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rNTRODUccroN 

Pocos especialistas rechazan actual.mente el planteami.ento 

da la cr:1sis de l.a educación, crisis atribuida al. acelerado y com-

pl.ejo desarrollo histórico de l.a Sociedad. Las causas que originan 

este fenómeno, comprenden factores de tipo social, tales como un -

acelerado desarrollo tecnológico, una compleja estructura social., -

una caduca institucional.idad de l.os organismos educativos y practi

cao educat:1.vas <ttscorda.Jltes con la rea1idad. 

De tal. forma, al mundo capital.ista en~enta en el. pl.ano -

superestructura]. una cr:1sia deterid.nanta, en cuanto e uno de los -

pr:l.ncipal.es el.amentos de la superestructura: La escuela. 

Ahora bien, 1a denominada 11cr:lsis genera1 de l.a educa---

ei6n", plantea no sólo la ex:i.stencia de una problemática a züvel de 

la escuela·,. l.a inat:ltuci6n educa ti va por excelenc:l.a, Sino de l.a PrQ. 

pia concepción de l.a educaci6n. 

Laa manifestaciones prácticas que propenden a modificar 

el concepto, ll.evadas a cabo en diferentes sistemas educatiws, COJ!!. 

prenden. no B6J.o una crisis práctica de l.a educación Bino taabi6n, -

uaa cr.l.a:is de l.os principios educativos imperantes hasta el momento, 

es decir, una crisis en cuanto al. discurso educatiTo. 

En respuesta a esta problemática, han surgido nuevas con

cepciones del proceso educativo, mismas que tratan de sol.ucionar -

tanto en la práctica, como en la teoría, l.os problemas que enfrenta 

toda politica educativa. 

Estos intentos, se manifiestan en la práctica por la in--
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serci6n y el desarro11o de moda1idades ta1es como: 1os sistemas de 9!!; 

sefianza abierta, 1as escue1as activas, 1os cursos comunitar:l.os de ed:!:!, 

caci6n, 1a televisi6n educativa, 1a alfab~tizaci6n y 1a pr:l.maria para 

adu1tos por correspondencia; experiencias que tienen particu1aridades 

metodol.6g1.cas y técnicas, depend~endo del objetj_vo práctico a cum---

pl.ir, o de l.a fina1idad Última por a1canzar. 

Por otra parte» como una resultante propia del desarrol.l.o -

educatiTO, J.a concepc:16n. tradic:ioael. de la educaci6n se Te ser.1.a.111en.te 

cuesti.onada, tolllal1do como base su discordand.a respecto a la complej!, 

dad social. del mundo actua1; estos cueation.am:ientoa transforman l:a -

concepci6n imperante de J.a educaci6n y presentan como alternativa mo

dificaciones princ:!.pal.mente de carácter te6rico. 

Dentro de este marco, se postu1a una concapci6n basada en -

J.a contUluidad formativa del. sujeto durante toda eu vida; nos referi

mos a la teoria de la educaci6n permanente. Esta concepción auspic:i.a

da y respaldada pr:1nc:1pal.mente por l.a Ul'11:SCO, es una de J.as tendell-

cias que intentan dar respuesta a la crisis educativa y como ta1, P%'!!, 

teade 1.nval.idar l.a acepc:i6n de la educaci6n como una prictica e~e•

teaeate :formal. de enseft.anza-apren.dizaje y registrabl.e en ~ periodo 

de ti.e11po dado durante l.a vida del educando. Pl.an.taamientoa como la -

educaci611. a l.o l.argo de la vida, al aprovecham:1.en.to de los •e~os -

si vos de comunicaci6n con fines educativos, la transformad.6n de l.a -

escuela en centro auxiliar y JLO ~nico en el. desarrollo de1 proceso 

educativo, el. 6nfasis en la necesaria y estrecha vincul.aci6n entre 

teoria y práctica son caracteristicas de esta nueva concepci6n. 

Cabe agregar, que la concepci6n de educaci6n permanente es 

ya una rea1idad en diversas experi~ncias prácticas, y que l.os resu1-
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tadoa de estas experiencias -realizadas nacional e internacionalme~ 

te-, tienen significativa importancia por ser experiencias que aun

que incipientes, en forma paulatina van substituyendo a los anteri.Q. 

res esquemas y formas de realización de la educación, reportando a 

:La vez int'ormación que ha perm1.tido el des.arrol1o de la teoría. 

De esta forma, la teoría y la pr!cti.ca de la educación 

peraaneate se presentan. en este momento C01'!0 una respuesta a los 

problemas del desarrollo eocial. en genera:L y de la repercución de -

~ste e~ la instancia educativa; constatal!do la necesari.a y permane!!_ 

te reeducación de la educación, cont'orma a las implicaciones socia

les que la determinan. 

Ahora bien, independientemente de la torma que ha adopta

do en la práctica, eld.ste un cuerpo teórico de cuyo planteam:l.ento,_ 

cuestionruidento y demostración depende la raalizac:l.6n y continui.dad 

de nuevas al..ternativas educativas, es dec:l.r, una nueva concepción -

educativa: 1a educación permanente, problel!a que nos hemos propues

to estudiar en el presente trabajo, para tal efecto, se analizará -

la Siguiente temática: 

Dit'erentes aspectos problemlticos: 

1.- Los propios da la temática investigada. 

No seria adecuado introducir el presente trabajo, sin an

tes subrayar loe principales problemas derivados de la propia tran~ 

t'ormación conceptual y práctica que plantea la teoria de la educa-

ci6n permanente, problemas que int'luyeron determinantenente en la -

realización de este trabajo de investigación. 

2.- Los referentes al desarrollo de la teoria de que se -



4 

trata. 

Se puede observar la tendencia a una amplia producción te~ 

rica. pero no por ello se identificá una teoría suficientemente des~ 

rrol1ada, de tal forma que existen contradicciones de principio en -

los teóricos. 

La teoría de la educación permanente, comprende postulados 

que pre~ponen transformaciones fundamentales en las estructuras so

cioecon6micas, en las que habría de realizarse y comprenderse a au -

vez. 

Existen en esta teoría una vasta serie de postulados, los 

cuales, hasta ahora, no han sido refutados en la práctica. 

3.- Los referentes a experiencias prácticas. 

El incipiente desarrollo de la teoría, ha repercutido en -

el desarrollo de las experiencias, de las cuales no se han obtenido 

l.os resultados 6p,timos deseados, reportando criterios que indican 

problemas para la realización práctica de esta nueva concepción. 

El nivel de generalidad y dispersión en que están plantea

dos y resueltos loe problemas que configuran la teoría, y lo partiC!!, 

lar de las experiencias realizadas, han provocado un desfaee entre -

teoría y experien~ias, que repercute en un crec-iente escepticismo -

respecto de :ta teoría que nos ocupa. 

Por estas razones, se ha considerado que aún existiendo e?!'.. 

periencias de relevante inter~s, como son los cursos de telev1si6n -

comunitaria• realizados en ~uebec, Canadá, los programas auspiciados 

por el Ministerio de Educación Permanente de Francia y el plantea---
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miento de la Ref'or1na Educativa Peruana, no sería válido restringir E>l 

análisis a las experiencias prácticas, ya quo por 1o contrario, con -

base en ellas se señala la necesidad de estudiar, si no la totalidad, 

si aquellos aspectos :fundamentales de la teoría, que permitan establ~ 

cer criterios sobre la misma. 

4.- Los ref'erentes a la Educaci6n de Adultos. 

De igua1 manera, es necesario señalar que uno de los antec~ 

dentes relevantes para el surg:11111.ento de la educací6n permanente, lo 

constituye el desarrollo de 1a educaci6n de adultos. Ahora bien, abo!: 

dar con rigor la problemática general de la educaci6n de adultos, se

rla motivo de otro estudio, sin embargo se hace destacar la impo:t!:tan

cia de la misma, desde nuestro particular punto de vista, asimismo, -

señalamos las repercuciones que el desarrollo de la educación de adu!_ 

tos guarda en relaci6n a la educaci6n permanente. 

Se consider6 pertinente hacer un anál.isis comparativo de la 

educaci6n permanente con el tipo de educaci6n estab1ecido en nuelttra 

normatividad constitucionaJ. y 1a f'actibilidad de ap1icaci6n en la co~ 

pleja realidad mexicana. 

El. procedimiento segtd.do en nuestro estudio• se basa on el 

análisis conceptual de la teoria de la educaci6n permanente; análisis 

a partir del cual se identif'icaron los aspectos f'undamentales que ~-

constituyen esta teoria, para f'inalmente, con base en principios·te6-

X'ico metodológicos correspondientes al ~aterialismo hist6rico, se pr~ 

cedi6 a cuestionar el grado de desa~rollo, la validez, la importan--

cia e implicaciones de la teoría objeto de nuestro estudio. 

Es as!,. que nos pro'pusimos analizar el discurso teórico 1 --



6 

que constituye la concepción de educación permanente y su nivel de 

desarrollo, limitándonos ~nicamente a sef.al.ar reflexiones con pre

tensione::i de que las mismas permi t,m establecer criterios para el 

reconocimiento, adopción o critica de la teoria de educación perm~ 

nen te. 

