, socia 1, ideo 16g.ica y econ6mi_ 

camente. Para que asi la educaci6n que recibe la sociedad en 

su conjunto sirva de fundamento para "amortiguar" la lucha de 

clises y el Estado realizarse como una realidad social necesa 

ria e indispensable entre la lucha existente en la sociedad. 

Es asi a grandes rasgos corno el Estado se relaciona 

con lcis clases sociales con respecto a la educación. 



EDUCACION E JDEOLOGIA 

En este capítulo se explica la forma en que la socio 

dad capitalista utiliza a la escuela para reproducirse ideol~-

gicnmente, y de esta forma imponen su visi6n del mundo a las -

clcrnús clases y proseguir creando en cada clase el tipo de con-

ciencia que debe tener para ajustarse no solo a las ideas Gti-

cas, estéticas y creoncias sino también a los valores cultura-

les, sociales y políticos que le permitan lograr la hegemonía 

y alienaci6n* social entre las clase$. 

Ert la sociedad dividida en clases la relaci6n educa 

tiva es el modo de ser de la ideolog1a: de ahi la convicci6n 

ele que la _cducaci6n constituye el modo de ser de 1a ideología 

en la práctica; o como dice Angel.o Brócoli en Marxismo y edu-

cación p. 27-28 "Tener la pretenci6n do liberarse de la ideo-

logia en una sociedad que vive de ella -sin ajustar cuentas 

por medio de la educación y las ciencias del hombro, y, por -

lo tanto, con esa ideología, es un absurdo y quien lo sostic-

·ne, tarde o tc~pr~no termina por pagar las consecuencia~''· De 
1 

.ahi la necesidad de reconocer la existencia de la ideología -

siempre eri su significado marxistai y sobre todo su acci6n so 

bre los hombres y la ciencia. 

*Por a 1 i en ación en ti ando, es e momento dn prob 1.mna ti d. dad o o
ci al que se da err la lucha de clases en donde una clase so
cial conspira a favor del empobrecimiento y la fragmentnci6n 
de la personalidad social del sujeto. 
V&ase M, Vcrtin, Educaci6n y alienaci6n, ed. Nueva Imagen, M6 
xico, 1981, 1u. edición, p. 1-G3. 
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Como dijimos anteriormente ln educación es utiliza-

cla para la preparación de la fuerza ele trabajo que pcrm:i ta a 

1 o s e ap i t. a U s t a s o b t r ne r un a rn a y o r p l u s v a .l í a y u 1rn mayo r ex -

.rlotac.ión clel trabajc::dor sin modificar mocho su sistema de vi 

da o de reproducción como clase. Pero esta reproc1ucci6n de -

la fuerza de trabajo y de las clases sociales existentes en -

la sociedad capitalista no se lleva a cabo sino se da también 

la reproducción de la ideología de la c] ase on el poder. En 

los individuos.y en las clases sociales, para qoc se rijan y 

piensen (alienarse) segúr. los valores e ideas qt¡e dicha ideo-

logia contiene y que sirve de sostén a la clase capitalista -

para proseguir produciendo y reproduciendo como clas~ y a to

da la sociedad segan sus intereses de acuerdo a su modo ele 

producci6n que le corresponde. 

La clase capitalista para proseguir reproduciéndose 

así misma y a toda la sociedad nE:cesi ta renovar los medios ele 

' producci6n,por que un~ formaci6n social cualquiera que no re-

produzca las condiciones, técnicas, instrumentales, educativas 

e idcológ:i.cas no sobrevive, ya que, "la condición final de la 

proclucci6n es la reproducción de las condiciones ele produc

ci6n". (l) 

Asi en su constante reproducci6n, la clase capitalis 

ta necesita tambi€n reproducir su ideologia y ésta no es otrn 

( 1 l .. · ,. · a 1 l\lthussor, IdeologJ.u y ¿1par.:itos 1dcolog:1.cos do esta o , Ec. 
Pepe, p. 7. 
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cosa según "11estutt de Tracy que el ol1jcto de la tcorfa (gcné-

t:ic::i ele las ideas, o corno dice }lnrx la ideología p<1sa a ser el 

sisteniri ele-: ideas, ele rep1'cs0ntadoncs, que rlorninn el cspfr:itu 

de un homhre o ele un grupo soc:i al'' /2) s:i endo en estn segunda 

fundarncntadón, Jn que clcsarrollarcmos en este traba:jo. La 

clase dominante neccs]ta reproducir s11 1ilco1og'.ia, o sea su ap~ 

rato de valores C:irleas y Tepresentac:iones) qne más cstiin 11e 

acuerdo al momento histód co en que se cleSéJrrollnn las rlernás 

clases soc:ialcs. 

,. 

La cla~e capitalista lleva a caho esta reproaucc:i6n 

ideo16g1ca* por mecl]o de la educaci6n y los mc<l:ios masivos de 

comunjcnc:ión soc:lal, entcnc1:icnclo q11c la ec1-ucadón tamMén es 

una forma ele conmnicación. Por lo que, la enucación so lleva 

a caho tanto jnstituc:ionalmente como de manera no :inst1tuc:io-

nal en 1.a sociedad, en donde tanto en las aulas como fuera ele 

ellas la hurgucs5a estfi constantemente Bomhar<lean~o con anun~ 

cios, novelas, lihros, radio, a los in~ivi<luos y de esta for-

ma les.crea en forma inconsciente o consciente una manera ele 

, i 

(2) "' Althusser, Ideolog1a y aparatos idcol6gicos de Estado, Ed. 
Pepe, p. 46. 

*Giovanni M. Bcrtin denomina reproducción de la alienaci6n; en 
donde d:i.ce "ln v:itnlidad (ele la alienación) constituye, en 
efecto, una fuerza expan.siva e irracljante, como tal tic~nde no 
solo a involucrar al otro en el yo, sino tambi6n a involucrar 
al yo en el otro: involucrar al oLro en el sentido ele consid~ 
r a r 1 o n o t111 s i m p 1 e i n s t r u m e n to p a r é\ 1 o s p r o p j o s f i n e s d e a f i E 
mac:i.ón inc'l.ividual, Dino un centro de encrqJ'a vital que se de
be esLimular, y que puede y debo volcarse bcneficamonte sobre 
el yo. De ahf que dicho vitalida<l tiene fundamental importa~ 

cia en el sector do la oducnci6n, 
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p en s n r y a c tu a r . ns t a s e rj· o c1 e i el e a s )' va 1 o r e s s e ~ m p o nen 

ta m h i é n a 1 os j n el i v j duo s por m o rl j' o rl. e sus re 1 a e i o ne~ s n ci a les 

y educativas, recrea :.:ivas en la v]cla· coticDana en general. y -

"ele esta manera, los inc1:ivic111os picns~rn y se comportan tam1'dén 

según la c 1 a s e s o d n l a la e¡ u e p e r ton e e e J: y a l a con e i en ci a -

que ésta tiene o le correspondo dentro ~o la sociedad, Por -

eso, en el capitalismo la educación que se ]mpartc a las cla-

sos sociales cumple tres conc1icjones esenciales: "f1estru:ir 

Jos restos de alguna tradición enem]ga: consolidar y ampliar 

su propia situación como clase dominante: prevenir los co

mienzos de una pos]ble reheJjón de las clases clom:ina<las''p), 

por ello que en este capitulo hablamos la consolirlación y am-

pJ:]ación ele su prop:ia situación como clase dondnante r1esde el 

punto de vista :ideológico por lo que, las clases ~ociales 

existentes en la socicaa<l capjtalista tienen sus formas <le 

pensar y actunr de acuerdo a los canoncs c¡ne la clase dom]nan 

te quiere que tengan y desarrollen dentro <le la sbc]edad.* 

Para sj.mpl:ificar nuestra exposici6n y consjderando -

que tecla formación social depende r1e un modo de-producción do-

<
3 lVcr M, Bartin Giovan·i, Educaci6n y alicnaci6n, Ed. Nueva Ima 

qr~n, México, 1981, 1a, edición, pp. 1-63. 

*Porque s~s ide61ogos hacen sus descubrimientos pa~a comunicn~ 
lon a los otros hom~rcn, 6sto es el cnntido filtimo y m&s im-
p o r t a n t e c'l e t o do e 1 m e e a n i s m o pro p i o d (! 1 a i de~ o 1 o g 1 a , e n t e 11 c1 i:. 
da como momonto hist6rico muy definido y luego como cataqoría 
da la critica. Por eso, frente a la ideología existen distin 
tas formas <le conducta; quiero decir que, una vez identificn~ 
da y considerada cerno problema, genera distintas actitudes. -
De ah :í. q u o , n n r o s u rn en , e:~ 1 i el o ó lo q o a n n e~ x p r e r.; a n él o su i n t en e i ó n 
de rnozcJ.D.r[;c con C!l mundo rcn1, le escapit, se élparta de lo em 
pirico, que en el fondo clcsprccia, 
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minante que contiene una icleolog:ia, poclemos r1cdr que el pro

ceso de producción crnplea las fuerzas procluctjvas cx]stentes 

bajo relaciones de pro<lucc-i6n detcrndnac'lns. Jle clonec resulta 

quo, para existir, toda Formación social, ncccsjta al mismo -

tiempo que produce, el de reproducir las conclidoncs matcda-

les e ideológicas de su yjdn. nc~e pues, reproducir, las re-

lado'nes sociales r1e producción en <1ondc la ·eclucació11 ~-;e ut.i-

liza como un medio de reprorluccí6n ~e fuerza <le trahajc e ideo 

lógica. 

Sabemos que la reproducción de las condiciones mato 

riales e ideológicas de la producción no pueden ser pensadas 

a nivel de cada clase en particular, de acuerdo a sus propios 

fines y aspiraciones; sino que las condiciones reales de pen~ 

samicnto y actuaci6n se dan a nivel de to<ln la socicda<l·y de 

acuerdo a las necesidades ~e ella como un todo: Por eso, Al-

thusser dice: "no son sus condici oncs reales de existencia, -
' 

su mundo real, lo que los hombres se representan en la itleolo 

gía, sino que lo representa.r1o es ante to<1o la relaci6n que 

. l . . l . . ,·, ( 4) ..,., 1 existe entre ellos y las conc.1c1ones ce cx1stcnc1a . ~a 

relaci6n es el punto central de toda rcpresentaci6n idcol6gi-

ca, y por lo tanto, imagjnnr.fa rlel nrnndo real. Fn esa rela

ción cstri contenjcla ln c;rnsa qne del)c dar cuenta de la forma

ción imaginaria ele la representación ideológica del mundo real. 

( 4) 
J\lthu~'ce1:, op, ci,t,,,, p. 54, 
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Si bien accptmnos y cornprenclcmos, que la represen t.~~ 

dón de las condiciones reales de existencia ele los :individuos 

y dc.lus clases soc~alcs a las que pertenecen son los que se 

desempeñan como agentes ele la proclucción, ele la explotació1:i, 

de la represi6n, ele la i~cologizaci6n y de la práctica cien-

tífica, está determinacla, en última instando, por las rela-

cioncs de producc:l6n, por lo que, toda idcólogfa no represe~ 

ta lns relaciones d~ producci6n existentes y las otras rela-

dones que de allí se derivan, sino ante todo una rcladón -

imaginada ele los indivic1uos con las relaciones ele pror1ucdón. 

La ideología, no representa entonces el s:lstcma de reléldo1ws 
•• 

reales que gobiernan la existencia de los inclivirluos, sino -

que las encubre y las presenta corno imaginarias. Por eso, -

"las ideas o representac:iones de las que parecen compuestas· 

la idec.16gica, no tienen existenda ]<leal, cspidtual,-sino 

material 11
•
5 

Los indiviauos y las el.ases sociales se conducen -

en la soc~erlacl capi tal:i sta de tal o cual manera',. adoptan tal 

o .cual comportamiento practico y, además, participan <le cier 

tas prficticas regula<las, que son las del aparato idcol6gico 

del c1rnl dependen lns ideas que la o las clases han elcgjdo 

"libremente". 