Se consideró necesario, incluir un ~ltimo apartado al -

que denominamos ap~ndice, a manera de prospectiva de solución al. -

problema educativo. 

;¡ 
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I.- SURGIMIEl~TO DE LA EDUCACION PERMANENTE. 

1.- Antecedentea genera1es. 
~·- Criticas en que se fundamenta. 

a).- Cambios cientificoa. tecno16gicoa y trana~ormaci2. 
nea.sociales. 

b).- Educaci6n e incorporaci6n de1 educando a su soci~ 
dad. 

e).- Educaci6n continua y sistema educativo·. 
d).- Desesco1ari.zaci6n y educaci6n in~ol"lllal.. 

1 



8 

l..- SURGIVIENTO DE LA EDUCACIOfl PERJ.~ENTE 
,,,._ 

Referirnos al surgil!dento de la educaci6n permanente, ea -

referirnos a un cambio en el concepto tradiciona1 de la educaci6n. 

Como requj;sito metodol.6g:!.co sabemos que no podriamos adju

dicar un CB.lllbio en 1a teoría, en el. concepto de educaci6n, ein un c~ 

rrespondiente cambio en la práctica; igua1mente sabemos que la re1a

ci.6n entre ·una y otra,. n0 es estática ni lineal. y que general.mente .. 

no se real.izan como mom-e11tos separa-dos,. por l.o que expl.icarROs un -

cambio en l.a concepci6n de l.a educaci6n nos remite a preguntar: ¿cuf!. 

1ea fueron·l.os motivos que impu1saron este cambio?. 

l..- Antecedentes Genera1es. 

En 1o que respecta a l.a- educación permanente ideJ1tifi;camos 

dos_ pautas. que noe !D:rven de indicadoras: 

En primer l.ugar,. el. hecho de que las discusi.ones-y' el rec2, 

nocim:tento llismo del. concepto de educaci6n permanente. se l.leva a ~A 

bo en el. seno de l.as Conferencias l:nternaciona1es de Educaci6n de 

Adultos realizadas en. El.Ed.nor Dinamarca (l.949). Montreal Canadl ----

(l.960) y: Tokio Jap6n (1972). 

Segundo• el reconoc~miento de los pri.ncipa1es asistentes a 

l.as conrerenc1as referidas. de que el. cambio en 1s concepci6n de la 
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educación de adultos, recal.caba las carencias de 1a acepción tra<tl.-

cional de 1a educación y hacia necesaria una revisión del concepto -

tradiciona1 de educación• teniendo lugar el reconocimiento de1 con

cepto de educación permanente. 

Es en 1972 en Tokio Jap6n, durante 1a Tercera Conf'erencia 

Internacional de Educación de Adul.tos, que se reconoce y se sugiere 

a 1os Estados ahi representados, adoptar la noción de educación per

manen te. 

Este hecho, constituye en a1., la culminación de ctl.versas -

polémicas desarro1ladas pr:Lncipal.mente en las dos conferencias sobre 

·educación de adultos, que anteceden a la de Tok:lo, Japón, polémicas 

que se dan pr:lncipa1mente como resultado del desarrollo e impulso -

que la educación de adultos va adqui.r.1.endo, a lo largo de la histo-

r:La. Af.tn más, P1)driamos afirmar que de tal. f'orma., se da una re1aci6n 

entre la educación de adu:ttos y la educación per111aI1ente, que la edu

cación de adultos const1.tu;ye a nivel de práctica educativa (1) 1 la -

(i).- Ya que habremos de emplear en di1'erentes ocasiones e1 término 
de práctica educa ti va, nos perm:l. timos esped.f'icar l.a acepción. 
que pretendemos. dar1e en el presente trabajo. 

"La práctica socia1 del hombre -ha dicho Mao Tse i'u.ng- no se 
reduce a su actividad én la producción, sino que tiene muchas 
otras formas: la lucha de ciases, la v1.da politica, ·.las actiV!. 
dadea científicas y artísticas; en resumen, el hombre, como -
ser socia:t participa en todos loa dominios de la Vida práctica 
de 1a sociedad". De esta forma, con base· en Mao Tse Tung, nos 
permitimos afirmar que es :l'Undame!lta1m_en te por medio de la prás, 

tics como el ind:Lv:l.duo conoce y puede transformar el mundo ex
terior, toda práctica social constituye una práctica educativa. 
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práct'ica que perm:!. tirá cuestionar y reformar la concepci.6n tradicio

nal de la educación• tr~taremos de analizar esta idea. (2). 

En principio seria falso afirmar que la educaci6n de adu1-

tos se circunscribe al sistema capitall.sta de producci6n; cierta----

1:1.ente la educaci6n de adultos, como una más de las <aferentes acc~o

nes educativas no formales, se relli.te a las formas más eleaenta1ea -

de col!IWÜ.dades organizadas o de soc:ledadea tribales • .&hora b:iem. 0 no 

podemos estudiar la educac:l6n de adultos sin situarle h:f.st6ri.camente0 

alín más, no pademos hacer abstracci6n de los cambios socia1es que de

terminan el° desarrollo de la educaci6n de adultos. 

Ea, en el si.stema capita1iata de producci6n y por 1os re-

querim:i.entos del mi.amo, requerimi.entoa no s6lo en cuanto a cal.i~ca-

Asimismo, que la forma que adopte la práctica educativa se en
cuentra sujeta al grado de desarrollo alcanzado por la sacie-
dad, situaci6n que aunada a la concepci6n m:f.saa de la educa--
ción imperante en es~ momento hi.st6rico repercutirá en la :lde.e. 
tifi.cac:l6n y reconocimiento de determinadas prácticas educa~
vas. 

Mao Tse 'l'ung. ~ ~ F.l.los6'ficas. P• 4, 

(Z).- s. M. Adisesh:lsh. Di.rector General Adjunto de la tmESCO, en -
una conferencia sobre educaci6n en loa afias sesentas, que tuvo 
lu5ar en N'ueva York· en 1970 0 afirmaba: "Estoy seguro de que el 
concepto de educaci6n permanente nunca habría surgido como en
foque oris:inal sino fuera por la enorme expansi6n de la educa
c:l6n d~ adultos. que tuvo lugar durante la filtima d&cada en a1-

gunos paises más desarrollados". Ci.tado en: UNESCO Estudio In-

ternacional Retrospectivo de la Educaci6n de Adultos.(Montrea1 

1960-Tokio 1972) P• 25 
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ci6n de la fuerza de trabajo, sino también en cuanto a su nivel de 

aceptaci6n y reconocimiento del orden social imperante, que la edu

caci6n de adultos dev:tene en una demanda del capital.. 

A.S.M. Hel.y al. referirse a 1a educaci6n de adu1tos atirma: 

"••• la educaci6n de adultos ••• Es un subproducto de la era cient1'.f!. 

ªª• la reYoluc16n industrial y el advenimiento de la democracia ••• · 

Ell Ingl.aterra se deb16 a los cambios causados por la revoluc16n in

dustrial.a a la .1nt:tuencia de las nuevas técnicas industrial.es y cíe.!!, 

tificas• al rápido crecim:l.ento de nuevas ciudades industri.ales y a -

la apar1.ci6n de un nuevo proletariado urbano. En Dinamarca, fue con

secuencia del cam~o en la sociedad agr!cola, de la libertad cada -

vez mayor de los campesinos, por la influencia de la Revoluci6n !°r"!!, 

cesa.del surg1.Dli.ento de la democrac.1.a agr!cola y del nacionalismo c~ 

da vez aás acentuado por la amenaza de la expan~i6n cultural alema-

na." (3) 

Auuque UD. poco dituso. podemos identificar en la cita he-

cha. el reconocimiento del desarrol¡o de la educaci6n de adultos a -

.Partir de camb~os que al situarse h1st6r:tcamente. nos permiten iden

tificar la instauraci6n y el desarrollo del sistema capitalista de 

producci6n. 

Caracter1stica del capitalismo, es la formaci6n de contin

gentes humanos no propietarios de medios de producci6n y libres en -

el sentido juridico, fen6meno que. con base en la ruptura del siste-

(3) .- Hel.y .t. s. M. ~ Tenclencihs ~ la Educaci6n J!2. Adultos. 

PP• 16-17 
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sna· reuda1, habrá de culminar en la disociación de1 producto de sus 

medios de producción. asi como en la constitución de la fuerza de 

trabajo y derivar consecuentemente en la incorporación de esta fue~ 

za de trabajo a centros de producción organiza ti va y económicamente 

diferentes a la producción feudal. 

El.. cap:!. talismo no só1o cambia 1a :f"orma de producción• --

transforma también la organización social en general y particular--

men.te crea 1a n_ecesidad de calificar n la :f"uerza de trabajo, de a--

cuerdo con los requerimientos propios de este sistema de producc~ón. 

Al transformnrse e1 sistema social de producción y conse

cuentemente, a1 tener lugar cambios sociales de relevancia, estos 

habrán de repercutir P.n la concepción que se tiene de la práctica 

misma. repercusiones que no sólo arectan a la educació.n de adul.tos -

sino qúe co~prenden a toda práctica educativa. 

De esta rorma• la educación perl!l<~nente tiene como anteca-

dente principal la educación de adultos y comprende para.le1amente -

cambios educativos impulsados a partir de ren6menos social.es, como -

son l&a dos. Guerras Mundiales. 

"Esta Ct1tima concepción educadora se inic:l.a a ra!z de la I 

Guerra Mundial. En Francia los Compagnons de l 'Un:Lversité Nouvelle•

forjaron la idea de la eccuela Ctnica, que result6 notable~ente revo

lucionaria. Oran Bretafia lanzó el concepto de educación permanente. 

La II Guerra Hunclia1 despertó nuevamente el afán de serias reformas 



educativas ••• El. mo'd.miento francés Peuple et Culture, nacido en la 

Res.istencia, infiuy6 en el desarrollo de la educac.16n popuJ.ar". ( l¡.) 

Podemos observar por los antecedentes refer.idos que la ed.!!. 

caci6n permanente no s6lo cor:ipren·de aspectos propios a la educaci6n 

de adultos, antecedentes que nos obligan a delim:i.tar el surgindento 

de la educaci6n permanente. permitiéndonos afirmar que en la medida 

en. que surgen contra la concepd.ón tradiciono.l de la educaci6n 8 por 

lo tanto, en las def.iciencias prácticas de ésta, las cuales se man1.

t:!.estan de una manera global en la denondnada c;ti.sis general de la -

educación pero que, sin embargo, ea.ésta una man.1festaci6n general, 

que al tratar de delinrl..tarla en relac16n a la educación permanente, 

nos obliga a renlitil'nos nuevamente a la educac.16n de adultos. 

Ejemplo de ello lo constituye el hecho de que•~a en 1919 

se creia en Gran Bretafia que la educaci6n debia durar toda la Vida y 

que la educaci6n de adul.toa no era sencillamente un medio de dar 

ciertos conocimientos a los que no hab~podido adquirirlos en la j!!_ 

ventud." (5) 

Cabe destacar tambj,én que en el mismo afio n ••• el informe -

del Com.ité de Educac.16n de Adultos, del Ministerio de Reconstrucci6n 

de Gran Bretaña, enunciaba el principio de que el proceso de aprend!_ 

znje era necesario y permanente ('necesary and lifelong•).· (y que>. -
1 

En los primeros años que siguieron a la fundaci6n de la Uni.6n de Re-

p~blicas Socialistas Soviéticas, Len.in subray6 constantemente la ne-

(l¡.).- Ful.lat O.~ Educaci6n Pormanente, PP• 32-33 

{5) .- Hel.y A.S.M. • Q.!!.. gj¡,.p. lá 



cesidad de educar a toda la población adulta para la responsabilidad 

social". (6). 

Es en 1945 que se crea·la Organización de las Naciones Un!_ 

das para la Educ~ción. la Ciencia y la Cultura U11ESCO• orgrutlsl!!O de 

car3cter internacional, ~úe se aboca a la problemática de l.a educa--

ción a ru.vel mundial. 

Una de las pri:eras actividades de este organismo f'ue 1a 

de convocar l.a Pr:lmera Conferencia Internacional de Educación de ---

Adultos. l.a cual se renlizó en El.sino_r, Dinamarca en 1949; asilllismo• 

una de ~as deficiencias principales de esta conferencia f'Ue la reprs 

sentatiiddad casi exclusiva_de países occidental.es= "La actitud que 

se destacó en los debates de El..sinor refl.ejaba el. carácter ~sencia1-

mente occ:tdental• s:ino europeo occidenta1 de l.a conferencia'.'(?). Po

s1ción que 1nfl.uyó en l.a apreciación de los problemas en materia de 

educación de adul toa: "Los delegados a la Conferencia de 1949 se da-

ban cuenta cabal. de muchos de los problemas planteados al. Occidente 

Industri.ai pero apenas cono~an los exi.stente~en otros 1ugares. 1'~ 
en 1os cliscursos preparados ni en 1os 1nfor111es de 1a.s comisiones se 

examinaron de cercEI. los cambios que se estaban produciendo· en l.os'·-

paises no occidenta1es de1 mundo• ni l.as consecuencias que esos cam

bios pudieran tener en cuenta las necesidades exi.stentes en materia 

de educaci6n de adultos y 1os pro$l"antas a ella relat::tvoa"(8). Poai-.:. 

(6) .- UNESCO. Q.!?, • .2ll•• P• 1.3 

(?) .- Rel.~ A...S.M. QE.• Cit. PP• 35-36 
f8).- Ibide211, p. 50 
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ci6n derivada no s6lo de la procedencia de los delegados que integr~ 

ban la conferencia sino influida también por l~s consecuencias de la 

crisis d<ll 1129 11 ••• En 1949. en la mayor parte de los pa1sez más ava!!. 

zados industrialmente (occidentales) los recursos y energias estaban 

dedicados a la reconstrucci6n. Sus es.fuerzos representaban un inten

to desesperado de volver a loa niveles de prod~cci6n alcanzados an--

tes de la crisis mundial de l.a década iniciada en 1929"(9). 

"En. la segunda conf'erencia9 realizada en Y.ontreal Canadá -

(1960) en la cual. la polémica se centra en la diferenciaci6n entre -

educaci6n. •continuada' y educaci6n 'Continua•; diferencia a partir -

de la cual se establ.ece que la educaci6n del adulto no constituye -

una pro1oncaci6n del acto educativo, hecho que se reduc!a a 2a mera 

continuaci6n de un proceso que se basaba y preeupon!a fundamenta1--

men te :incorporar al adulto a un determinado sistema educativo, con -

la di.ferencia de que este sistema comprender1a cursos o pro¡;ramas e!!_ 

pec1ficos para su educaci6n11 .(10} 

''La educaci6n de· adu1 tos no se consideraba ya como una 'CO!!, 

tinuaci6n' de l.a enseñanza recibida en l.a escuela sino como una par

te de un proceso educativo •continuo'".(ll). Est~ posici6n no s61o -

morlifi.caba la visi6n que se tenia con respecto a l.a educaci6n de --

adultos sino que presupon1a la revisi6n de los fines, métodos y ori-

(9).- ~. p. 41 

(l.O) .- Ibídem, p.41 

(ll).- ~. P• 63 
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entaci6n de lá ec!ucaci6n elemental., media y superior; ya que en J.a 

medida en que J.a educación rle aduJ.tos se conceptualizara como un --

proceso continuo, a lo lar&o rle la v:tda, la educación previa a la -

educaci6n de aduJ.tos no podía diferir de esta v:tsi6n. 

Por.. su parte, en 1965 el Comitl! Internacional de la UNESCO 

para la Educaci6n de Adultos, con base en un 11I1álisis sobre la educ!! 

ci6n cont:1nua recomienda que dicha i.netituci6n adopte el priucipio 

de educaci6n permanente. l12) Principio que es adoptado para su pro

grama 1967-1968, así co::o para aus programas tuturos,(13) y que como 

hecos dicho aI inicio de nuestra exposici6n, es amplia~ente reconoci 

c!o en la Tercera Conferencia Internacional sobre Educaci6n de Adul--

tos, real.izada en Tokio, Jap6n.(lL¡.) 

2.- Criticas en que se Fundamenta. 

Cuatro son a ~uestro criterio, las pr:f.ncir-a1es criticas en 

que se fundamenta el. surgimiento de esta nueva concepción educativa. 

a).- Cambios Científicos, Tecnológicos y ~ransformaciones 

Social.es. 

El primero de loa puntos a que habremos c!e referirnos hace 

.mcnci6n a cambioa científi.cos y tecnológicos. 

(12).- Véase: Parkyn G., fu!~ Concentual d 1 Educatión Permanente, 

p. 7 
(13) .- Véase: Francois L., fil. Derecho !! 12. Educación., p. 7'• 

( 14) .- Para un estudio detallado c!e est" conferencia consúl tea e: Lowe 

Jhon. L 1 Education des J\dul t<!s: Perspec ti ves Mondiaien. U!IESCO. 
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Hemos v:i.sto que la educaci6n permanente surge en una etapa 

avanzada del capitalismo y que el principal antecedente on el surgi

miento de esta concepci6n, la educaci6n de adultos, se generaliza en 

el sistema capitalista de producci6n. 

En este apartado, habremos de completar estos elementos -

con camb:f.os que hacen factible la instauraci6n del sistema capitali~ 

tlt de p.roducci.6n, a saber: la revo1uci6n industrial y la denominada 

revolución cient1fi.ca y técni.ca. 