En todos 16s casos, la tdeologia reconoce a pesar 

( 5 l l'I l t hu rrn en·, o p, d: t , p. 5 7 1 
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de su dcfornwción :imag:i.nar:i:a, que las ideas ele un ~ujeto J1um.<_1_ 

no o ele mia clase socü1l existen o dclien exist:ir en sus actos, 

y s :i eso no sucede, le proporc.:i ona otra :i c1ea corresponcl i ente 

a los actos que el sujeto realiza. Por eso Marx die.e "al cam 

b:i.ar la hase econ6rn:ica, se revoludona la :inmensa superestru~ 

tura crig:icla sobre ele ella. Cuando se esturl.ian c:sas rcvoln-

c:iones, hay que distinguir s:iemprc entre los camh:ios mater:ia-

los ocurridos en las condic:iones econ6mfcas ~e proclucci6n y -

que ~uc<len apreciarse con la exactitud propias de las c:iencias 

naturnles y las formas jurfd:icas, poJJticv.s, reLig:iosas, ar-

tfsticas o filos6ficas, en una palabra, las formas :i<leo16gicas 

en que los hombres é;dquieren conciencia ele este ·confl:icto y 1~ 

chan por resolverlo y <lcl mismo modo que no podemos juzgar a 

un individuo por lo que el p:iensa de sf, no podemos juzgar tam 

poco a estas 6pocas do revoluciones socjo-econ6micas por su -

• . • 11 ( 6) . h 1 . 1 concJenc1a , sino que, ay que cxp 1car o ~ntencer esta con-

ciencia por las cont.raclicdoncs de la vidn rnat.erinl, por el 

conflicto exjstente entre las fuerzas pro(lucUvns soc:iales y -

las relaciones de producción, en rlon<le estfi inscr:ita la e<luca-

ci6nJ pero la educaci6n desarrolla o retaraa esa forma <le con

ciencia de los conflictos que J.os individuos y las clases t:ic-

nen en el seno de la soc:icic1ad, por eso corno die Marx; ''el mo<lo 

de proc1ucci6n <le la vida matcr:inl condiciona el proceso <le la 

vidn soc:ial, pol5tica, i<leol6g:ica en general, no es la conc1en 

cin del homhrc ln que clcterm:inn su ser, si'no, por el contrnr:io 

(G)c, Marx, Contr.ihución a la crítica de la economía polít:icn, 
Ecl. J::.C.l'., México 1970, 1n. edición, p. '13. 
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e1 ser social es lo que c1ctcrndna su concfondn"(?). Por lo 

tnnto, las condiciones ohjctivas que determinan el moao ~e 

producci6n y la organizaci6n social, determinnn ideas y los -

intereses y, <le 6stos Gltimos se <lerivan los <ljferentcs 

grados <le conciencia de clase, 

ne ahí, que el grado ele conciencia ele clase en si -
con pura existencia ccon6mica, se clc:f:ine por el papel que c1 e -

sempcíian los individuos o clases sociales en el proceso'de 

producci6n. Otro grado de conciencia de clase para si, con -

existencia a la vez ccon6mica y psicológica se define como 

clase que hn adquirido, adcm~s, conciencia del papel hist6ri-

co que le toca desempeñar, es c1ecb:, que sahc lo cprn qld ere y 

a lo que aspira. "Para que ln clase en sí 11egue· n convertir 

se en clase pnra si es preciso, un largo proceso de pr~pio e~ 

clarecimiePto en el cual clcsempcfí.an J.os tc6ricos una. amplísi

ma función 11" (B) Al igual qnc el conocimiento ele rHcha concien 

cia en forma explícita implica conocer o presupone que los in

div~duos o clases soci.ales conocen o sahcn lo que pasa entre -

ellos, las clascs·y toda la socie¿a<l, por que en la práctica -

están ac tuanr1o so hrc la rea 1 :i dad en un se·n ti do transformarior. 

La clase capitalista ha transmiti~o la idea de que 

los hombres son producto ele las circ11nstand as y de la erluca-

(?)C
1 

M 't 13 al'.'Xr op, el ••• p, . , 

(B)A 'l 1 '' ) h d ni >a. Poncc, Educacion y .uc a e clases, Ed. E.C.P., Mé-
xico 1978, Sa. ccUción, p. 36. 
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c i 6 n , y e¡ u e , p o J' 1 o t a n t o > 1 o s h o m b r e s s o n JJ r o d u c to s el e d: r ~ 

cunstnncias distintas y de una eclucaci6n <listinta; como dice 

Marx "olvidan que las c:ircllnstancias .se hacen camhinr preci-

samcntc por los hornbres y que el prcp:io e (lncndor necesita SC,l' 

educado" C9) por lo que, 1 a cofocick~ncia ele la modi:ficnción el e 

las circunstancias y de la actividad humana esto puede canee-

birsc y entenderse racionalmente como práct1cR rcvo]uc:ionaria. 

Por eso, la vi~a social y c<lucatjva es esencialmente práctica, 

Todos los misterios que descarrían la tcorfa hacia el misti-

cismo, 'ene u entran su solución :r.a,.cional en 1 a práctj e 8. humana 

y en la comprensi6n de esta práctica (conciencia). 

A veces cntenclíamos, cuando nos referimos a la edu-

caci6n, y su utilizaci6n en el sentido ideológico, que es un· 

medio trasmisor de la i<lcologia de la clase dominante y'por -

lo tanto una forma práctica de presiones objetivas ejercidas 

sobre los ínclivicluos para que comprendan su medio; en la forma 

en que lo entienden la clase capitalista, por lo que los con-

ceptos de cultura y educaci6n son temas ele primera importan

d a en la trasmisión ideológica haciR J.as clase!? .sodalcs para 

que éstas tengan y c1esarrollen la conciencia que esté de acuor 

do al.papel que tienen~ a<lqllieren en el proceso ele producción. 

El modo ele proc111cci6n capitalista se carnctcr:iza por 

la explotadón, es decir, por la aprop:i:aci6n ele la :fuerza de -

(9) c. Mnrx, Tesis sobre Pcverbach. 
\' 

Ecl, E!, C, P, p, 226. 
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trnbajo. "In capital se apropia de la fuerza de trarinjo y la 

objetiva, la renLi.zH a fin de· generar plusvnl'.'ia". (lO) Traba-

jo productivo es aquel que genera plusvalía; por ello mismo -

el capital s6lo se apropia de aquella fuerza ele trabajo, que 

puede generarla, eso estar en condiciones de crear, se logra 

a través ele la cualificación con una enseñanza adecuacla, más 

como solo es posj ble realizar la explotaci6n en el mercado de 

trabajo, orienta la cualificnci6n hacia ~quellas actividades 

o formas que tienen mayor acceso en el mercado. Por lo que, 

el sistema de ensefianza se entiende asi como una muy concreta 

cualificación de la fuerza de trabajo qt1~ alcanzará su mtiximo 

aprovechamicn1.o lo logra tambi6n, el ajuste e integraci6n de 

los individuos en el sjstema desde ahí, que sea ésta la fin:ica 

manera de que su fuerza de trabajo sirva a la clase capitali~ 

ta tanto a nivel ideológico como técnico y productivo. 

En la sociedad capitalista la cualificaci6n de la -

fuerza ele trabajo se encamina hacia la proclucc:i 611 por eso, la 

educación ideológica y los grados de candencia por clln tra~ 

miti~a que conlleva o que explicit.amentc se le super pone (e! 

pecialmentc en los primeros niveles del sistema escolar) a la 

que atacan Marx y Engcls. "El sistema escolar, pretende un -

ajuste o integración social, nada propio le queda al 5nd1vi-

duo y dificilmcntc soportaria tal presi6n de cohesión social 

sino estuviera compensado por un tiempo de ocio; su tiempo li 

{ 1 o) . 
Lenin, nccrca de algunas particularidades del desarrollo 
hist6rico del Marxismo, Ed. Progreso. p. 32. 
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bre, aquél en que puede hacer lo que desee" (ll) desarrollar 

sus capaci<ln~cs creaclorns, sus afinaciones, sus pr~cticas pe! 

sonaJ es, pero que a veces son 1 :i.mitadas y han de ser unas afi 

naciones que s61o cuentan con el autod:ic1Hctic:ismo, separ.aclas 

ele su fuerza de trabajo, pobre~~ residuos de una capr.cidacl 

creadora exhausta tras la jornada laboral. 

Ante todo cabe sefialar que el aparato escolar pues

to en pie por c.l modo ele procJucci6n capitalista se configura 

ideológicamente no sólo en la funci6n de los componentes ex

plíci tamcn te ·-temáticamente- ideológicos que comporta sino 

porque crea y consolida un marco ele escisión donde la enajcnil_ 

ci6n de la fuer za ele trabajo es un .hecho na tnral. "La educa-

ci6n no se produce s6lo en el seno ele las disciplinas "no útj_ 

. les" que puedan impardrse, las llamadas materias huma11ísti-

cas, sino muy especialmente en la organizac::ión del sjstema to 

do". (12) 

De ahi, que la lucha por la transformación del sis

tema social no se' lleva a cabo contra esta o aquella ideología, 

sino en contra del caractcr ideol6gico que posee su propia es

tructura socio-ccon6mica y su modo 
0

c1e cxplotaci6n. 

Todo lo antes mencionado no hace mtís que conducirnos 

{ 11 ) 
. Mai:x, Eugels: l\cürca do la eclucación. Ecl. Quinto Sol, p. 16. 

( 1 2) 
M ti r x , E n g e J. fl : o p . e i t . . . , p . 1 6 • 
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nuevamente nl punto donde la relaci6n entre lu divisi6n del -

trabajo y Jn educac:i.611 no es una mera proximidí1C], nj tarnpoco 

una consecuencia simple, s:ino que es una articulación profun

c] a q u e e x p 1 :i e a e o n t o c1 a e 1 a r i d n el 1 o s p r o c e s o s e c1 u e a t i v·o s y p ~ 

ne de manifiesto lo~ puntos en que es necesario presionar pa

ra 1 o gr ar su trnns:f ormaci6n, cons i gu :i.cndo no sólo la emanc:i PE. 

ción social sino tamh:i.én Ja :ideológica y de fornw. muy especí

fica la er1'.!ncipaci6n social. 

''· 



LA EDUCJ\Clm~ COMO UN MEDIO DE LUCJJJ\ REVOLUCIONAIUA . 

En este subcapítulo ele la :invcstignc.i6n, dcsarrollE_ 

re mi punto ele vista analíUco, de corno concibo que la educa

ción en el sistema capitalista no sólo s:irve como un medjo de 

re:producción de todo el s]stema, sino que en su seno se crean 

1 a s pre n¡j s as pe da g ó g j e as par n e 1 na e i m fo n to y c1 es ar ro 11 o c1 e -

un nuevo tipo ele c<lucac]6n que est~ de vcorde con las aspira

ciones revolucionarias de cambio de estructuras que necesita 

y llega a tener la clase prolet.ad a y sus aµ. ados (pequeña 

burguesJ'a campesinos, etc.) en el seno ele la lucha ele clases, 

así corno cuando llega a la torna del poc1e1· de tocla sociedad, 

e implanta su dictadura de clase. 

La educación sirve como un medio de lucha rcvolucio 

naria ~J. proletar]ado, porque mediante ésta so educa en lo -

intelectuaJ., cultural, ·organizativo, milHar, :física, doporti_ 

vo, pol'.iU.ca, ccon6mico, cte. y de estas formns educativas el 

proletariado se sirve para llegar mejor preparado o educado a 

la lucha de clases e jr evanzando cualitativamente en la crea

ción y maduración do las condjciories subjetivas, tamhi~n en lo 

correspondiente a las objotjvas que le permitan llegar a la to 

ma del poder de toda la sociedad e jmplnnt~r su dictadura de -

clase o como el ice Crarnsci a h1poncr su hegcmon'.i:a*. 

*Por eso grnmsci afirma que la teoría y la realizaci6n de la -
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Como se a establecido a todo lo largo ele la jnvest.:i-

g a e i ó n, 1 a e c1 u e a e i ó n ti elle su o :d gen y el es ar ro 11 o a p a y ti r el e 

las rclacionPs socicúes ele producc:i6n )' la correspondencia 

.existente entre éstas y las fuerza~' productivas existentes en 

un momento histórico dado. 

Siendo en la lucha de clases en dónde se manifiesta 

la correspondencia existente entre el binomio arrjba menciona-

do; siendo tmnbién la educaci6n como parte de dich2.s relacio-

nes sociales y como reflejo do la lucha de clases en donde en-

marca las diferencias socjales por medio de la gran rlivcrsjdacl 

de grados escolares existentes a to<lo lo largo del s.istema es

colar, y que se manifiesta con la existencia ele multitud de es 

cuelas con diferentes carreras profesionales y t6cnicas. 

A. este sistema educativo en donde asisten los hijos 

hegemon:í.a del proletarindo, tiene un gran valor filosófico, 
ya quu la hegemonía del proletariado representa la transfor 
maci6n, la construcci6n de una nueva sociedad, de una nueva 
estruciura económica, dó un~ nuova organización política y 
también de una nueva orientación teórica y cultu-ral. Tam
bi6n la hegemonía en Gramsci tiene consecuencias no sólo en 
el plano rnatorial,de la economía o en eJ. plano de la polít! 
ca, sino adcm&s sobre ·el plano de lo.moral, del conocimien
to, de la filosofía;· por lo tnnto, la revolución la entien
de corno reforma intelect:ual y mo1·a1: es ü.~>Í como entiendo -
la revolución y lo repite a todo lo lar~¡o de sus cuadernos 
de la cárcel. 

Gruppi Luciano, El concepto de Hegemonía en Gramsci, Ed. E. 
C.P., México, 1978, 1a. edición, p. 9. 
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<le las diferentes clases sociales, scgfin las necesjdadcs del 

sistema productivo, y secan el lugar que dichas clases a las 

que rcprcscntíln los estudiantes guarden como clase dentro de 

todo el sistema social. 

La cducaci6n no es otra cosa por lo anteriormente -

mencionado más que: la acción educntiva ejercida por la clase 

social que tiene el poder de la sociedad (sobre las demjs cla 

ses sociales que no están maduras en concicnda de clélse para 

si), y 'esta acci6n tiene por objeto suscitar y desarrollar en 

los individuos ciertos nümeros de estados de preparación ma

nual,fisicos, intelectual, tecnolo~5a, morales, culturales e 

ideol6gicos etc. que exigen de él la sociedad.en su conjunto, 

y la clase social al que está particularmente unida, así como 

para o cu par un l ug:u en la di vis :i 6n social del trabajo y todo 

esto unido a mm práctica cotidiana social ·del indivicluo, los 

lleva a la toma de una conciencia de clase en sf p para sí. 