La revoluci6n industrial es el principal cambio en el sen

tido técnico que inc.ide en 1a tranaformaci6n de los sistemas, métodos 

y procecti.mientos de producci6n, a dicho fen6meno debe agregarse el -

llamado desarrollo cient!fico, tanto en las ciencias naturales como 

en las c:tencias sociales, 11a ra!z de la Revoluci6n industrial y con 

mucha más raz6~ a raíz de l.a. Revoluci6n cientifica y técnica, las -

formas de Vida y de próducci6n ••• han cambiado profundamente de con

tenido ••• el. desarrollo econ6m:!.co ha mul.tiplicado lo.a empl.eos cua11f1. 

cados y ha. exigido la formac16n.de técnicos y de cuadros de personal 

cada vez eás numerosoa ••• 11 (15) 

Sin embargo este requerimiento no se manifiesta única---

mente en la demanda de formación de cuadros, sino en l.a necesidad de 

actual.izar y adecuar a los mismos, a cambios científicos, tecnológi

cos y aún social.es: 

(15).- Faure E~ y otros.Aprender!!, 2.2!:• P• 59 
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"Vivir en una época de tan ~andes cambios pone a prueba -

una de las f'unciones tradicionalmente reconocidas de la educación: -

la transmisión, no sólo del conocimiento sino de loa valores socia1-

mente sancionados. Ambos, conoci::ientos y valores están siendo obje

to de continuas modif'icaciones; los primeros por el avance acelerado 

de la ciencia y la tecnologia 0 los segundos, por la· no menos irrefr.!!. 

nabla condición humana de hacer del cambio social el motor del pro~ 

greso".(I.6) 

Las demnndas educativas del sistema capitalista de prÓduc

ci6n, ae caracter:lzan por reclamar y generalizar una preparación CUJ!. 

litativamente dif'erente a la educación desarrollada en el sistema fe:!!, 

dal.9 esto ea, se trata de demandas educativas surgidas a part:l.r del 

desarrollo de las f'Uerzas productivas y de la transformación de las 

relaciones sociales de producción, proposición que nos per.tte indi

car las sigui.entes diferencias con respecto a la teor!a burguesa que 

pretende explicar las demandas educativas del sistema capitS:U.sta. -

como demandas propias de la revolución induatr:lal y de la revolución 

científica y t&cnica~ 

Los dos f'enómenos mencionados -la revolución industrial
0

y 

la revolución cientif'ica y técnica-, deben explicarse como producto 

del desarrollo rle las fuerzas productivas y de las relaciones socia

les de producción capitalistas. 

(J.6) .- Soler Roca Mi¡;uel. !:.9. Educación Peroanente -;¡_ rn perspectivas 

é, Amhica ~- p. 2 
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Revoluci6n industrial y revolución cientifico-tt.cni'~a, son 

dos fenómenos que se dan cronoló3icamente en momentos diferentes -ú!.. 

tima mitad del siglo XVIII y primer tercio del XIX-, pero que se in

fluyen mutuamente. 

La ciencia y la técnica· en el sistema cap:!. talista de pro-

ducción se encuentran supeditadas a las demandas de1 capital. 

De esta f"orma. negamos 1a exp1:1.caci6n que pretende argumen

tar que 1a revo1uc:l.ón industr:l.a1 y 1os avances c:l.entif:!.cos y tt.cni-

cos repercuten en cambios educat:l.vos mi.amos que se presentan exc1us!_ 

vamente, como demandas propias de desarrollo cienti.fico 0 y reafirma

mos que las demandas educat.i.vas. surgidas a partir de estos fenómenos 

son demandas producto del. "desarrollo . h:1.stórico, por lo tanto, son d.2_ 

mandas del. sistema capital.ista de producción0 deduciendo con respec

to a la educación.permanente 0 que dicha concepción retoma desde sus 

inicios l.as demandas educativas propias de1 capital... 

b).- Educación e Incorporación de1 Educando a su Sociedad. 

Concebir a l.a educación como un proceso de formación fact!_ 

bl.e de del.imitarse temporal.mente, conl.1eva e1 supuesto de que el. ob

j eti vo f"undamen tal. de l.a educaci6n es "Preparar para l.a v:t da", el. -

cua1 a su vez, permitia hacer una diferencia entre el. proceso de edJ:!_ 

caci6n del. sujeto educando y su "incorporación." social. como "agente 

actd. vo", en. ú1 tima instancia 0 1a incorporación del. :l.ndi viduo a su -

sociedad como fuerza de trabajo. 
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De acuerdo con este supuesto la educaci6n formal se ident!,. 

ficaba con el proceso de educación del sujeto y s6lo una vez conlui-

do 6ste, "el educ!:'lndo se encontraba en posibilidad de incorporarse a 

desarrol1."lr una acti Vi dad productiva en su sociedad. "(17) 

Tradicionalmente se aceptaba que "la infancia" es la edad 

idea:L para la educación y que "el educando aprende en la infancia -

aque11o que deberá.hacer cuando sea adulto" .. (J.8) 

".t.i'irmaciones que podlan hacerse extensivas en un sentido -

·temporal únicamente, a1canzando a comprender la adolescencia y 1a j,!_ 

ventud .. 

De esta forma, el periodo clásicamente identit:Lcado como -

perio.do de f'ormaci6n del sujeto educando, se circunsr::ribia a la ju-

ventud y la resultante de esta corta Visi6n se man:if'estaba pri.ncipaJ.. 

mente en la población 'adu1ta .. la cual se consideraba "formada". pro_

posici6n que negaba la necesidad de.considerar l.a educación de adll1-

tos. como parte integrante del sistema educativo y proponía, com:> -

respuesta a l.as necesidades de educación de adultos, programas o 

acciones complement~rias o correctivas. 

(17) .- Sobre loa punto::; e_xpuestos se puede conaul tar la obra de _Ha

rry Braverman, Trabajo z Capital.Monopolista, particul.armente 

la p_arte II 0 capitulo 7 0 La Revolución Cientif'ica Tftcnica, en 
el. cultl. el autor no sól.o reconoce l.a suped1.tnci6n de la cien~ 

cia a1 capital, sino que at'irma que la ciencia en el sistema 

capital.is ta de produccién es trDnsformada en capital •. 
(18) .. - Parkyb. a .. Q.2. Q!!. pp. l.3-14, Texto Orig:Lna1: "I •enf'ance es

te 1.'0ge id6al pour 1 1 education." "••• on devrait apprendre aux 

enfants ce qu'il. leur fé:Udra savo:l.r une f'ois adultes11 .. 
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"Paúl. :I:'engrand expresaba, en 19.58: 'IIaota el s:l.gl.o XIX se 

aceptaba que la vida del. :1.ndiv:l.duo se repartía en dos i;randes perio

dos de duración muy des:l.gual.. El. rr:t.mero, del nDc:l.miento hasta una -

ed~d que la sociedad fijaba arb:l.trariamente,.en el. que el. individuo 

recibía unu formación que l.e aportaba l.os conocim:l.entos, noc:l.ones y 

comportam:l.entos grac:l.as a l.os cual.es podría ejercer sus funciones y 

asumi.r sus responsalrl.1:1.dades. Este per1odo finalizaba en un momento 

dado, para hacer entrar al. :1.ndiv:Lduo en l.a edad adulta. El. per1odo -

de aprendizaje estaba conc1uido'~(l.9) 

La teoría de l.a Educaci6n permanente niega 1a oxistenc:l.a -

de una edad para.l.a educación y eost:l.ene que l.a educac:t.6n es un pro

ceso a l.o l.argo de la vida, que comprende todos los aspectos o fer-

mas en que &sta se manifiesta: "••• no cons:l.deramos que ex:Lste una -

.edad para l.a educación y una para l.a v:1.da; creemos que la educaci6n 

es una dimensi6n de l.a v:l.da ••• Queremos pues, en primer l.ugar, que -

l.a educac:1.6n permanente sea coextens:l.bl.e a l.a v:l.da, y, en segundo l!!. 

gar, que tenga un sent:l.do para todos l.os diversos elementos de l.a 82.. 

ciedad ·Yo en este sent:l.do, preferimos emp1ear la expresi6n "formac:1.6n 

permanente". (20) 

De esta forma, no s6lo se reconoce que l.a educac:Lón no se 

realiza en un periodo especifico de 1a v.1.da, con lo cunl se val.ida -

l.a educac:1.6n de adultos como parte :1.ntegrante del sistema educat:1.vo 0 

(l.9) .- Lengrand P. citado en: Castrejón Die.z y Angeles Gut:t.érrez, 

Educaci6n Permanente, Pr:t.ncipios z. Expcrienc:l.as. p. 17 
(20).- Fullat., Qk. Q!J¡_. pp. 12-15. 
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sino que se reconoce r:ue e:L ~r.::ce:-;a ,::ducativo no es un :rr·=iodo que -

F1nt:icoC:e ,. 1a incorporP.cl6n c'.eJ. .;cucim·'o a una rea1icl.ad socia1 dcte.t, 

minad,¡. y a{1n 1'1Óc • que J.a educaci6~. no es un proceoo do formaci6n que 

pueda ccnsiderars~- en momento a1S)lno 11 act-1bado", sino por 1o contra--

r:lo, que t;S ur. proce.:;o pPrtnE.nente. 

e).- Educac:!.ln Con tinu.,. y Sistema Educativo. 

La :;>.ceptnci6n de que 1a educac:1.6n no es un proceso real.:1.Zf1 

bl.e en un periodo ce vid~ c~pecifico, trae ca~bios no s51o para 1a 

educaci6n de adul.tos: "casi todo;.; 1os métodoo y técnicás que ahora 

se ap1ican p~ra ~aucar a 1.a juventud debe~ nodificarse para ajustar-

1os a esos tres principios -es decir, los principios de 1a educaci6n 

considerada como un proceso que dura toda 1.a vida-. La educac:1.6n de 

1os j6venes debe hacerl.es comprender ~ue están preparándose para se-

guir _estudiando y aprendiendo y c¡11e D1 empezar a trabHjar no han te!:_ 

minado su educaci6i;i. 11 .(2l.) 

Es asi, que se va1ida 1a idea de que 'IJ.a educaci5n es un 

proceso continuo, noci6n que viene a remarcar 1.as deficiencias de 

(21).- Los tres principios a que se hace referencia son 1.os siguien

tes: 1.- La educaci6n es un proceso que dura toda 1a vida. -

2.- Está re1ac:1.onada con todos 1.os aspectos de 1.a vida. 3.- -
Los adu1tos desean y"pueden aprender, por 1.o tanto hay que -

ofrecerl.es por,ibil.idades de cont~~uaci6n del. proceso educati

vo. Liveri6t A. ¿:ss 1a Educaci6n de Adul.tos un 1.ujo o una ne

ceeidad?. Citado en Re1y A.S.H., Qk. fil•• p. 72 
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l.os sistemas educativos principal.mento l.os de 1os paises capita1is--

tas,. ·ios cual.ea comunmente tienen una estructura rig:l.da 0 en l.o con-

cerniente a 1a forma e~ que están integrados y presentan por 1o gen~ 

ra1. una sol.a vía e esco1arizada) •• 

"A pesar de ciertos recientes esfuerzos por incorporar me

canismos que concil..ian l.a continuidad con 1a 1'1.exibil.idad l.a ma:yoria 

de l.os sistemas educativos no son ta1es. sino l.a ·sucesi6n de obstácl:!, 

1os que muy pocos alumnos pueden superar".(22) 

Re.conocer 1a necesidad de que todo sistema educativo com

prendiera l.a educaci6n de adu1tos, reconocimiento que se lleva a ca

bo desde l.a Segunda Con.t"erencia InternaciopaJ. de Educaci6n. de Adu1-

tos. (23), sin modificar l.a noci.6n ce educaci6n, constituirla en s1. -

nuevamente el. crecimiento 1:tneal. del. sistema educativo. posici6n coa 

traria a l.a teoría de educaci6n permanente,. veamos:· "La educaci6n ~

p:er?l!.'.lllen te,. para el. educador de adul. tos• era l.a: continuación de l.a -

educaci6n después de l.a escue1a 0 es dec1.r, después del. período de 

"preparación par& l.a Vida". Pocos fueron l.os que hicieron un al.to P!!; 

ra ver, en un momento de ref1exi6n, que esa educación de toda l.a vi-

(22) .~ Sol.ar Roc:a Miguel..,. Ob. Q!j¡,., P• 2 
{23).- ''La educaci6n de adul.tos deberá ser reconocida por todas l.as 

personas como un el.amento norma1 y por todos 1os gobiernos Cf!. 

mo un el.amento necesario del. sistema de enseñanza de cua1qui
er -pa:ís.11.- UNESCO, :Il.o Con:rerence Mondia1e sur l.' education d~ 
adul.tes. p. l.l., citado en Lowe J. L. Ob. ~·• p. 10 texto or!, 
gínal.: L 1 educa tion des adul. tes devra done etre ·reconnue par
tous l.eo peup1es. 
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da entrañaba todo un siste~a de educaci6n basado en ese concepto. Si 

1o hubieran hecho como a1gunos ~omíenzan a hacer1o, habr!an com~ren

dido que un"1. educ"1ci6n que dure toda 1a vida no es una "continua---

.ci6n" de 1a ed..:.caci6n, sino una 1<ducación "continua" y que todos 1os 

aspectos de 1a educación deben planearse como un conjunto".(24) 

El. reconocimiento de la educaci6n de adu1tos, COlllO·parte -

integrante de1 sistema educativo era una necesidad, para poder.dar 

respuesta a 1as demandas de educación de 1a pob1aci6n adul.ta9 sin. e!!!. 

bargo no correspond1~ a la idea de una educación a lo largo de.la vl_ 

da. 

no :rue esta, 1a Ílr.icn con:rusión surgida a part:ir de 1a ·no.:. 

ci6n de educac~6n continua, se mruüfestaron tambi~n confusiones en -

re1aci6n a 1as nocioaes de educación continua y educación a 1o 1argo 

de la v:l..da y en muchas ocasiones se igualaba educaci6n de adultos y 

educaci6n permanente. "••• subsiste en muchos sectores 1a dificu1 tad 

de distinguir entre educaci6n permanente (1ife long education) por -

una parte y educaci6n de adu1tos por otra. La dificu1tad parece der¡t 

var del hecho de que~ antes de su adopción e;eners.1, el t~rm:Lno 1if.e 

long education se equiparaba a continW.ng education, expresión ·~sta .· 

con la que en D.l.gunos 1ugares se designaba a la educaci6n de adultos, 

ya que implicaba una educaci6n ~ue continuaba después de 1a termina

ción del periodo de escolaridad formal. Lo que es mñs grave, se equ!, 

paraba la educación permanente con la idea trac!.icional. de que la fun 

ción única o primordinl de 1a educación de adultos era la de remediar 

(24).- He1y, A.S.1". Q.E.. fil• P• 75 .. 
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l.as der.l:c1.encias de 1.a escol.aridad for.,,a1. (25) 

Subsiste actualmGnte la tondencia de emplear el. t0rm:l.no -

continu:Lng education 0 para desi¡;nar en 1a lengua ingl.esa el término 

educación permanente, redundando en el empleo indistinto de 1os ter

nd.nos educnci6n continua y educación permanente. 

No obstante las confusiones surgj.das a partir de la noción 

de educación continua, 1.a pZ'incipal. aportación de 1as discusiones 

que tuvieron l.ugar a partir de estas confusiones, es l.a de coneide~

rar 1a educación como un proceso continuo; el. cual debe comprender -

la educación de adul.tos, como parte inte~ante de todo sistema educa 

tivo y niega l.a educación como una acción comp1ementaria, compren--

diendo igual.mente la integración de 1as partes o niveles de un deter 

minado sistema educativo, conforme a 1a idea de la educación como un 

proceso que dure toda l.a vida. 

La noción de educaci~n continua es pues, un antecedente r~ 

l.evante cuya discusión y análisis permiten escl.arecer el. .concepto de 

educación permanente, su formu1ación constituye un avance no sól.o pa 

ra l.a educación de adultos, sino que denotó también carencias con 

respecto a l.a noción tradicional. de l.a educación y en rel.ación a 1a 

estructuración de loa sistemas educativos. Loa avances y l.a Visión -

misma sobre este ~ltimo punto, se han manifestado a través de po~i-

cionea ampl:l.nmente conservadoras como la que a continuación se pre-

santa: "••• 1a finalidad serla 1ogrE1r que el. sistema educativo se -

hal.le en estado pormanPnte de reVi3ión y de reform._~ y que su natura-

(25) .- UMESCO. Ob. Cit. P• 25 
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1.e::a, metódicamente evolutiva, responda a la situqctón espontánea---

mente tr.<\ns:forciadora de 1.a socieda.d 11 .(26) Posici6n que noc obl.i¡;a a -

considerar como válida (micamente la crítica re:ferida al.a.fl.extbili-

dad del ~istema educativo y a remarcar ésta, como una crítica que pe;¡: 

mite la elaboración del. concepto de educación permanente. 

d).- Desesco1<U'ización y Educación In:formal. 

Finalmente, 1a critica dirieida a demostrar la errónea con~ 

capción que reconoc:!'.a """ la escueln cor.io la "Lc.stitución educativa por 

e%Cel.encia11 • Este :ceconocimiento se dari va, en primera inst2ncia, de. 

l.a institucionalización de l.a educación y en segunda, de las de:ficie~ 

cias de la ~orma en como están estructurados l.os sistemas educativos, 

1os cual.es habían derivado en una concentración de l.a acción educati-

va a trav~s de l.a escuela, concentración que no sól.o repercutía en l.a 

:forma come se pretendía dar respuesta a la demanda de educación, sino 

que no consideraba.al.a misma como un proceso realizabl.e en toda prá.5<, 

tica social., negando a su vez, la relevancia de la inf1uencia educat!, 

Va que ejercen en el. sistema capital.ista al.e;unoa medios no espec1:fiC.!!, 

mente educativos, como son 1os medios masivos de comunicación. 