La educaci6n desde el punto de vista organizativo, 

constituye la cúspide del sistema cduce:·cional, sistema que 

tiene ante toclo una funci6n socializadora; esto es preparar a 

los su-je tos mediante la :internacional i zaci6n ele normas, valo

res, imágenes, conceptos, acti tu eles, pauté.Is ele conrportnrni cnto 

etc. Para el desempeño económico y político a los que ln so

ciedad los <lestinn: en resumen, adaptándolos a la particular 

formación social en la que han ele vivir (.alineaci6n). 
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Cabe aclarar que las escuelas no solo imponen esos 

valores y normé1s de conductn, sino que cxi~~c Ja coopcraci6n -

de los familiares en la sanción de esos co1'iportamientos, pero 

cuanto li1 escuela no puede o no quiere asumir un papel ptmitl 

vo :frente a comportamientos que juzgan negativas, lla111a a los 

:familinres para c¡uc apliquen sanciones en el supuesto que és-

tos ya han aceptndo la lógjco del sistcmn, sus valores y nor

mas ele conducta. 

El control educativo y cultural que ejerce la escuc 

la se establece por las v1ncH]aciones que ésta tiene con el -

aparato productivo. Por eso, para quienes es posible acceder 

a los grados superiores de la cnscil::mza y de ah:i a posiciones 

"privilegiadas" en la producc:ión y apr.opiació11 del excedente, 

el sistema escolar es un medio 'útil. Para aquellos a quienes 

este camino es impricti~able y est~n condenados a salir de los 

primeros cicalones de la pirGmide escolar; la escuela es s6lo 

un me<lio de alienaci6n social e i<lool6gicos y los que prosiguen 

en el sistema escolar, la escuela y su educaci6n los marit1cne 

con la il11si6n de· que la permanencia en ella es una pos{bili-

dad real que existe de movilid~d y ascenso social en la c~truE 

tura soci.al, do ah:i. que se mani:fic~:tc y desarrolle el Petichj_:: 

mo de la educaci6n*. Estn forma de concebir la rca11dad educa 

*El Fetichismo de la cducaci6n dice: que a m5s y mejor ~duca
ci6n (a m5s grad6s de oducaci6n) so obtiene mejores condicio
neR de trab&jo y por lo tanto m5s salario, y por lo consj.guic~ 
t o u n m o j o r 1 u g a r e n 1 a s o e j rl d a d p o r m n c1 i o d P. u 11 a m o v i U. d a el y 
ascenso social como producto de una m0jor perccpcj6n ccon6mica. 
Para m5s inform~cl6n leer a María de lbnrrola en el artículo 
"El fetichismo da la cducnci6n, en la revista del C.E.E. {Ce~ 

tro de ontué!ios oducativofl) Hº 1. 
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tivn con respecto u la sociedad, lucha de clases y al sistem.;1 

prorlncthro, 11.cv;i a los :in(~ivhhios a enajenarse con la educa-

ción al no comprender el p;ipr.l rC!al ciue tiene o juega ] a edu

caci6n en el modo de nroducci6n. 

Toda educación se inscribe estfi inscrita en una es-

tructurn social determinada y se carga por consiguiente~ de -

los objctlvos que un modo de organizaci6n de la sociedad atri 

buyc, implicitamente, a sus ~mbitos culturales y cientificos; 

por eso, siendo la cducacjGn un producto social, nunca se eier . -
ce en una sola cJircc.ci6n~ puesto que toda la sociedad de cla-

ses es contradictoria, que las i~claciones ele 'poder el! su into 

rior varjan y que, por tanto, la estructura social se trans-

forma. Los productos culturales y las prácticas teóricas se 

diversifican precisamente en la medida, en que expresan una -

pluralidad contradictoria de intereses de clase y de fraccío-

nes de clase, no obstante esa pluralidad no cscap~ a la domi-

naci6n sistemática, más o menos intensa de la clase e:structu

ralmcnte p~ivilegiada. 

En la actualidad· todo analisis .te6r1co sobre la educa 

ci6n que pretenda situarse fuera del marco arriba mencionado 

debe caer inevitablemente en un horizonte soci31 contrncl1ctorio 

con respecto a la clase en el poder, y por lo consigu1cnte el 

pro<luGto de este tipo de invcstigaci6n debe explicitar los ca-

minos por los cuales debe de insertarse en una clase o clases 

s?cinlcs, y que ~u producto ayude a acelerar la lucha de clases. 
·' .. 
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Toda educaci6n que nace y se <lesarroJ.la en el seno de 

una vieja tienes] bien cabe det,jrlo un (mico crjterio s]gnifj . --
cativó, C!l1 (1ltima in~.tanc:ia, conocer· su posici6n ele clase y 

los efectos que produce irnncdi.a tamentc, en la práctica socü1l. 

Realizar esta tarea en la práctica que quiere decir afrontar -

los si guion tes prob 1 e mas: delimitar el cont cid do i c1col6g i co de 

los pretcncLi.dos conocimientos educat1vos y mostrar cudlcs son 

los problcmns reales a los qtw se alude en el quelwcer e<lucatj_ 

vo, a trav6s de los cuales puede irse fundando mr análisis pr~ 

piarncntc tc6rico-practico de los problemas reales así aludidos 

y encubiertos por medio de los contenidos y fines que tienen -

los planos y programas do estudio que componen en el sistema 

educativo de la sociedad, 

Para que la clase proletaria comprenda y crea su pro-

pio sistema educativo a partir de lo viejo ·necosi ta captai- el 

proceso ck desarrollo que tm·o o tiene el sistema: que creo la 

forma de conc.ebir la educaci6n con respecto a sus particulares 

intereses 8e clase. 

De ahi que, los planes y progrqmas de cs~u~io que ti~ 

ne el sistema educntivc burpu6s contiene cada vez más ciertos 
~· 

aspectos teóricos que s irvon ele fundamento a la creación ele un 

nuevo sistema educativo y una nueva forma de concebir el qvch!: 

cor educativo, asf como el papel ele Ja cclucaci6n en la lucha -

de clases, Por eso es necesario recalcar que los prohlemas 

educativos en la socicdr1d cnpitalistn se convierten ~obre todo 
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en uno ele los ejes e!;encinJcs ele la prtictica social, pc.J.'.i.tic::1 

e ideológica, en la mcclicJa que se consideran ln1jo estn ctiqu~ 

ta éilguna ele J.;1~; nuevas forrnns de la lucha de clases, cxtcnd:i 

da más n.llá de 10~1 puntos bftsicos que son J.as uilidadcs de 

pre clu ce :i.6n. 

Las luchas por mns y mejor cducaci6n que se da en el 

sci:.) de la lucha clc clases hace que la crisis educativa exis

tente en la sociedad ocupe 11n lugar estrat6gico de las .contr! 

dicciones sociale~; y de surgimiento ele nuevas tendencias po11_ 

tico-educutivas según las clases existentes en la sociedad, -

pero que se enfrontan a la e:xistencin misma clcl sistema por -

caminos tan nuevos seg(m sus :i.11te1~escs de clase. Por eso, la 

educación. en cuanto proceso de impartición ele ·conc·cirnj cnto, -

os el resultado de una estructuración contjnua que se da entre 

las relaciones soci~les de producción y las fuerzas producti

vas, así c·omo la agudización ex is tente en la 1 u cha de e las es. 

Como es sobradamente conocidri, la e<lucaci6n y sus dl 
fcrcntes grados académicos tanto a nivel técnico como profe

sional tienen también sus mocla.s, genc~rfllrnente suscita.das '·por 

la demanda socio-productiva. 

La toma de candencia que tfonen lugar por med:io de 

la cducaci6n unida a una práctica social nos lleva a compro!! 

der los problemas pJ ;:int.cados por el crecimj cnto del sistema -

educativo y que acr.rrea cada vez rnris a Ullil espccializaci6n y 
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fragmentación y part:iculnrizac.ión <lel conocimjento en gcneríll. 

La con s ecucn e i::1 ele el l. o es un vcrc1 a clero f 1 orce i rn i en to pcrcep-

tib] e desde ule(m tiempo ele la llamacln educación técnica~:, 

cfervcsccnc~a materializada en la tecnificaci6n <lel. c6nocimicn 

to c:ientifico, es decir, estar creando cuadros técn:icos huma-

nos para el proceso prod11ctivo, as1 como usar tecnología apl! 

cada a la educación. 

Este constante estar condicionado a la cducaci6n al 

desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y a la mism::i. 

vez servirse de la e<lucaci6n como un medio para la contin~a -

correspondencia entre esas fuerzas y st1s respectivas relacjo-

nos sociales de producci6n, a llevado a la sociedad a estar -

constantemente renovando los planes y programas de estudios, 

asi como su contenido y fines. Siendo en es te constan te acon 

dicionamiento donde nacen o surge11 las nuev~s formas de cante 

nielo y fines ele un nucv·o tipo de cclucaci6n que desde su naci-

miento está en contraposici6n del sistema no s6lo educativo -

sino social. 

*En efecto contra lo ~ue se cree generalmente, la pura t6cni
ca cstfi mucho m&s de(erminadu socialmente que la teoría, pu~s 

to que la t6cnica no se justifica m~s que por la aplicaci6n -
de los conocimientos y que es esta aplicaci6n la que debe co~ 
formarse por entero a las ~ormas de la organizaci6n social, 
productiva, educativa, cte., que tiene la sociedad en un mo
mc~nto histórico déldo. 
Para comprender mejor esto leer a Célstell Manuel, Problemas 
do I11veBtigaci[Ín en Sociología Urbana, gd, Siglo XXI, pp. 3-14. 
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Esta nueva forma de concebir el quehacer educativo y 

1 os e o n ten i c1 os y f i 11 es que s c. persiguen por m c el i o el e 1 a e el u ca 

ci6n lleva a la el ase más :i.ntcrcsncln en cambi:n· a toda la so

ciedad desde su cstrt1ctura a comprender que los fines ~e esa 

nueva ecl11c:aci6n es hacer comprender a esta clnse que el quchE_ 

cer educativo conlleva implfcitamentc una toma de posici6n de 

los educados en la lucha de cl<Jscs es decir a Ja toma de un -

tipo de concienc~.n en especifica que t:ienen en forma :implíd.:. 

tu los contenidos ele los planes y programas de estudio, de 

ahi que, en la socjedad capitalista estfi demostrado te6rica y 

prficticamentc que la clase proletaria y las domas clases tra

bajadoras y explotadas son la interesada en desarrollar esta 

nueva eclucaci6n que nace y se desarrolla en el seno de la e<lu 

cación burguesa . 

. La nueva educaci6n que se está desarrollando en los 

pais6s con poco desarrollo capitalista y que aan se debatf en 

el seno de la educaci6n burguesa, tiene s11 fundamento en la -

agucliúLción de la lucha de cL1ses existente y porque represen 

ta los intereses de clase para asi de la clase proletaria y -

su concepción revolucionaria ele ca'inhio social. 

[n la actu8lidad la educaci6n en la sociedad capita

lista so debate teórica y practicarnentc en su desarrollo de -

su quehacer pc<lag6gico entre los diferentes intereses ideol6-

gicos y politicos y sociales que cada clase social representa 

en las aulns por medio <le los estudiantes, llegando a cllns -

(aulas) la luchn ele clases y manifcstñndosc ésta en la prtícU 
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e a e d u e a t i v a e n u n d e b a t o t e ó r i e o - i el e o J 6 ¿~ i e o . En el o n de 1 <1 n u e 

vn conccpciGn educntiva defiende que la cl~se truhajacloríl y o~ 

plot:ida debe comprender no sóJo pr:1cticarncnte sino teóricm11cn·-

te que la pr[tctica tc6dca (proclucdón de conoc.im:ic~ntos) est;í 

determinada socialmente tanto a lo que respecta a su utiliza-

ci6n como a 1a articulación de su contenido (científico) con 

las icleologíri.s sociales. Por otro lado, la irráct:icu política 

es tributnria do la práctica teórica. Sin teoría, no hay posi 

biliclad de linea politica. Sin línea pol1tica, la prác~ica p~ 

lít:ica es inút:iJ. o contraproducente, por lo tanto, sin práct:i-

ca política que ponga en cucsti6n la r61acj6n de clases esta-

blecidas> hay jmposibilidacl ele desarrollo continundo y armoni~ 

so ele las fuer zas productivas y so]nc todo, en lo referente a 

nuestro tema, imposihilicléld de teoría dismist:ificaclora de ideo 

logias de las clases dominantes. 