La idea de que la educación se ejercía fundamental.mente a -

través de la escuela, es una idea que concierne a la noción tradicio

nal. de l.a educación, la cual. reconoce la in~uencia del medio ambien

te en la función educativa, pero que sin embsrE(), adjudica a este 61-

timo un 1u::;ar de segunda importanciP. y 10 sit6a principelmente como -

(26).- Caatrejón Diez J. y Angeles Gutiérrez ª·• Educ~ción Permanente 

PrincipiOR ~ Esperiencip. p. 24 
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co-J!llem~ntario de la ncci6n ejerciñr-: por la <:?S·~uela, id.,ntit'ic,,ndo y 

circunscribie:n<!o l<' educaci6n a las po.;i'>ilj_,_,,,.,des que- ofrec-t" •in sla 

toma educativo e:otructurado b9jo es ta li::U tar'la visil\n: 11 En l" !"'en te 

ele nUCV•o de cc,d:t diez individuos, edt:cació:t oqui-.,.elo a escuel'1. Se -

trata de una ~ctividad un tanto particular, 0efini<'a por U!'los procrr!! 

m~s, unos métodos y un personal especializado• constituyendo todo -

ello un mundo aparte. (que) Tan s6lo se la por'lr1a caracterizar con -

el adjetivo. que le ea propio• de escolar. La escuela es un parénte

sis de la Vida. Se entra en ella y se sa1e • .U. entrar• uno nsume e1 

personaje del escolar, personaje que abandona al salir de c1~ce. Es 

comprensible que 1a mayor parte de los adultos se resista a partici~ 

par en el juego, y eeneralmente 1o hacen aqu.;illos que se ven. obll.;a

dos por necesi¡hc! u obligaci6n, Ílnicamente económica y profesio----

ncl.11(27) 

Es nuev!lmente con respecto a la educaci6n de adultos que -

se hace evidente la obsolescencia de la noción tradicional de la edJ:!. 

caci6n. En princ.ipio y coma se ha referido. el adulto se veia obll.'.>,€!. 

do a acudir a la única instituci6n que ase;:;uraba un reconocimiento -

social;. proceso educativo que . además de ser la Ílnica a1 terna ti va edJ:!. 

cativa reconocida, se caracterizaba por estar desvinculado de 1a re!! 

lidad. por ser u;i. rroceso diseñado sin articu1ación con otr~s prácti 

cas socia1es deterrninruites. 

El reconocimiento de que la escuela era la in~tituci6n ed:!!_ 

Cl?.tivu por excelc-:-.c:!.a, concuerda con la idea de que l:i eñucaci:Sn se 

(27).- Lenerand P. Ihtroducci6n 1!.!l!. Educación Permanento.t p. 68 
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renl.iza en un perioda esr-eci fico de l.a vida y ne sólo '!i!'cunscri be -

'11 adulto a una educ,,ci6n cornple"1entari'1., sino que nic~a l.;o. posi't>il.i 

da<' de que la educac:!.6n se realice :fuer . .,, c'el 3mbi to esc:il ·1r, pos~.--

cíó~ que a su vez niega l.a educnci6n ejercida por el proceso de pro

ducci6n en re1aci6n al. grado de deatrez;i• habíl.idndes y "cual.idadeaº 

que debe de reUll.1r.1a :!'Uerza de trabajo,·da acuerdo al.os requeri---

mientes del. capital.. 

Una reconsideraci6n de la escuela como ~nico agente educa-

ti:vo conduce a· : "mod:lt':lcar laS' nociones de tiempo y espacio en l.a -

educaci6n. trae como consecuenc:la la p~rd:lda de su monopol.:Lo. por -

parte de l.a escuel.a; ~sta se conVierte s6lo en un agente de su proc.2. 

so. Para cumplir 1as nuevas tareas que le atañen• l.a escue1a debe S.J! 

jetarse a una transforma.c16n cua1itativa y dejar de ser la estructu

rn ~n:Lca~ jerarquizad,.,; debe ·constituirse en un cuerpo distinto den

tro de la sociedad e integrarse real.mente a l.a vidn comunitaria; bu!! 

car su finalidad fuera de e11a mis::w.. abando~ar su car.~cter mnrginel. 

y aisl.ado, para proponer sol.ucionea a la problemática que deriva de 

l.as car~cteristicas 3ocia1es".(23) 

Ea pertinente puntual.izar que la crisis de 1a educación• -

se considera comó la inadecuaci6n de 1a escuel.a con el c~mbio social: 

"••• la escuela de hoy· permanece inmutable ·en una socict!3d en tr<1n

sición, constreiüda por l.os graves problema~.socio-poJíticos que e~ 

gen soluciones cada vez más rápiflas y ajustadas al mundo de hoy ••• 

pretender que la escuela es la ~nica v!a educativn ha identific~do 

(2S) .- Castrejón Diez J. y Angel.es ~uti~rres o. Educnc.l.5n Perm.,nen te. 

Pr.Lncipios -:!_ Experiencias •• p. 26 
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pe11grosa~ente 1a educec10n con 1a esco1arizaci6n. Por 1o que dife-

renciar c1aramente 1as !unciones esco1ares de 1a 1'unci6n educativa -

~enbrica, ea una premisa 1'undamenta1 para poder p1anificar en !orma 

adecuada cua1qu1er 1abor educativa de1 futuro. S61o as1 1a eacue1a 

pasará a ser uno de 1os med:los educacion31es de 1a comunidad".(29) 

Otra de 1as resu1tantes de. importancia, de 1a negaci6n de 

1a educaci6n como una acti'd.dad circunscrita a 1a eacue1a, es e1 r.2. 

conocim:1.ento de prácticas educativas real.izadas fuer~ de1 sistema ~ 

educativo, prácticas ejercidas pr:lnc1pa1mente por e1 contexto socio

econ6m1.co· de1 educando y reconocidas bajo 1a noc16n d.e educaci6n no 

forma1; "Las nuevas concepciones en mater:l.a de sistemas aducatiTOs -

abunda Hoch1e:l..tner y, en concreto,. 1a tan d:l..!und:l..da idea de educa--

ci6n perma1nenta, proponen 1a conjunci6n armóiu.ca.Y equi1:1..brada de•

una educaci6n formal.., que corresponde a 1a ofrecida por 1oa trad1ciS2. 

nal.es sistemas educativos, ••• junto con 1a educac16n que podríamos -

11amar :1..n!or~a1."{30) 

Existe cierta confuei6n en re1aci6n a1 einp1eo de 1os t~rm;t 

nos educac:l..6n no forma1 y educaci6n'in!orma1,. para e1 presente trab,!!. 

jo interesa 1a noci6n de educaci6n inf'orma1, respecto a l.a_ cual. ee -

afirma: 

{29) .- Documento ILCE-UNESCO., Tema 1: • "La Escue1a de ho~"'• Ci.tado -
por Caetrej(m !tl.ez J. en su 1i'hro: ~ Escue1a ~~.· P.•9 

{30).- Citado por Flores Jaramil.1o R.,~ Elcpiosi6n 2.!, ~ Comunicae1!?!!l!!!

~ 12. ~~ucaci6n PermnnPnte. p. 18 



"Por educaci6n espc:itánea éinformal) ent!!nde:ros el proceso 

por el cual• durante su v.1.da, todo individuo adquiere actitudes. va-

lores, aptitudeR y conocinúen~oa a partir de su exreriencia cotidia-

na y de la inrJ.uencia y recu~sos educativos, procedentes de su medio 

-ambi.ente en la familia. en el entorno social. en el trabajo y en el. 

juego. en el mercado, en la b!.blioteca y por la intercediación de 

l.oe medios masivos de :lzíformaci6n. "(31.). 

De este modo se reccnoce no solo la necesidad de que la -

educacj.ón no ae circunscriba a la acción de la escuela sino que se -

ampl.ia el concepto mismo de eccaci6n. para dar reconocimiento a· las 

prácticas educativas no instittlcional:lza.das como tales. 

(31.) .- Lowe J!toa. ~· S,t. p. "27. Texto Orig:l.na1 ~ "Par education spo.e, 

tanee (informal),. nous entendens le processus par le;;uel 0 sav.1.e 

durant, tout i·ndiv:l.du ocquiert· des attitudes. des vaierus. -

des aptitudes et des co:moiesances a partir de son experer:Len_ 

ce quotidienns et des ~fluencee et ressources educativas --

issues de son env:l.ronnenentdans la familia et dans.l'entours

ge sociel.• su travail et dans le jeu. 8U marché• a l~ b:lblio

theque. et par l'inten!l~diatre deo moyen~ de ~ande informa

t1.on11. 
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· :r:r..- EDUCACIOlf Y EDUCACI:OM PERMANmTE. 

i.- Concepto de educac~6n permanente. 

2.- Sujeto ~ objeto de 1a educaci6n. 
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II .- EDt:CACIC?T y EJ:TJCACrorr PERMft.!<:::H'I'E 

A lo lnr~~ de esta exposición se ha enfatizado la relaci6n 

de la educación J>er::i~ncnte con la educación de adultos. En est¡¡ mo

mento es necesarj.o señ~lnr que en sus or!genes la educaci6n permane.!!, 

te se consider6 como .un postulado referido y válido únicareente para 

1a educaci6n de adul toe, de tal forma 0- es conveniente sefial.ar que -

son tres las principales acepciones adjudicables al concepto de edu

caci6n permanente. (1) 

l.- La educación permanente como una forma especializada -

de la educaci6n de adu1 tos. 

2.- La educaci6n permanente como un s:f.n6nj_~o de la educa-~ 

ci6n de adu1tos. 

3.- La educación permanente como un proceso de áprendizaje 

a 1o largo de la vida del sujeto educando. 

Fácilmente se puede identificar un cambio fundamental entre 

las dos primeras y la última acepción del concepto de educación per

lllallente, cambio que a su vez ~jemplifica la trayectoria seguida 'en -

el establecimiento da dicha concepci6n. 

En las dos prineras acepciones, la educación permanente se 

(I.).- Véase Ca•:trejón D.1.ez J. y Angeles Clutiérrez o. Educación ~

nente., P. 14. 
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halla clnra::iente circunscrl te. a la educaci6n lle ,¡idul tos. En la terc.!l. 

ra, por lo contrario• se indica como válida pnra todo educando, sea 

éste nifio, adolescente o adulto, es decir• en las dos primaras acep

ciones, l~ educación permanente no se ha desarrollado a un grado tal 

que se postule como enfoque o concepci6n educativa genera1, sino que 

se plantea como un concepto paralelo nl. de educaci6n de adultos, qu~ 

dando en ocasiones reducido a la designaci6n de ciertas formas orga

nizativas de la mi.ama. 

Para el presente trabajo, es determinante el hecho. de pos

tularse la educación permanente como váJ.ida·para todo sujeto educan

do, dado que de otra fortna no nos encontrariamos analizando una con

cepción general de la educación. 

1,.- Concepto de Educación. Perme.nente. 

Con objeto da plantear un marco da referencia, a continua

c16n exponernos una breve difinici6n de educación permanente, ya que 

a lo largo de nuestro trabajo pretendemos desarrollar una vasta con

'beptuaci6n ·de· la·miama. 

11El. concepto de educación permanente -afirma Parkyn- no es 

dificil de comprender. Todos sabemos que en el mundo moderno, los c.e. 

·nocimientoa y lan condiciones de existencia se renuevan a t;ü. ritmo 

que las personas no pueden pretender pasar su vida sin tener que --

aprender muchas cosas nuevas. Es evidente que no podemos apr,,nder en 

nuestra infancia y nuestra adole:>cencia to<'.o aquello que hahrecos de 



necesitar durante:- toda nuestr" vida."(2) 

Por su !'artP., Lengrand sostiene: "Entendemos por aducaci6n 

permanc:-nte un orden de ide~s, de experiencias y de realizaciones !!!J.!:!. 

espec!fic11s, · 2 doci,r •. la educaci6n en la plenitud de su concepci6n, 

con la totalidad de .:;us ,,spectos y de sus dimensionen, en la conti-

nuidad ininterrumpida de su desarrollo, desde los primeros momentos 

de la existencia hasta los filtimos, y P.n la articul.aci6n intima y O,!: 

gánica de sus diversos momentos y de sus f'ases nucesivas"(3) 

Se puede observar, que estas dos def"iniciones no hacen ·<tl-

f'erenciaci6n alguua respecto a un determinado sujeto educando y que 

inciden en la acepci6n de educaci6n permanente co:o un proceso de 

nprend:!.zaje a lo 1ar0 :0 de su vida; i6'Ualme:rite, que se ha aceptado la 

necesidad de una educaci6n no s61o continua sino en constante ronov~ 

ci6n, la cual no se restringe a experiencias educativas realizables 

en e1 sistema escolar, comprendiendo una· dimensi6n más ampl:la,. tanto 

tempornlmente, como en la f'orma en que se puede realizar. 

(2).- Perkyn, G. Ql?_.· Qli. P•. 8, Texto Original: Le Concept d'educ!l-_. 

tión permanente n'est pas dif'f'icile a asisir. Chacunº asit m:ln

tenant ~ue, dana le monde moderne •. les conni.ssances et l.es c~!i 
ditions d~ex:i.stance se renouve i.lent a un tal ryt·ma que perso

nne ne peut pretendre pouvoir pnsser as vie sana avoir a a'ppre!!, 

dre besucoup de choses nouvelles. I1 est évident que nous ne 

pruvonc apprendre pendant notre enf'ance et notre adoleecence 

• tout ce dont nous aurons besoin pendant tou io notre vie. 

(3).- Len~rand P •• 2.1!.• Q!i. p. 26 
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A su vez, hacemos not~r la n~birrüectad de lns ~firrnacione~ 

hechas, principalmente en la ñefinición de Lenzrand, quien al emplenr 

-- tl'!rminos como "Ia educación en la pleni turl de su concepción"• -

"totAlid:u:' de sus aspecto a y ñirnensiones 11
, no especifica la signi f1. 

cación del concepto de educacién perrnantente, dando lucar a inter-

pretaciones divereentes y a poca claridad en relación a1 mismo. Por 

nuestra parte. nos hemos limitado a reafirmar proposiciones ya ex-

puestas en este tribajo y pretendemos suplir la deficiencia mencio

nada• con la cxposici6n de los principales postulados de la educa--

ción permanente. 

A efecto de continuar delinrl.tanoo la posición sostenida -

por los teóricos de la educación permanente. se considera oportuno 

en este momento observar su concepción de la educación, y es en es

te sentico que resulta pertinente nuevamente citar a Paul Lenirand• 

quien es quizá el autor más representativo de.la posición sostenida 

por 1a UNESCO• además de ser factible considerarlo como uno de loa 

pioneros de la educación permanente, Lengrand afirma: 

"La educaeión tiene una función de transmisión que no po

demos olvid~r. De e11a depende el establecimiento y mantenimiento -

de lé' rel·ación entre lF.ts actuales 5oneraciones y la.s preceden tes. 

Ser1a un error romper con el pasado, con todos los pas~dos, _por mu

cha fuerza con que se im!'onga la necesidad de innovar y seeuir 1,1' -

evciluci6n del mundo". (4). 

(4) .- Len:_";r;ind P. Q.E_. fil.!.., pp. 145-146. 
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llabremos ele idCJ!lti ficar que nos encontramos ante una ant!, 

gua y conocida posici6n sosten~da por las mÁz tradiciona1es corr1:e!l 

tes educativas, as! como por el enfoque igualmente conservador de -

diferentes corrientes de lr. sociolog1a de la e~ucaci6n• que se rem;t 

ten a los estudios desarrollados por Durkheim y aleunos de sus se-

gu~dores (5) o sea, la postura que justif'i.ca la educación como la -

transmis:1.6n de la herencia cul ture.1 por las generaciones viejas so

bre las nuevas. la concepci6n que valida todo proceso de ~ormaci6n 

del sujeto educe.ndo • remi tiéndase a los principios. normas y va1o-

res comunmente aceptados y generalizados en un momento determinado 

del desarrollo l:ú.st6rico, planteando la perpetuaci6n de estos valo

res a través de la impos:ici6n de los mismos por la organizaci6n so

cial vigente·. fen6meno cierto perr.o que sin embargo, no considera el 

momento de ruptura o transformaci6n social., haciendo imposible una 

respuesta critica y en ~ltima instancia, una respuesta que plantee 

la ruptura y transfor111D.ci6n de la formaci6n social que se va a esta 

di.ar. 

(5) .- Ver por ejemplo Sociología de la Educaci6n. de Fernando de .1.

cevedo, texto en el que arirma: 11La lengua, ia moral., la re11. 

g:1.6n, las ciencias, torio lo que integra la cu1tura d~·un gr.u

po, ea producto social. obra colectiva, y es su conjunto lo -

que ~arma el "ser social"¡ consti tu:lr y organiznr ese ser en 

cada uno de nosostros, ensefla Durkheim• es ~l objetivo .con_cr.2, 

to de la educAci6n ••• la sociedad desempeiia el papel de un m_!t 

caniamo de tranar.isi6n qua supone la manutención de la socie

dad cor.o un todo ••• La educac'i.ón es, como se ve• un fe116meno 

emincntcnnente social, tanto por su origen corno por sus funciJ;!. 

nea ••• el fen61;;eno de la educ3ci6n, quo se ª" ~n todos los gru

pos aoci~les, se distingue de loa otros hechos sociales por -
su funci611 ee;pec1fic~ que consiste en un proceso de tran:;mi--

ai6n de le.a· trod.iciones o de la cul turA ele un grupo de una e.!?, 

neraci6n a otra". !'P• 81-87. 
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2.- Sujeto y Objeto de 1a Educ,,ciSn. 

Nos hemos propuesto estudiar 1.a f'orrM en cómo conccptua1i

za 1a educaci6n permanon te a1 sujeto y a1 objuto de la educaci6n, -

problema quo hemos de abordar en este apartado. 

. Consideramos de particular interés 1a f'orma como concep--

tualiza la educaci6n permanente al sujeto y a1 objeto de la educa--. r 
ci6n. en la medida en que por su generalidad estoc dos aspectos ---

constituyen posiciones determinantes para una concepci6n educativa 

· que se postu2e como la concepci6n que invalitla y transforma l~ no-

ci6n tradicional de educac·;.6n, aoimiemo, que pretendn dar respuesta 

a las in.terrc:-;,mtes que S•? manifiestan como carencias o inadecuaciQ. 

nea de la concepci6n tradicional, pues desde nuestro punto de ~eta 

no es posible transformar la concepci6n de la educaci6n, sin tr<1ns

formar a su vez la perspe:tiva sostenida por la misma. en'.relaci6n 

al sujeto y objeto de la educaci6n. sin transformar en estos dos a§. 

pactos fundamentales 1a noci6n de educaci6n. 

Trataremos-pues, de delimitar la posici6n de los teóricos 

de la educaci6n permanente, introduciendo sefi~lamientcs que nos P~A. 

mi tan identificar el grado de desarrollo de la concep·ción que nos · 

ocupa. 