De ahi que, s6lo es trabajo te6rico y práctico dir0c-

tamcnte relevante para la acci6n política aquel que al mismo -

tiempo que se funcl::l en una sólic1:1 hase d.cntJ'fica, está ligado 

.ªlas masas en u1ü1 coyuntura concreta, .como dice Castell: "ln 

problc111áticn trazada se compl:ica s.ingul:irmcntc cuando se trata 

clo un campo ele análisis de clominunic idcol6gica, es decir', que 

su efecto social no es el ele producir o impartir conocim:icntos 

sino utilizar al sistema cd.ucativo y su quehacer peclag6gico a 

fin (Jo o r g a ni za r J. a r ne ion a 1 i za c i ó n de mu:. s j tu a c i ó n c1 a el a (e 1 

oi·den estal1lcc:i.do)"\y closorganüar su comprcnsj6n, posible -

:': Car->to] l Mnnucl, Problemas de Investiyac:Lón t'n Gociolog:í.a Ur
bi1ni1, Ed, s. XXI, Mé}:jco, 19B1, 9a. edición, p. G. 
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camino hacia la to111c1 ele conc :icnc:ia y, por lo tanto, lü:.c:i 11 una 

movilizac:1.6n política que U·cva a la ma(luradón c1c las coridi

cioncs obietivas, asi como al desarrollo <le las condiciones -

subjctjvas existentes en la lucha de clases. 

Si bien la educad ón en la sociedad burguesa sirve -

para reproducir el sistema social, polftico y ccon6mico, al -

nucvn educación que nace de sus entrañas, sirve con los mismos 

f in es so J. amente que son otro s in t c,;r es es de c 1 a s e , es r1 e e i r la 

nueva cducnc:i6n busca no reproducir lo existente sino tr;ms

formarlo en base a las nccesjdatlcs de otra clase social u otras 

clases sociales, dependiendo esto Liltimo de las clases que p<'..E_ 

tic:ipon en J.a lucha por ese cé.llnbio de estructuras. 

Ahora bien como anteriormente ya se mencion6 la nue

va pcdag6gica que nace con la nueva educaci6n se materializa 

en el quehacer de la ensefianza-aprcndiznje que se lleva a ca

bo en el interior <le las aulas, asi como en las nuevas formas 

didácticas que conllevan a una nueva forma de concebir y prnc 

ti car el quehacer eclu,ca tivo. 

La educación sirve para las clases interesadas en un 

cambio do estructuras para compr8n<ler ampliamente el desarro

llo global de toclo el proceso histórico revolucio1wrio que 

tiene su fundamento en la lucha <le clases a nivel local, na

cional e internacionul, y do esta comprcnsi6n aprovbchar te6-

rica y prácticamente los conocirniontos que le ayuden a dosn-
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l' ro 11 a r me j o r su o r g a ni za e i () n p o 1 í ti e a , so e i a 1 y e e o n ó m :i. e a y 

así enfrentarse en mejores condiciones H la clase capitalista 

y sus alindo~-., estos últimos tanto ~.ntcrnos como extcn10s. 

La educación como ya hemo~; cornprendiclo en la lucha -

de clases y en las relaciones sociales de producci6n juega un 

papel importante no solo porqtie enseñe a l:is clases sociales 

su coil!prcnsié>n histórica a cumplir, sino que les ayuda a con

cordar cicntífica111ente la teoría con la prr-ictica ya sea esta 

como un medio de reproducciOn o como un medio de cambio. 

En lo referente a que la cducaci6n es un medio <le re 

producci6n ya que expuesto a todo lo largo de los capitulas -

anteriores que componen este trabajo, solo queda por ampliar 

lo referente a como un medio de cambio. 

En cuanto a que la educaci6n sirve para el cambio s~ 

cial, está determinado por el carácter de qu6 tipo de cambio 

se trritc (pacifico-democrático, revolucionario-violento) pues 

cualquier concepci6n c¡uc se tenga .del camhio social esUí dc

tcrminndo por la conccipci6n particular que tenga determinada 

clase en un momento histórico dado en lY lucha de clases. 

Pero una cosa si es cierta que cualqufor conccpc :ión -

que se tenga de cnmbjo social, debe <le estar fundamentada por 

un quehacer pedap,6g i.co y una a cd6n po 1 :i. tic a concreta, en don 

ele la cducnci6n sirva en su totalidad como un instrumento or-
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ganizativo, conc:icntiznclor,, ideológico, etc. Es por eso, que 

la educación que se imparte en las escuelas del sistema bur-

gués, cstú const;iJ1tcmcntc en deba te teórico !;obre el cual es 

el verdadc-ro qucJ10cer pcclngógico educaUvo mús actual o a que 

clase o intereses de clase sirve el que se cstú impartiendo -

en las aulas por medio do los plnncs y programas de estudio y 

representados estos intereses en los contenidos y objetivos -

que gtrnrclan tlicho:; planes y programas. 

Este constante debate te6rico y a veces practico so-

brc el verdadero fin o jntoroses de clase que debo tener la -

edutaci6n y su estructura educativa es lo que permite en la -

lucha de clases que cada clase tome o retome sus fundamentos 

te6ricos acerca del papel que tiene y juega lo educativo en -

su a sus fines de clase y que ~e refleja en la ~ucha 

de clases por medio.de las demandas concretas que cada clase 

hace sobre'la educación. 

A trav6s de la lucha d~ clases la educaci6n juega un 
. . . 

·papel importante tanto por representar en mo1ncntcis determina-

dos las necesidades y demandas .concretas que cada clase pre-

senta al sistema educativo, así co1r10 los debates teórJ.cos'idco-

16gicos c¡uo se clesnrrollan en o] interior de las aulas, así co 

mo tambi6n por la puesta en prnctica de un sector magisterial 

y cstuc1iant:il de nuevas formns de enseñanza-aprendizaje unicn 

do tcoria y practica en el quehacer pedag5gico y más concrct! 

me n te e s t a un i 6 n 11 e v ú n el o 1 a a n1 b o a 1 in t o r i o r el e l a s c 1 as e s 



sociales, pnra que c'.»tas tomen de ah:i funclnmentos prácticos o 

teóricos que m(Js convengan <1 sus intereses. 

También ln e(~ucaci6n por otro 1 aclo crea ciertos gra

dos cJe ccrnc"ic·nc:ia entre los estudiantes o rea:fjnna los yn ob

tenidos, permitiendo con ello a veces que los estudiantes, 

maestro'.> y t ro haj ad ores se agrnp en incl cpcncl j e¡1 te o unifica cfa .. 

mente los tres sectorc~; pura luchar por sus dcrnnncléls grupales 

concretas en base a sus propios intereses. Pero una co~n si 

es verdadera que en el se no de las es cu el as la cduc ación el e :i a 

sentir su ohjctivi<lad organ:izat:iva y concicntizac1oro. e idcoló 

gica en la formación ele inf:i.n.iclad de grupos pol:iticos con cli

fcrcntc:s intc:rcse.s ele cJnse, de ah:~ que al ]ntcr:ior de lns au 

las el debate te6rico se haga plural por ln exist~ncia expl:i

cita e implicita de la existencia de diferentes ergnni~acio11es 

pol1ticas, en donde ra<la una <le ellas dofenderfin sus. puntos de 

vista particular ya sen como producto de una practica tc6rica 

o manual o ambas a la vez. 

La educación y su proceso crlucat.ivo no solo reproclu·· 

ce lo existente sino que permite y crea las condiciones parn. 

el st¡rgirniento de nuevos cnfoc1ucs ricclag6gj cos y conccptuulcs 

dr:l pnpcl ele Jn 0clucuc:i.6n en la lucha de clases 8. 1n misma vez 

que crea en los involucrados er1 el proceso educativo la forma 

ci6n' de organizaciones pol1t:i.cas que se van 8 integrar de al

guna forma nl contexto ele la lucha ele clases, pcTo que ~u 

prdctica teórica y manual los ubicara concretamente al la<lo -
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ele una o unas clé1ses sociales en cuanto a que reflejen o re-

p r e s en t en su '.; in t e r e s e ~-. p a r t i tu l a r e s en fo r rn ::i i nm e d :i a ta o rn e -

clia ta . 

Como se comprenclcrfi la cclucaci6n sjrvc desde mi pun-

to de vista como un medio de lucha revolucionaria desde las -

siguientes perspectivas: 

1) Cpmo un medio de comprensi6n hist6rico global del proceso 

revolucionario. 

2) Como un medio organizativo. 

3) Como un medio concientizador. 

· 4) Como·un medio ideol6gico. 

Paso ahora a bosquejar de que forma las cuatro pers-

pectivas arriba mencionadas sirven como un medio de lucha. 

La educaci6n como un medio org::inizativo se da de dos 

formas; por medio de la cducaci6n no escolarizada* y la osco-

lar izada. 

*Enti6ndnsc por educaci6n no escolarizada la cducaci6n que no 
esti1 confiada a nadie c~n especial, sino a la viqilé1nci.a cJif~. 

s él o c.: o n e: r o t a el c1 J. a e l a ~; o a l a q 11 e p e r te n e e e o J. J n c1 i v i. d u o , -
esta c~c1ucDrd.Ón c!s cspontÉÍrH'ª, Gn su a1:dmilélc:ión del contorno 
el cuaJ vn r:onfnrrnanclo, poco a poco ¿¡J. individuo ckntro de -
los rno]clor; de 1;1; 1:lasc: social o el que ld socic'éluc1 dí.1 por mt! 
dio ~o la familia y su clnsc social 
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Un cunnto n la no escolarizn<la se trata da aquella -

educación que los individuos o grupos y clases sociales tornan 

o desarrollan corno producto ele su vi<ln cotidiérna, en donde ele 

alguna manc·ra la educación C!'icolarizacla interviene de forma ·_ 

cl:i recta o in d ir e e ta . 

La educación no escolar:i zada es todas aqlÍel las formns 

de aprendiz:ijc y cnscííanza que: tiene como fin c.l ele continuar 

o transformar los tlpos de pensamiento y comportamiento· de 

los individuos, asi como entre las clases sociales, de donde 

se desprende que cada clase y los individuos que la componen 

tienen y desarrollan una conccpci6n del mundo de acuerdo a sus 

intereses econ6micos, polJ.ticos y sociales, que en un momento 

hist6rico determinado l1Rn logrado desarrollar ~o~ medio ele la 

lucha de clases o por medio del desar~óllo alcanzado por las 

fuerzas productivas o por ambus a la vez. 

La educaci6n no escolarizada es producto por un lado 

de los diforontos grados de desarrollo cultural alcanzados 

por las difcrc~tei clases sociales existentes hist6rica~onte 

hablando y en la cual se descnvuel.ven diferente~ formas dci co~ 

prender o apréhendcr a la naturaleza al pensamientc y al tono

c1miento, quedando inscrito en la naturalew el irn1:ividuo y la 

sociedad. Es por eso, que la cducaci6n no escolarizada produ~ 

to <lol desarrollo hist6rico de los individuos sociales en don

de quedan i11scritos las diferentes formas de pensamiento y co

nocimiento y comportamiento en los individuos de modos de pro-
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clucción nJJ.tcriorcs al capitalismo. 

Como se comprende l::1 educación no escolar] zacla es 

aquella que se desr;rrolla dentro ele Ja familia, Jos grupos o 

clases sociales, en donde los indivjtluos pjcnsan y actúan de 

acuerdo a sus intereses mediados o inn1edia tos según sus nece

sidades J1ist6ricas desarrolladas por medio de sus relaciones 

sociales siendo estas últimas antag6nic~s o no antagónicas d~ 

pendiendo del modo de producci6n de que se est6 invEstigan<lo. 

Dentro de] modo de producci6n ~e la sociedad capita

lista la educación no escolarizada le sirve a las clases so

ciales para comprencle1· al mundo desde su perspectiva no insti 

tucionalizacla o desde la perspectiva institucionalizada <lepe~ 

dien<lo segün los jntereses de clase perseguidos históricamen

te, pero una cosa si queda claramente e~tableci<la que la edu

caci6n históricamente desarrollada y que esta inscrita en la 

educación :institucionalizada en la sociedad capitaljsta y en 

donde las clases o grupos sociales existentes de modos de pro 

ducci6n anteriores todavía no se entregan totalmente a los cá 

nones dictados por la iocic<lnd en su conjunto, desprendi6ndo

se de ah'.i. que, los ind ivicluos o clases socia les se compoi·ten 

muchas veces fuera ele los cflnoncs sociules,politicos y ccon6-

micos dictados juri<licarnentc por medio de leyes en la socic7 

dad, esto acontece como producto ele viejas o nuevas formas de 

pensamiento o conocimiento ele la realidad y que no correspon

de este t:ipo de concepción ele la realidad que dictan los cáno 
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ncs socjalcs detcr1ninndos por la o las clases sociales en po

der de Jo~' medios ele producción. 

Lus viejos concepciones que del mundo tienen y con

servan ciertos grupos o cl<Jse~. sociales, no son muchas veces 

producto del modo de producción cx:istentc, pero que estiín ahí 

y q u e s e s i g u e n r r. p r o d u c i e n c1 o y d e a .l f: u na :fo n:w s a e a ha TJ a l a s 

f orrnas el e pcns amiento, cono e im :i cnto y compor t;im::. en to social

men t c establecido, s:icndo élhí exactamente que los individuos 

y clase~. sociales se organicen en base a esas concepciones de 

lucha que hist6ricamentc han cJcsarro.llndo para lograr cubrir 

sw; necesidades en forma grupal .. 

Cabe mencionar que dentro de la sociedad capitalista 

la educaci6n no escolarizada sirve para que los individuos en 

forma socia J. de sarro l lcn una práctica orga1ii za U va muchas ve

ces al margen de los cánones legales establecidos: socialmente, 

de nh'.i. que las formas ele organi zac:i.ón y de lucha que c:..tos or 

ganismos dósarrollan choquen cotidianamente no solo contra lo 

socialmente establecido porque estén cJcmandnndo ·cosas o hechos 

a del anta dos a 1 el es arrollo· socio -econ6nd. co -pt1 l1 t j co a 1 canza<lo 

dentro del modo de pro<lucci6n existente sino por que sus dcmnn 

das To 111 pe n e o n 1 o :id e a 1 mente o p r á et i e amente es ta b 1 e cielo c1 en -

tro del desarrollo histórko ele J. rnoclo ele proclucci6n actuaJ, ele 

ah:i. que, la educación h:i.stórico-culturn1. de estos inclivicluos 

est6 en este constante renprenclcr :formas de organizaci6n de lu 

e h a s o e i o - p o l'.i. t i e a q u e al l JHl el n s a J a s el e s n r ro 11 r.1 d a s e n 1 a a c tu h 
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Jiclncl los clen elementos para comproncler la conc:iencia ele cla·-

se clcsarrollalln históricamente y no solo Juchen por sus rlc:mn~2 

c1 as i nm e el j n t ns c1 e e w11 q u i e r t. 'i. p o s :i. no que luchen por a q u cd 1 ;1 s 

rnccliatas que h:ist6dcamentc cstún lJama<los a rcaliznr. Do -

ahí que el Cho Gucvnr::i deja: "El inclivi(luo como ser social 

tcngn y dcsnrrolle históricnrncnte una clob1(' cxistcnc:i.a el ser 

(m:ico y mic:mbro ele la comunic1;1d; creo que lo m{is sc~ncillo es 

rcc:onocer :~u cunliclad do no hccl10 ele producto Jlo acabado. Las 

t <1 r o as el e 1 p a s a el o s e t r a s 1 a el a n n l p r e s e n t e e n l a e o n c i en c i a -

incliv:iclual y hay que hacer un t.rnbajo continuo para irradicnE_ 

las. El proceso es doblo, por un lado act11a la socic-~dacl con 

su educación directa e indirecta; por otro el individuo se so 

. 1 ]. . ,. '' 1 mete a un proceso consciente ce autoecucac1on ; producto es 

to fil timo de la toma <le conci cncia clesarro llada en su cot id ia 

na pr~ctica en la lucha de clases. flsta prric.tica cotidiana -

refleja que la orgariiznci6n desarrollada y alcanzada por los 

individuos ·o clHses sociales se encuentra. insc:rj tn bajo el 

signo de la lucha social, existente en la sociedad, siendo en 

es ta lucha donde se pcrf acciona la or gan :i. z ac i6n y 1 a comuni -

·dad de hombres y la fuerza de su personalidad. 

Las concepciones que los kombrcs tienen en un mamen-

to hi~.tórico dado está inscri tn ''ara perfeccionar o transfor~ 

mar los sentimientos y las representaciones de las necesida

des <le resolver de al.guna forma sus diferentes tipos de neco-

1
Rius, A. B. Ché, Ecl. Grijalbo, .México, 1978, 1a. edición. 
p. 1 05. 
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sidndcs que tiene en un momento c1ctcr111inado, de ahí que la en~ 

e i en e i a el e e l o !i e o b t e n i cJ n ha s t a a 11'.í. e s t é el e t e r m i na d o h :L s t ó r i -

cawcnte r,rac:ins al closnrrollo alc:anz:i.do históricamente Jwblan· 

do como incljvicluo o como componente ele un grupo o clase soc:i.al. 

La eclucnci6n no cscolarizacln en la actualidad es pc•r 

lo ta.úto, Ja educación obtenida y conservada de otras formas -

educativas anteriores J1ist6ricamentc desarrolladas. 

Los jndividuos, grupos o clases sociales están cons-

tantcrncntc desarrollando organizaciones y métodos de Iucha 

de.,acuerdo a lus enscfianzas históricas que se. dan <le·genera-

ci6n en generación en forma no jnstitucional:izaclo o .institu

cionalizada pero no escolarizada, de donde extraen 1as expe

riencias políticas y sociales positivas en ln lucha por.sus -

diferentes dcman2as. 

La educación no c.::scolélrizadn como un medio de compre2:!_ 

si6n hist6d.co global ele proceso revolucionario se· da en base 

a que los. indiv:iduos sociales se transmiten o commdcan sus -

experiencias en forma grupal o interpersonal de su quehacer -

socio-pol1tica que por medio de una pr~ctjca social han <lesa-

rrolJaclo históricamente, de ah:i que, las rmcvns generaciones 

aprenchrn formas viejas y nuevas de organizad.6n y métoclos ele 

1ucha y tomen conc.i.cnc:ia de clase cada vez mCls acorde a su 

rcnliclad histórica en que cst§n inscritos y <lentro de la cua1 

luch:rn yn sen por mejorar un sisterrw ele v:idn cJ:i.aria o por trans 

m~nla por otrn. 
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Ln relación existente cntTe la educación no escoluri 

zada y la lucha de clases e:..Ui clada en llosc a que Jos homhres 

tienen y clc:sarroll~rn cxpcrie:ncias prácUcas en su constante -

relación con la naturnleza, la sociedad, el pensamiento, la -

sociedad, el pcnsnmicn1 o y el conocimicwd); de ahí que, estas 

experiencias prftcticas tengan su fundamento te6rico por un la 

do por Jas C):pcriencias históricas dada~. en formn .interpersonal 

y la otra dada por la educación escolarj rnda, es decir inst i.-

tuc:i.onalizada. 

La relación que se da entre la educación no esc:oJari 

zarla, la lucha de clases y la comprensi6n histódca ele la rea 

li<lad contrcta*, estfi fundamentada en que los hombros desarro 

11 an hist6d e amente una cons t¡:¡n te lucha por adaptar y trans-

formar la realidad concreta a la que est6. constantemente relE:_ 

cionfindosc, inscribi~ndose en ellas la lucha de clases exis-

tente en la· sociedad capitalistn> de ahí que, esta constante 

pr~ctica política y social desarrollada en esa lucha social, 

i·os hombres aprendan y clcsarroll en una conccpci ón del mundo 
. . . 
en base a su grado ele conciencia desarrollada y alcanzada y 

' este desarrollo estA basado en la comprrnsi6n del papel que -

juegan o tienen ante Jos medios ele 'iHoclucci6n, el] stdbud.éin y 

consumo dcsnrrollaclo o cxis~cnte en la sociedad. 

La conccpci6n materialista de la educaci6n destaca -

*En<liendasc por rcalidQd concreta, la naturaleza, el conoci
miento y el pcnsumjcnto. 
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que la lucha polit jea-social cstú cnnlizada y se desarro1la -

bajo condjcioncs históriC<i:.; concretAs, en clorn1c interviene 

tcmto la educación escolarizarla como la no escolarizada ele ahí 

que, esta concrctiz:-1ci6n histórica se base sobre una concep

ci6n del mundo desarrollada por medio de la lucha de clases y 

por una tema de conciencia de clase en concreto, por eso, la 

oducaci6n no escolarizada juega el papel ele dar a los hombres 

fundamentos tc6r ico -prácticos de como entender y compr-endcr -

la realidad a la que constantemente se est5n enfrentando los 

hombres en su vida práctica. 

Ahora pasemos a bosquejar como intervjcrie la ecluca

ci6n institucj.onaliznda en la comprensi6n escolarizada de la 

educaci6n y esta a la vez con la concepción global del movi

miento histórico revolucionario. 

La educación escolarizada interviene en la concepci6n 

del proceso revolucionario en el momento en que los hombres -

a trav6s de los planes y programas de estudio con~renden y 

riprendcn en formn general aun que en .forma lineal idealista -

como es el proceso hist6rico por el que han transcurrido la so 

cicdad, el pensamiento, la naturaleza, el conocimiento y las 

cicnci::is.aunquc cabe acJarar que en ciertos momentos en su pr~ 

paraci6n aca<l6mica los hombres conocen otros tipos de conccp

ci6ncs filos6fico-mctodol6gicas de como analizar y comprender 

a la realidad concreta en la que hist6ricamentc cstfi inscrito, 
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Los planes y programas de estudio ele la educación es 

colarizatla en lél ~;ocicclacl capitalista parte del funclmncnto de 

la alienación, hegemonía y cohcsi6n social que lo~; hombres de 

ben de nprcnclcr y comprender de su papel Jijst:6rico aunque mu-

chas o a veces esos 1nismos planes y programas y m~s concreta-

mente los 1wograrnas de cstucHo inscr:i.lnm· en sus objct:jvos la 

cnseftanza de divcrsns formas de concebir a la realidad concre 

ta, de al1i que, la educaci6n cscolarJzada ayude a la lucha de 

clases en dar elementos hi~;tór:icos c:!.ónt:i.ficos por mecHo de -

las cicnc:iéls diferc~ntcs forrnns ele concebir el desarrollo his-

t6rico de la realidad concreta y rnds c~pecifjcamente del pro-

ceso revolucionario que se cla en la lucha ele clases. 

Si es verdad que en las aulas escolares la lucha de 

clases)' sus diferentes formas ele concebir la roalidad.concro 

ta en ~orma l1ist6rica estfi representa por el debate teórico -

(filos6fic~-rneto~o16gico) que lleva a los.hombres a tornar po-

sici6n ele clase en si o para si, pero esto unido a una prácti 

ca concreta al lado de una o unas clases sociales da a éstas 

un fundamento científico te6rico-práctico ele corno concebir la 

Tealidacl concreta y luchar por transformarla o rcvo.lucionarla 

' depende esto último ele los Jnteresc's ele clase en concreto por 

los que históricamente se e:.té luchando dentro del contexto -

de la lucha de clases existente en la socjedad. 

Si es verdad que en la educnc.ión escolnrizacla se clnn 

ciertas corrientes filos6fico-metodol6gicas de comprensión del 
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mov:i.micnto revoluc:i.onario también es verdad que en no todos -

los pa5:scs cap:ital:i5tas se dan en los mismos grados académi

cos ele que cstii compuesta Ja educaci6n inst:i.t.ucionclizada es·

ta variecbcl de concepciones ele la re:1litlac1 concreta, es deé:i.r 

que J as diferentes corrientes filos6fico-metodol6gicas se dan 

en difcr<:ntes grndos académ:.cos dependiendo dc~l grado de des~ 

rrollo alcanzado por la sociedad en el campo socio-productivo 

y más específicamente en el campo científico-cultural. De 

ah1. que, en cacla país con desarrollo capital istn sea diferen

te el gTaclo académico en c~ue se ir.:pnrtan los conocimientos ele 

diferentes formas ele pensamiento cient5fico de concebir a la 

realidad concreta. 

Estas diferentes formas te6rico-científicas de conce

bir la realdia<l concreta que los hombres obtienen de la educa 

ci6n escolarizada aunada a una práctica concretas y objetiva en 

la lucha de clases los lleva a influir de alguna: manera implf 

cita y explícita en la forma de conc:e1ür la realidad concreta 

n la o la~ clases sociale~ con las que luchan o cst§n inscri

tos de alguna forma concreta. 

Esta manera de aprender la realidad concreta por me

dio del estudio ele las d:ifcrcntcs corrientes f:ilos6fico .. meto

dol6gicas aprendidas por medio de la educación escolarizada y 

llevada a la prfictica una de ellas dcpendien¿o de los intere

ses ele clase por los que se ludie, as1 como por la conciencia 

? h t en :i. el a en 1 a par t :i. e i p a e i 6 n en 1 a re a 1 i el n el e o n c re t n , 11 e va al 
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lwmbrc n tener que tomar en cuenta tamhi (~n lo que los otros -

homh:rcs han aprendido por rncdjo c1c la Nlucnci6n no oscolm·j za 

el a , p u r a p o d e r 1 lc v n )· y el e s a r r o 11 a r im a l u eh a p r á e t :i e: a y un a 

conccpci6n mfi~; rcnl <le Ja reaUdad concreta es decir, que los 

hombres que han p:1sado por una carrerr1 profesional cualqu]era 

que 6stn sea, cuando salen del sistema cducatjvo escolarizado 

entran nuevamente a la eclucac]ón no escolad zacla pero más en·· 

r :iquc z :i.do s tc6r:i.c:amente hablando a unc¡uc en la prác U ca profe

s ional tengan que concordar lo tc6ricamente aprendido en las 

aulas con la realidad concreta, aunc¡uo mucha~.i veces tengan 

que tomar elementos prácticos y teóricos de la enseñanza no 

escolariza.da que h<m obtenido y_ desarrollado· 1os dem:.'ís hombres 

ccin menos o nada de educaci6n escolnrJzadu. 

Una cosa si es ve-rdadera es que una sociedad con más 

hombres con educaci6n escolarizada tiene mejores perspectivas 

de desarrollo socio-productivo-polftico, y en el ~ontexto de 

la lucha de clases de poder acelerar de algun~ forma las con

diciones sübjot1vns y ohjctivas. 

En la sociedad chpitalista cualquiera que esta sea y 

depencliondo de su grado do desarrollo socio··económico en su -

seno se dan los dos tipos de educaci6n antes mencionados en -

donde la conjugnci6n de aml1os dan a los hombres y a las cla

ses sociales que estas integran una mejor comprcnsi6n de la -

renlidad objetivll y de su proceso rcvoludonnrio sedal e hi~ 

t6rico, riyuclDnc?.o de esta forma a que las diferentes clases so 
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e i :i los que componen n 1 a soc i 0<1:1 d "' enfrenten con rne j oros per'.'. 

pcc:t-ivas ohjct:ivas y subjetivas en la Juc:ha ele cJnsc~;: paresa, 

lél cclucnción en sus dos asccpcjoncs intervic:ne conjuntamente 

en clcs11rrollar c~da vez mejor ln concepci6n de la realidad de 

ahí que ~farx nos diga en su pró.logo a la contrihuci6n que no 

se puede juzgar por lo q11c un homhrc piense ele s.'f rn:isrno, sin 

entcuclcr el medio socio-cco116ndco y polftico en el que está -

inscrito, y la forma en que e~tc indiv:iduo ha aprendido su 

re a 1 i c1 :-i el o se a es ta ú l t.i m a de forma e d u e a t :i. va. es c o.lar i za da o 
escolar i Z<1da no o ambas a la vez, pero ese homlire no se le 

puede en ten ::lcr sus formas c1 e pensamiento )' conocimiento apar-ta do de una real i<1ad de lucha do clases sj esto hombre vive )' so desarro.lln en una sc;cicdad has ad a en ln explotación de 1 hom 
bre por el hombre. 

Con la cdu¿aci6n escolarizada o no escolarizada los 

hombres ap1~cnden en su \":ida cotidiana a comprender c1 medio o 

la reél1idad concreta en la que están jnscdtos, comprenc~icndo 

que todo lo mejor que el hombre hjstóricnme:ntc a creado tiene 

·un objetivo concreto del que @l tiene que aprender a utilizar 

para transformar la realidad y .no sim~lementc a comprcndeila 

de diferentes formas de ah] que Mwtx nos dice en Ja oncea·Va te 

sis sobre Feverback, que lo que se trata en J.a actualidad des

desde el punto de vista fi1os6fico no es el hecho de :interpre

tar al mundo ele diversos modos, ele Jo qlie se trata es ele trans 

formarlo y es lo que debe hacer el hombre ay1;daclo por la ecluc~1 

ción escolarizada y no esco1arizocla pues la vida soci:il es csen 
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cinlrnc~nte pr(Jctica si do~;ca desarrollarse conscientemente en -

e lW n to r. s u p a p e 1 h i s tú r i e o a j u g ::i r , pu e s t o q u e e u a l q u i e r ¡1 r fJ .C:. 

tic.a c¡uo el hombre: desarrolle su soluci6n teórica o práct:ic<i 

encuentra su solcuión on la prácU ca social y una comprensión 

de esta práctica; de ahí que, el problemu del pensaud ento y -

conocimiento humano se le pum1e atribuir una verdncl obj ctiva 

producto de un probJ ema práctico llevado 111uch::is voces al pla

no te6dco pero es en la prdct]ca en donde el hombro demues

tra ln verdad, es decir, la rcalid~d y el poderío <lo su pens~ 

miento y conocimiento del proceso revoluc:ionario al que se en 

frenta y en el que vive, de ahí que, el letigio sobre la rea· 

lidad o :irrenlic1acl ele un ponsam:i.ento o un conocindcnto obtc1d 

do por medio ele la educación escoJ.arizada o no escolarizaclél. -

es un prbblcma puramente práctico es decir un problema objeti 

vo: de ahi que, los hombres son educados por la sociedad de -

alguna de las dos for~as hasta aqui mencionados o amhas a la 

vez perc el hombre es producto concreto de una rcal:iclacl con

creta y cuando §1 modifica o lucha por modificar esta reali

dad en la que est& inscrito cambja su forma de pensamiento y 

conocimiento sobre es~ realidad concreta; de ahi que, que la 

coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la 

actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racional

mente como prfictica rcvolucionar:i.a. 

Sobre este contexto Tomas Vasconi nos dice en el lj

bro la educación burguesa que tambi6n la educacl6n se procesa 

en contextos históricos espcc1:fico.s los que le otorgan su si_& 
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n:i.f:icaclo, car<1clcr].sticas y funciones t[lmbién específicas, de 

ah:i. que> el conocj111J.onto y el ponsmnicnto concreto de una ~:i-

tuaci6n concreta se:rá necesario llegar a u11n def:inicjón gene-

ral concreta pura llegar, a truv6s de mdltJplos detcrminacio-

nes, o aprencler las fornws institucion.ales y no institucion~1·· 

les concretas en que el proceso sc1 realiza para ostahlcccr sus 

func:iones específicas en cada contexto histór:icurnentc deterrn:i 

nado. 

La fundón general de la educadón independiente de -

la cspocifici<la<l en que se imparta es la tle reproducir o tran~ 

formar la realidad concreta, sin embargo la cducaci6n a sido -

re.val uc i onachi. en cada rovo lución c,uc la soci e el ad h is tód camen-

te ha experimentado y es tambi6n, por ello, un producto de la 

lucha de clases )' por otro lado también la educadón en· gene-

ral dcr:iva de lu estructura homogénea y se jclentjfjca con los 

intereses comunes al grupo o a la sociedad )' se real]za jqua-

' 
litariamcnte en todos los miembros ele manera espontánea e ]ntc 

gral o de ~anera integral e institucional: siendo espont~nea -

en.cuanto no existe ninguna institud6n desbnacla en cspcd.fico 

a :inculcarla; integral en cuanto él que c&cla miemhJ.'O· se incorpo 

ra más o menos b:i.cn todo lo que en dicha comunidad es posible 

recibir y elaborar. 

Así es como se eles envuelve la educación cscolari zacla 

y no oscolarjzncla en la socied~d pura servir como un medio de 

concepción general del rnovhniento rcvoluc:ionario. 
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Si la cclucnción ~~irve al inclivjduo (s) para aprehon 

clcr a. la rcnl iclnd en vari us formas en l.:-1 que está inmerso y -

éstas t~epcndcn clel lugar que: dicho (s) inclivic1uo~:. ocupan en -

el sistemíl ~ocio-procluctivc y tambj 611 esa clcpendenc:i a c::;tá cJ.~ 

finlda por el grado de conciencia desarrollada; ele ah1 que la 

aprehcnsi6n de la realidad la realizn el in<liv1<luo en forma -

s o e i a'i p o r rn e el i o d e u na p r 5 e t i e a h i ~'· t ó r i e a ( e o n e r e t a ) . 

Do esa realidad a la que ol individuo se enfrenta -

cotidia.n&nwnte en forma social, es que: toma y rctonrn experie~ 

cia y conc:i enci a ele e.las e. 

Es en 1 a 1 u eh a el e e 1 as es en el onde e l j n c1 i vi duo man i 

fiesta de forma impl1cit~ y explícitamente la necesidad <le 

aprehender a la realidad en la que se desenvuelve social.mente; 

siendo que esa necesidad la resuelve de algun<J forma por me-

dio de la educac~6n tanto institucionalizada como: no institu-
1 

cionaliza<la; llevando a cabo un proceso educativo aunado a una 

paTticipaci6n en la lucha social. es que el individuo no solo 

sienta la necesidad ele aprender a ofganizarse socialmente, sf 

no que la cclucaci6n tambi.én lo enseña lns fornws ele org2.ni za-

cjón existente rdst6r:ic'amentc así como también el papel que ca 

da tipo de organización jug6 en t:.n momento histórico dctcrmi-

n<HlO, 

La cducad.611 cntcncHda desde Ja perspectiva tle un -

medio orgnnzativo, so lleva como ya se moncion6 desde dos pcr.:: 

·•,. 

·_., 



152 

pcctivrs; enseiía a los incliv.1c1uos Jr1s formns hist6r:icas que cli_ 

fcrcntes formns organizntivns existi~as o existentes en hase -

al cll~s;n·ro1lo nlcanz:1clo por la sociedad en un rnom('.nto h:istórj -

co cspcc1.fico. 

La educación entendida cle:;c)c la perspectivo. lle un m~ 

clio organi;:ati.vG, :.e llevan cabo dese.le dos formas. Primero, 

ensena a los individuos 1<ls formas histódcn~~ de organización 

social existida'..; y el papel que cada una de dlas jugó e·n su 

momento histórico, en ] a lucha ele clases; en ser~tmdo lugar en 
' ·-

sena el grndo de c1rgnnizacionos existentes socialmente y su -

grado de maduración en la luc]·.3 ele clases, clcpondiendo esto -

ültimo en hase al grado de dosarrol)o alcanzado en la contra-

d:icci6n existente en la lucha ele clases, en un momento hist6-

.rico particular, a.sí como por el desarrollo histórico P!.lrtjcu-

lar ele esa socicdnd, también por el grado de contracl~ cción 

existente entre esa sociedad y otras. Por· e~,;o, la educación 

sobre esto filtimo mencionado nos ensefia que los diferentes ti 

pos ele orgémización existentes actualmente son producto del -

grado de desarrollo contradictorio alc~nzado entre las fuerzas 

productivas y sus respectivas relaciones sociales de pro<luc-

ci6n .. 

En cuanto a que la eclucaci6n nos ensena históricame~ 

te lcis <lifcróntes tipos de organizaci6n que se ]an dado a todo 

Jo largo del clcsénrollo dr. las· soc:i:cclades cll sus d:i':fercnt.es 

épocas históricas y el pape1 que co(líl una de estas fc-rnins org!!: 
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nizativas (hablando socinJ.mentc) han jug:ido en la lucha ele 

clases; enseria también él las actrn1lcs clases sociales e.orno es 

que se han vcnjdo clcsi1rrollando org2nizativmnente cncla clase 

social y ele que fcrmn el enfrentaralcnto social a podido trans

formilr sus organizacionc~., métodos y técnicas ele l11cha así co

mo formas el e p cns ar y educar a sus re spec t:i vos mi cmhros que 

las componen; de ahf. que, por mecLio de la educación y más esps:. 

c í fi e rnn e n t e ha b 1 a n cl o p o r me el i o c1 e 1 a s e :i e ne i n s s o e :i. a l e s e h j s -

t6ricas que la componen cnscfié lo arriba mencionado, para que 

dichas clases en pu~nél dentro ele la sociedad aprehendan su de

sarrollo hist6rico y ele éste saquen conclu~d ones ¡rnra confo1·

marse organizativamcntc do acuerdo al grado alcanzadci dentro -

de· la con~elación ele fuerzas en Ja lucltn ele clases. 

Si lns ciencias sociales e hist6ricas nos enseftnn co 

mo es que se han daclo y desarrollado dj_fcrehtcs tipos de orga

ni.zacj.6n y como esto contr1buye al desarrollo de la lucha ele -

clases, es ahí de donde las actuales clases sociales aprenden 

a sacar co1i.clus iones para que esas cxperiencins amrndas a una 

pr&ctica concreta actual le~. permita unas mejores formas orga

nizativas y de esta manera puedan desarr.ollar SU!'.: ccrndidones 

subjetivas que les permitan llegar mejor preparados (organiza

tivr.rncnte hablando) a la lucha de clases. 

Cuando hc:.blmnos ele concliciones subjetivas ele las cla 

ses sociales nos referimos no solo a los diferente~ tipos ele -

organ.izac3.ón que componen a la organización ele una clase soc:ial, 
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s:i.no taml)iclí a líis forma~; o tipos de conc:icncia, ecluc;.tdón, -

pcnscun:i.f!Htos, etc.. cx.is1"entcs ptw:; es imposible separar orgo

niZ<iC~.6n social existente: en forrna concreta dentro ele un con

texto do lucha de clases ele ciertos grados ele conciencia que 

conllcvR 8Se tipo de organización así como ciertos tipos de 

educación y pc11stJmiento~· que se dnn y existen entre las cla

ses ~;oc.ialcs. 

La educación vista desde la perspectiva de enseíían

za h:istórica organizativa nos conlleva a comprender que la 

verdadera educación debe tener como base la purti cipaci 6n del 

indivicluo como ser social y desari-ollarsc corno t.a1 en el movi_ 

miento del progreso hist6rico y no soJamente en las divergen

cias :i.deol6gicas; ele ahí que los educadores no están natnral

rnerite capacitados para efectuar una ensefianza hist6rica real 

que ayude a cualquier cJa;,e en concreto sobre cuaJ.cs han siclo 

las forliias organiza t:i vas por los cuales a pasado has ta la ac tua 

lidad y cuales pueden ser las más acordes a su realidad concre 

ta sir;o se unen al proceso de lucha en pos de los intereses de 

una clase soci~l en c~ncrcto y crea las bases para nuevas for

mas de eclucaci6n, concicnti zaci6n y pensamientos que ayuden a 

esa cJ ase~ social a una mejor partic:i.pnci6n en la lucha ele cla

ses que la lleven a tener y clcsarrollar una mejor posición en 

la correlación de fucrzn!;. 

"/\.s'.Í: es" como los educadores trasmiten estas trans- · 

formnd.ones orgn11iz:1t:ivas a los nifios, jóvenes y adultos y de 
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C'sta tnrc~1 propia clel educ-1dor con:d strntc en ayudar a Jos i.!."!_ 

cl:i:vicluos y clé1scs ~~oci.t1lec:; n snpe:r<ir lo v·icjo r.n su organiza-

ciéin, conc:i.enc:i:n, educación, pcnsr.mic~ntos, etc. y ~onstru:i r -

1111 nuevo tipo ele cond:iciones subj ct:i.vas que estén más de acuer 

do al dc~nrTollo nlcanza<lo p0r las clases sociales en el con-

texto de J.a lucha de clase:';. 

La educación que enseña el papel histórico de ]as -

<li.forentcs formas ele organizac:i6n social exist:i.tbs hasta nucs 

tros días, ayuda a la comprcn~i6n fe las formas actuales org! 

nizativns que deben ele darse, así como a la misma vez la com-

prensi6n <le las organizaciones actu~.lcs ayuda a entenacr a 

las mds antiguas y de esta forma dia~Gctica ele aprcnaor hacie~ 

do en la pr:íctica nuevas formas de organización cntcndienc?o -. . 

las anteriores os como los individuos o clases sociales puc<lcn 

entender y aprender en ba!e a las co11<liciones concretas oxis-

tcntes actualmente cual es la mejor forma o tipo de organiza-

ción que está más acorde con su rcalid;ic.1 dentro del contexto 

ele la lucha de clases. 

S.i los jndivicluos y las cJ ases sociales en los que 

están ·imncrsos con1prcnclcn y aprenden el papel histórico que -

tienen los diferentes tipos clL"' cn·gnn:i.zaci6n sod al que se han 

dndo a todo J.o largo de la hist6ria> entienden en mejor forma 

como es que 1~ clinGm~ca de la lucha de clases las ha llevado a 

estar con~>tantcmente revolucionando su tipo ele organi.zaci6n -

para mejor prepDrc.clos a la lucha de cJascs y conseguir una me 
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jor corrcl~1ción de Jverza, que les perm:i1:n ir tomando cadn \;C'í. 

mf.ís el control político, social, económico e ideológico en la 

sodcclacl. 

La etlucacj6n vista desde la perspectiva organizotjva 

ele enseñar como es que en la actuolid:ic~ las clnscs sociales ·se 

orgu1liZéil1 en forma c~ifcrcntc o :igual en J;i 1uc11a de clase!; t<1111 

bH'm cnscfin có1110 y porqué ele esns forrnns de or¡;nn:i:'.ilC:ión y su 

papel en un momento h:i.stór:ico duelo y entclllkr que la dinúm:ict 

de cnfrentarni cnto socia1 los lleva a estar constaIJtc.'.mcmte a -

csUtr cambiando ele fornws ele organ:iznc:i.ón si no es que se qu:i~ 

re n ve r re b a s a el o s p o r l a c 1 a s e ( s ) c o n t r ¡: r j a s e n e 1 c o n t ro l el e 

la socieclncl; siendo al final ele cada proceso social-hist6ricu 

que una (s) clase (s) socinl ganen ternpon1J.mentó c1 contro] ele 

la sodcdacl hasta que otra cla~~e social mejor prcpnracla subje-

t:ivamentc hablando y con condic:iones objetivas acordes a su 

rcllliclacl, y ·por lo tanto no sólo le dispute el control de 1n -

sociedad sino se lo quite. 

Siendo en esa din~mica de lucha de clases en.que los 

' individuos que componen a esas clases sociales utiljcen e:. la 

cducaci.6n tnmbién como un medio iclco1ógi co ele lucha, partü~ndo 

del principio ele que la verdadcrn eclucación rcvolucion;~ria ele·· 

be tener corno b:ise 12 part:i.cipaciéin ele 1os individuos en eJ 111~ 

vimicnto de] proces·o histórico, y ele cstu forma la ec1ucac:i6n -

se convierte en una arrnn ele Jucha contra lu opresión; uniendo 

ec1uc~1c:ión y pnrtic:ipación prúctica u ohj eU vn para que los in-

, ... , .. 

,,<; 

· . ... :;,:)}],~ 
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c1:i.viclnos tJ'éln:;formcn no sólo SU!> formas orgru11 zativas sino sus 

graclns o grado de co1tc:i.crc:i ;:1. Corno dice Suchoclols1d "a partir 

c1 e n q il 1. ( l1l i:i en do f' d u e íH: 5. 6 n y p r (Jet i e a oh J et i y a re v o] u e ion n ria) 

resulta cviclc~ntc el rloble signif:icaclo (le ln paL1l)l'él cducnción 

en Ja socicc1acl burgues~1: cduc1Jc.i6n como proceso ele adaptad.ún 

a 1 as relaciones cY is tcnt es, y cducad.ón como annll en 1 a lucha 

contra la opresión, copio instrumento moral e intclcctuaJ de la 

. ·~ l 1 1 . '1" 1 
JOVen gencrac1on e e . a e ase opr1mH a • 

La ccluCé1c:i6n es una arma iclco16gica de lucha así co

mo también' sh·vc ele crítica iclco1ógica ele una detcrm.inada :icko 

log]a de cla:.c por otra y en esta crítica :i.deo16gica llevada -

ai terreno social o mfis cspecfficnmente al de Ja lucha de cla-

ses, lleva· a una determinada clase. social a que djfunda, rcafir 

me y defienda sus intereses, para que por medio de esta prúctj_ 

ca de lucha ideol6gica ruprcsentada o llevada a cabo.en el cam 

po de lo social pormi ta la afirmnc:i6n o c:Ímbio de una deternd -

nada concioncja <le clase; de ahJ que, trasladando esto al te-

rreno de la pe<lagogia, significa que la critica intelectual y 

objetiva debe de ~ontribuir a crear en los índ:ividuos nuevas -

~ormas de pensamientos y comportemicntos de acuerdo a sus inte 
1 

reses como clnse para sf, que le ay~dcn a una determinada cla-

se o clases a no sólo comprender su phpel h:ist6rico :inrnecE~1tc 

s1nn principalmente el mediato; que lleve n la sociedad dividj 

da en clases n una sin clases sociaJ.es y ~dn explotación del 

hombro por el hombre. 

1
suc!Joclolr;Jd, '.L'c~or:í.a nrnrxistíl ele la educación, Ed, Juan Gr:i.jal_ 
bo,•México, 1965, 1a. cclición, p. 24. 

',• .. · .. 
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En la csc:ucln es el campo mfís prop:ic:io para los clc

batos te6ric:o~; sobre c1 p<tpcl Jdstéirico ele las c.lnscs soc:~n-

lcs, pero c.'; cx~1ctrrmcn1 e en las nuJ:is c11 c1 ondc la lucha .ele 

clases se rcprcsentn en el <lchatc te6rico i<leol6gjco de los -

int,_.rc!Oes de la!:; cla~;c~s existentes en la socieclac1; esto ~;igni_ 

fica que cxis ten tantas corricnt.os idcológj ca~·. como clases s.Q_ 

cLi.lcs existen en la socj eclacl, en donde queda c¡ue las difcrc_l2 

tes corrientes icleológica~> representan también determinados -

intereses de clase siendo entonces las G.lll<'JS en donde el deba 

te toór:ico intclectun.l sirva como medio c~e debate o :lucha tcéí 

·rica ele donde cada alumno o grupo de a1u1_1mo~; y maestros tomen 

posición ideológica que los sitúe en concreto en el terreno in 

telcctual en defensores ele los jntcrcses de una determinada 

clase social o como diría Gramsci en intelectuales orgánicos o 

traclicionalcs. Aunque cabe aclarar que es tn s :i tuaci6n de de

fensores intelectuales de los intereses de una determinada cla 

se social muchas veces choca con la prácticn objct:iva de é!i

clJc,s i ncUviduos, porque una cosa es decir defen<ler los intC:rc

scs ele determinarle clase en el interior de las aulas y en los 

dch~ncs intclectun1es y otra cosa es no :..cr consecuente con 

una práctica objetiva al lado ele una clase c1.eterminncla, sienclo 

en concreto en el terreno objetivo ele la lucha ele clases en el 

lado organizativo en donde se demuestra no solo. J.a clc:fonsa iclco 

16gicu sino en forma mas concreta el grado de conciencia tomn

d a , p o r m e cl:i o d e un i r 1 a l u eh a t e 6 :r i c a y l a oh j e t :i va ; el e a h .í -

que Marx indique a todo lo largo de sus c!;critos la clepcndcncia 

indestructible de ln cclucaci6n y la ~ctiv1clad del hombre como 
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ser productivo e hist6rico. 

Por esta 1 a !.ón el papel social de la educación en -

el campo ideológico no es el ele funrlmnentarsc en algo ut6pico 

y ajeno a 18 reaJ.iclntl, sino como formrici6n de un nuevo hombre 

que dchc contribuir por mcclio ele unn prfíctica tc6rica y obje

tiva er: la con~trucción ele un nuevo si!.;tcrna social de acuerdo 

a s u s in t e r n s e s el e e 1 a s e no s o 1 o j n m e d i a to s s i no m r:cU a to s e s 

decir históricos, de ahí que en la actualiclacl la cducaci6n 

tiene como tarea al igual que aquellos individuos que la com

ponen a cnscí?ar a los hombres al devenir Jd stórh:o ele las cla 

ses soc- j n les y sus respectivas conc:i cncias. ne ahf que Marx 

nos jnd]que el papel educador decis:ivo ele la revolución prolE, 

taria en el seno ele la lucha de cla:,cs dentro clel capitalismo·, 

en donde la revoluci6n exige de las masas una nueva concien

cia de clase (clase para s1) que s6lo puede· adquirirse en el 

fuego de la acción c.bj ctiva revolucionaria; ele ahr que Marx -

nos diga en la ideologia alemana, que no es s6lo necesaria la 

revoluci6n·porque la clase dominante no puecla ser derrocada ele 

otro mo<lo, sino tambi~n porque la clase dcrrocadora s6lo puc¿e 

capaci tarsc en una revoluci6n que fundamente un:1 nueva socie

dad. Siendo en una real y concreta acc:i6n revolucionaria, en 

donde todos los productos ]clcol6gicos que la sociedad (le cla

ses propagó y produjo, son clesmcnuzaclos en Ja conciencia. ns 
por lo tanto a partir ele aquí que resulta evidente el doble -

significado <le la cclucaci6n eri el seno de la socicclRcl capita

lista, la cclucaci6n como procc~o de rcproducci6n ele lo social-

1 .· 

I,' ' •',.'',_ "' ' ... -; _ _,, 
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mente existc11te y st1s respectivas relaciones soc:i.n.Jes de pro-

ducci6n y por otra pn:rtc la cduc2ción corno arnw ele: Jucha, en 

1 a 1 u eh a e o n t r éi 1 a o p r e t; i ó n , ex p l o t a e i ó n e t e . de a h 1' que l :1 

educación sea un instrumento moral e intelectual de l~s j6vc-

nes generaciones para contribuir teórica y objetivamente c11 -

la tr;111sfonnación de tma sociedad díviJida en clases sociales 

en unn sociedad sin clases. 

La lucha ic1co16gicH que se da en J.a escuela es la -

rcpresentaci6n práctica ohj ct:i.vn ele los intereses de cuela cla 

se social que representan dichos individuo:., y este debate 

teórico no es otra cosa tamhj én intís que la rcprcscntac:i6n tci 

rica o práctica <le la conciencia de clase nlca11zaJn por lns -

cla~;es en el terreno de Ja lucJrn sodal> de ahí qÚe, la con-

ciencia hum<HiR académica no es una fuente independiente de re 

presentaciones, idens y .pr:inc:i.pios. L<1 conciencia rn:' puede -

ser otra cosa que el ser consciorto, y el ·ser del Jiomlnc csUí 

en su proceso real de la vida, es decir que las ideas, repre-

sentaciones etc. que un individuo .t:icne ele sí o de su clase -

~s producto de un~ existencia social y no inJiviclunJ. Preci

samente por esta ral'..611 cn<la actividad que c1 hombre realice -

como .ser social y que cambie rcaJmchtc él Jos homhr(:S, debe ser 

una t.ictiv:idad que cnrnbie ante tcido, la relación ele Jos entes 

humanos. Es decir, qllc arranque los fundamentos de lél actual. 

conc:í'cJncia que d:ic.hos :i.ncljv:i.duo~; hnn alcanzado)' dé fundnmcn-

tos reales para un nuevo contenido de concienc~.a, solamente s~~ 

brc esta bnse la producci6n de :idcns y rcprcscntociones <le la 
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r ú11 el e 1 os h o m h res e o n su ver d n tl e r n v :i c1 a . Por e: 11 o 1 a e el 11 e ti -

ción que se dcsnrrolln en todo procese rcvo1ucioncirio, elche ele 

e:star vincu.ltH1:1 r:. 1[15 transformacionc:s ele l~is reales co11clicio

ncs ele vida clo .los jnclivit1nos que constitnyC' la ba~~c del cam

bio de la conciencia. 

Los educadores que se quc~dan en el terreno de Jo tcó 

rico o ele J.o práctico sjn juntar amlrns activiclades no están ca 

pacitaclos para efectuar lo arriba mcncionuJo, es decir crear -

bases para el cambio ele con e i ene i a en los j ncU viduos como s c

re s socia.les es decir como i-ndivjcluos pcrtcmec:ic.>ntcs a una de

terminada clase social. 

Los educadores como representantes de.lo~ intereses 

de unn dctcr~inada clase social debe <l6 utilizar sus conoci

mientos cicntificos como armas de lucha para que eduquen a los 

indivicluos cTentro y fuera de las au1as cscol<.ires que deben ele 

unir los conoc:imicntos CÍC!ntíficos al movindcnto revoluciona

rio de la clase que est§ luchando realmente por la transforma

ción de la vida social y que esta creando las bases para una 

nueva sociedad y una nucw1 conciencia social general. A e~ta 

acc:i.ón ele la clase revolucionaria .:ic.:tual como es el pro.lctáriE_ 

do y sn respectiva ali:n12;1 de c1ases, por la trans:formaci6n ele 

las condicione~; de v:i:c12. se une la trans:formnci6n c1c la concicn 

c~.a, siendo los educadores en su quehacer coticlinno social que 

transmitan estns transforniacioncs a la vida y pensamientos de 

las miev0s y viejas generncioncs de jncliv:iclt10s, de doncle se -
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comprcrnlc que el papc.~l ck ln educación en el campo iclcológico 

sea ayuclar a los individuo~; n su¡wr¡n· lo v.ic:jo en su concjen

c i a y e o 11 ~; 1: r u i r un n u evo mu rn1 o r.. ele: e u : u lo a 1 a e o n e i en e i a y a -

1 a s ne ce s i cln tl e s el e 1 a s 11 r g en t e s t ~ir e a s s o e i a 1 e~ s el e 1 a · e 1 a s e -

o clases c¡uc part:i c:i.pan por la transformaci6n revolucionaria 

<le la sociedad. 

Solamente sobre esta base de unir la cducaci6n con 

lo~; intereses de las clases en pUEMJ <lcntro de la sociedad es 

como poclre1::os cambiar los homl1J'L~s mediante ln ec1ucaci6n, ya -

soa para acelerar la revolución socialista y sus respectivas 

condiciones subjctivss u objetivas o para retrasarla. 



CONCL!ISIONES 

Lo que puedo conclui.r de todo lo aquí analizado e~; 

que fue necesario introclucin1C' en el <ll1:ÍJ is is del papel que -

l:J cducr-.cilín juega 011 la soc~cd;:1tl capj tal is ta desde las pcrs

pecl ivas, económico, po11 tico y sod al; ¡rnra comprender de que 

forna se puede llevar un ar:ális:is bajo la 6pt:ica ele] marco me 

toclológ:ico )' conceptu<tl c1cl mutcriaUsmo.histódco dialécUco, 

que :flOS pueda acercar mtís a llll ;rn6lisis con contenido o para 

Jos fines ele las clases explotadas, pnr;i, que éstas puedan lle

gar mejor preparadas a la luclw de cla~;cs existente en la so

ciedad. 

El trabajo de:>orrol1;iclo hosta acp1í fue en primer lu

gar analizar el papel de la e2ucaci6n en el aspecto econ6m:ico 

en cuanto a la correspondencia existente entre las fuer zas pr~ 

ductivas y sus respectivas rclé;ciones sociélles de proclucci6n, 

de donde se comprende que la educRción juega un papeJ importa.!]_ 

te en la rcproclucd ón y mcj or prcparaci611 de Ja fuer za de tra

bajo para que 6sta dltirna cst6 de acorde a los adelantos obte

nidos por Lu; fuerzas productivas y en forma mfís concreta en -

los i11~;tnlmrn1·os de trahajo, en segundo Jugar so rm:iliza como 

la educaci 611 por medio el e reproc1uci r 1 a fuer za c1 e tn1 ))a .i o re -

produce la existencia tlc clases sociales, en cuanto a que las 

clases sociales se definen en uno ele sus aspectos por el papel 

que juegan nntc lo:. 111cclios ele producción y ante 1:-i proclucc.ión, 

el i s tri lm e i ú i 1 y consumo de 1 o so e i a 1 me n t e pro el u e :i el o en un momo n 
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to histGr:ico dctcr111inaclo. También ele aquí so extrae el cono 

cimiento <le cómo In cclUC[JCión unicL1d él Ja ¡wocluc:ci6n pcnni te 

él Jos individuos a prcparur lns contljcioncs subjetiva~; y a -

·m::idtn'Hr la~; conclcioncs objetivos ele la rcvoJuci6n proletnri.a. 

En tercer lugar anal:izc el papel que la educación 

juega en el aspecto ideo] ógico en cuanto a c.onw por medio de 

J.a eclucaciún la clnsc burguesa reproduce su :ideología y las 

que de ella se desprenden estas a1timas se basan en los intc 

re s e s jHt r t i c n l ar e s y 1 o s gr u d o s el e e o n c j e n c i a e¡ u e 1 a s e l a s t~ s 

ha n el e s a r ro 11 8 el o e n e 1 s e no d e 1 n s o c ::. e d a el p o r m e d i o de 1 a l.!:_ 

cha <le closes, de <lun<le se desprende que existo una·jdeologia 

dominante pero también se clcsarrolJan otn1s qne corresponden 

~ los intereses de Jas otras clases soc5alcs, pero que no d~ 

minan ante los demás, siendo s6lo Ja idcologfa ele la búrgue· 

s1.a q11c más defiende sus intereses como clase J.¡i que tiene un 

papel prec1omi1wntc y principal ante las clcmrís, s:icn<lo en este 

marco donde nace y se desarrolla la jdeologfa y su respectiva 

concepci6o del mundo ele la. clase proletaria, como producto del 

grndo ele conciencia alcanzado por dicha clase y sus aliados 

on la practica objetiva desarrolladu en la lucha de clases, 

en donde la educación jue&,a el papel de educar no solo ense

ííanclo teorías o hechos históricos sino educando en orgrmiza

ci6n y formas ele lucha rnl:ís acordes a Ja reaU.c1'1cl en tase a la 

correlación de clnses existentes en la sociedad, de ahJ. la ne 

ccsidad de unir si.empre educación y rcal:i:clacl ohjetl:vil en el -

marco ele ln ]uchil de cJascs y esto sjcrr:prc reclituará en que -
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un:1 clase o una Hli.<ln~~a ele cla~;cs sc::1 la que más real y oh:je-

tivu111entc hnblanclo pueda clcs:irrollar una lucha 111as ele acorc1 c 

u ln rc:iJ icl1Hl soci :11 existente y empezar a tornar el control -

de la socictlacl par;i logn1r sus fines. 

Por ú1tü10, al final del trabajo aquí presentado an~ 

liw desde m:i punto de vista particular como la educación es 

una arma <le lucha en cuanto a crc:ir y clc:~sarroJ.lor una nueva 

concepción del mundo (matcr:ial.ismo cliaHctico) 1~ como producto 

de la lucha de clases existente en la sociedad, también en 

cu:rnto ele qué manera la educación ~d rvc como un medio organi-
. . 

zativo por mc:cl:io ele la cnscíia1ED histórica; es decir cnsciíar 

como a trav6s del desarrollo de la sncjcdad se han <lado clifc-

rentes tipos de organizaci6n en baso a diferentes tipos de ne 

ccsidadcs hist6ricas de diferentes clases sociales existidas 

1 ] . 1 1 r: . ¡· . y que re. a .. guna manera concreta un1onGo en a prdct1ca OJJet1-

va 1 o pre~; ente con el pasado 1 as el as es en ¡rn.r.;na a e tu al pueé' nn 

*El materialismo dial&ctico es la ciencia que estudia las rel~ 
cianos entra Ja conciencia y el mundo material objetivo, las 
leyes m5s generales del movjmiontc y desarrollo do la natura
leza, de la sociednd y del conocimiento. La filosofía del 
marxismo se llama materialismo diril6cti.co porque constituyo -
1 a un i el a el o r g ft. n i e a de~ l mate: ria l is in o y J.1 di a 1 é e ti e a . l' o r 1 o 
tanto, el materialismo cliaJ6ctico, Ja filósofía del marxismo, 
os la concepci6n dol mundo de la cla~c obrera. Pnra leer mfis 
sobro ésto corisulLu:: Sp:i.rk.i.n, Mnte:r:ial:i.f;mo diolécU.co y Jóq_:!.:. 
ca d.i.aléctica, Ed. Jnun Gr.i:iaJbo, Colección 70 Nº 53, México, 
1969, 1u. edición, 1~if3 p. 
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sncnr concJu.s.i:onl"s objct.iv:1:~ que le:: nyndcn a gnnnr terreno e11 

L1 cnn·C'bc.i,ín clC' fuer:;:;¡ dc11tro de .1<1 luchn clc clases; este iíl 

li1n0 me11 1~·:ion;1do nunildi1 al cle'.;~1rrollo de una llllC\'él conccpc:ió11 -

cl-:::1 1nunclf1 cb en .l:ts c~.a~;es soc:i aJ.cs un .1 1.rado tlc conc.i cnc:i ¡¡ ml~s 

el e a e o r de a sus .i n t C' i· es es e e o n fi n1 e i o~; , pu] r t:i e os y so e i u Ol r. s , y 

.les perm:it(: crcnr )' cl(·srirrol1:1r una jcJcolor.ía, es clC'c:ir nuevas 

fo r l!I u s de pe ns n 111 :i en to y e o m porta mi en to a 11 te 1 a re n l i el n d oh .i e ti_ 

va, y c¡1w c~;1J~ miís Je~ acorde a :;us .intereses h:istór:icos. 

/\ :~ ·¡ pu e s , u J i:i en do u n ;1 n l lC v " e o n e: e p e i ó n el e l mu n d o ( e s 

decir Ja é5pt:ic;1 rnatcr:ial:ista d:inléct:ica de cstucl:i::1r y compren-

der el desarro1.1o de Ja socie:clnc1. en const;intc · trnn:1for111~1c:i6n, 

tcrdcndo corno base e;;t;:1 tríln~;fornwc5.ón el c1esnrro1Jo socio-eco 

n ó m i e o p o r 1 os e u a 1 e:; a p as n el o 1 a so e :i e el a el y s 11 ~; res pe e ti vas ·· 

CJ.élses ~~Ocié!.lcs que~ la componen), una forma concreta de organj_ 

zación, 1111 cierto grado de condcnc:ia oc cOI ásc ¡rnro s], r una 

iocoJogía rlc acuerdo a sus íntcrcse::; h:isu.5r:icos, ri.crnjtcn 11 

J as el ases socü11.cs J.Jcr,ar mejor prc:prJrado:; a la lucha ele cln-

s e s ; e s el e e 'i r e re a r )' c1 e s ar ro J. J a r 1 a s c. o n d i cj o n e '; o h j e t i v ::i s )' 

suhjetivas de dicha J.uclta c¡llc Jos pcrm:ita ir tomando el control 

s o e io -p o .l í t :i e o y e e o n ó m i e o d e .1 a s o e :i (; c1 a ~l . 

Por tí~I t:i1110 sóJ.o rnc q11ccl¡¡ mcncion::ir que en el desarrE_ 

llo ele .ln Iuch:i ele clases lns c.lascs .soc:iaJ.cs qtw 111 componen 

a¡n-cndcrn n 11t:ilizar n Jn educación para educar n ~;us m:icmln·os 

~n Jos par:í11wtrns, econ6111:i:t:o, polít:ico, ~;ocinJ, :iclcn1ó¡~jco, cte. 

·le ::riwrclo a lo~; :intcre:;c:s :innwd:it1tos qllc rcq11jere su h1ch¡1 y 
' 
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~; ll g r ad o el e: e o n c-i e n ci ;1 a l e a n :: ri d o , e s el e d r q u e e u cb e .1 a s e e rl u -

c-:1 r ú ) d u r (1 p r :i. o d el a <1 i 11 me el i :1 t ~1 y ~1 !; e íl :: 1 o e e o n ri nd e o - p o U t i e o 

o :;oc:ié11,cn l>;i:;c i-'. lo q11c l::i 1c:::1Ud:1d o~'.ict:i.vwlc c:x:ij:i pnra -

poder tlc:;:1rroJ.lar un;1 luclw m(!~j acorde ::i 1a corrclac:iói"t ele 

fuerzas existente:~ en la socicclnd y qu(: les perm:it:i ir gmrnnclo 

terreno dc:ntro del control cll~ .la soc:iccloJ .. 

La práctica más objetiva y de .'.lc.onle él la rcaliclnd, 

n:;] corno ~;u comprensiñn y cnscííanza (edt;¡_'.;ici6n)cntre dcterrnüi.:1 

dos individuo:; o cln!'c:s ~:ocia.les ten:iend.:1 como marco rcfercn

ciaI todo lo aprernEclo por 1:1 cdncaclón fJnnaJ o :informal, peI_ 

mitjr(J a las clase!: sociales q11c compon(:n o la socicdnrl, c.om

prcnr1cr su p;ipcl hist6dco (ns] como los métodos y técn:icas ele' 

lucha miís ü11;¡ccl:iatas y mcdLitns ele c..c.onlc· a sus jntere~:cs que 

tengan prioridad en un momento ldstórico dado) y as] poder 1le 

gar miís ·rápjdo en U cmpo a Ja tOlllél del poder de J R soc:i celad. 

'•' 

. ,~ 
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