Iniciamon nuestra exposici6n con lo que en apariencia se 

presenta como una perspectiva critica: 
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"El. ?::!.:lo estr:, somet."!.do aJ. mt:nño de 1cs .:-.du1tos, personi.r!, 

c.qclo por lo;: ::.::rl'.".'es o }.:ic ,,utori<t~des esco1a~cs •. }!o está -:-n condi-

cione1; ce dec:Ld:!.r ::;ior si mismo; ni puec'e e seo e;er 1o 11ue l.e convie-

no, ni puer?c '!"ect .. ,·.:ar aqu<Jllo qui; no 1e 0petece, o le desa5Y'ar:a. En 

l.o ~ue respecta a le cducaciln 1 es un mero objeto".(6) 

Est,,-, posic:l.6n rresu'!'ondri" un" cr1 ti ca al. hecho de q_ue 1a 

educaci6n se re.s1.iz:'I cor:~-:; una práct:l.ce :l.mpos:I. ti va, bosaña en l.a ne

gaci6n de 1~s posihilidades de part:l.cipAci6n y clecis:l.~n del. sujeto 

educando con respecto "' su propio proceso educ .. tivo, sin 'embargo, -

1a rererer.ci:> hecha pi·e::sn te ñesoe nuestro punto de vis ti! 1·!'. sic!UieJl 

te carencia: 

Se circunscribe n1. probJ.ema de la educPcilin del.' niño, por 

1o que puede •m::ocners.:. que e1 !'.du1to tiene una part:l.cip13.Ci6n "cons

ciente" en suo pr~ct:l.cas educa ti. v"s• pues que c1 niño sea un "mero 

objeto•• para l.a educ'1.ción se adjudica a que est; somet:l.do a1 mundo 

de 1os adultos, de estp forma se su~one :l.mp11citamente que e1. adul

to '11 pnrticirar en un muneo de C'du1tos puace "decidir por si mis-

mo" o esco:;er 1.o que conviene a sus intereses, desde e1 punto de. -

Vista personal. o soci<'-1. 

1'.nsertarso tic ~na menera consciente en. sus prácticas edu

cativas, es una poslc:l.ón que sitÍla ~l. adu1.to ruera de un proceso_ de 

ideol.o,'!iz~c:l.ón, c~to er., fuera de 1a sujeción ejercida por J.as re1~ 

ciones soc:l.aJ.es de procucc:l.lin y por 1a propia ideol.ogi~ dor.inanto. 

Una prccuntn r_¡,;.e uo.c; permitirá ACl.ar~.r 1a proposición 

(6).- Len[;:!'and P., 2.1?.• Q!,i., p. 60 
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hecha por los téoricos de la educaci6n permanente y que e9tB dirif'.i 

da a denotar el carácter conservador de esta concepción es: ¿cómo -

concibe la educación permanente la inserci6n del sujeto en su con-

texto social. Veamos: "Este individuo es considerado simultanca---

mente como ser autónornoyen su relaci6n con los demás y con 1.a soci~ 

dad en general. Está a 1.a vez aisl.ado y rel.acionado ••• Pertenece a 

la vez a 1.o particul.ar y a 1.o universal.: a 1.o particular en 1.a me

dida en que se sí.ente miembro 'de una col.ectividad, actuando en tan

to que tal, compartiendo 1.os ~entil!lientos, tradiciones y formas de 

vida de una sociedo.d, de una cl.9se o de un país; a 1.o universal. en 

1.a medida en que es capaz de percibir a 1.a. humanidad como comunidad 

con 1.as infinitas diversidades de 1.a expresión humana, y sintiéndo

se solidario de .1.oa restantes hombres, razas y pueblos, adquiriendo 

una visi6n planetaria ••• en fin ••• se convierte cada vez más en su

jeto de su propia educación. 11 (7) 

Esta posici:6n, viene a corroborar nuestra afirmación,_ en 

relación a que se ha colocado al educando fuera de 1.a sujeción eje!: 

cida por 1.as relaciones sociales de producción, veamos, el. indivi-

duo, forma parte de una sociedad y se ha establecido que sostiene -

una re1aci6n de autonomía con respecto a la_ misma; autonomía que 1.e 

es proporcionada por un proceso educativo en el. cual él. es cu pro-

pio sujéto, es decir, el. educando no s61.o tiene conciencia de sus -

prácticas educativas, sino que encuentra en él. !!ti.amo 1.a raz6n de -

éstas, posici6n que niega que la educaci6n sea un requerimiento de 

1.a propia orea:iiznción y del dc~arrol.1.o social.. 

(7).- ~· pp. 104-105 
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Desde nuestro punto de vi.st~, se ha inci~ido en una v1.si6n 

individual.i~t~ de la eduOaci6n. no por~~e se niegue que el individuo 

se desenvuelve en un contexto cocial, sino porque se establece como 

raz6n de ser de la educaci6n el propio sujeto educando• y se concibe 

a éste. como un pcrson'lj·"1 dotado de una autono•nia :r de uno c~pacidad 

de decisión. 

Hablar de la autonom!a del sujeto educando, de su capaci-

dad de decisi6n sobre su propio proceso educativo, es hablar de las 

posibilid~des prácti~as. concretas, del educando en sus relaciones 

educativ?n, en ous relaciones ped~~6e;icas, y de que este se desenvuel, 

va en un medio ambiente que reconozca su capacidad para determinar la 

~orma y los contenidos de la :nisma¡ de un medio ambiente que además -

de reconocer la capacidad del educando para actuar sobre sus prácti.-

cas ecfticativas, permita que se inserte no sólo corno agente receptor -

de contenidos predeterr:tinados, de re1aciones educativas preestableci-

das, posición adoptada por largo tiempo por la educación. "Tradicio-

nalmen.te, (la educaci6n) se ha limitado a la transl!IÍsión de una serie 

de contenidosª. los educandos, quienes los.reciben y aceptan de mane

ra: pasiva. El. individuo es, desde este punto de vista,; considerado c,si · 

mo un ser :!.nactivo que se adapta a su mundo, pero que no p~ic:!.p.a en 
' 

su trans:f'ormación". (8) 

Como los prop:!.os te6ricos de la educaci6n permanente lo han 

reconocido, la p~rticipaci6n del educando, en todo proceao educativo 

(8) .- Castrej6n Diez J. y AngelGs Gutif!rrez o. Edu.caci6n Per?Banente. -

P:r:Lncipioe z Experiencias., P- 7 
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que se desarrolle acorde a la noción tradiciona1 de la educnción• s.c 

reduce a1 papel de agente receptor situado más bien como destine.ta-

ria de la acción educativa. que como parte integrante de la misma; -

sus capacidades y posibilidades se ·ven reducidas a la aceptación de 

criterios y normas establecidas sin conaidernción alguna de los cri

terios. e intereses de qui<mes habrl'm de adoptarlos y en muchos casos 

reproducirlos como verdades incuestionables. posición alta~ente cri

ticabl.e. 

¿Significa que al. referirse al acto educativo como una re

lación impositiva, que al hablar del educando como un ser pasivo, se 

está cuestionando la cosificación hecha por la 'educa"t:ión en relación 

al sujeto educando?. <rosificacióii que se da en la me'dida en que. la. -

educación se rea11za como una acti_vidad mónopolizada, pues sostene-

mos que la visión que perm:!. te representarse al educando como "sujeto 

. de su propia educación" presupone:-

a).- Una variación entre sujeto y objeto de la educación, 

pues afirmar que el sujeto educando puede devenir en sujeto de su -

propia educación, presupone que el objeto de la educación es princi

palmente la de dar esta capacidad al sujeto educando, esto es, edu-

carlo para que "escoja por-si mismo", parR que adquiera "conciencia" 

de si ·mismo y del entorno en que se desarrolla 

b).- Esta variación está basada en una cosificaci~n del. BJ! 

jeto educando, en la medida en que se supone una identidad del suje-



' to y del objeto de ln educación• sin establecerse una especificidad 

propia para cada uno de el.los. en la medida en que la educaci6n re-

conoce como objeto a.l. propio sujeto educando. 

A partir de estas variaciones y en contraposición a la co~ 

cepción tradicional de l.a educación. la· concepción de educac.1¡Sn per

manente critica que el sujeto educ:lndo sea tratado como un. "mero ob

jeto"• sin embargo este en:roque proviene no sólo de situar al. sujeto 

educando como un agente receptivo, sino tar.ibién de l.a negación ·del: -

sujetamiento ideológico ejercido por la estructura social. 

A su vez, al. sefialandento de l.a neces.1.dad de representarse 

de una manera concreta ~l sujeto educando, permitirá a la educación 

permanente intentar negar que el educando soa tratado como uii.. "mero 

objeto"• pues se adju<ilca este ienómeno a la abstracción, P.roducto -

de la inserción socia1 del individuo: "El hombre moderno ee v1ct1.ma 

de la abstracción. Todo converge para di.'11.dirle y romper sú un.1da,d:. 

la CU:vi.s:tón de la soc:tede.d en clases, la condición del trabajo par-

cia1izado• en el cual el individuo no percibe ni las estructuras ni 

el sentido del conjunto de la producció~0 y donde .no consigue inser-

tarse; !.a oposición entre trabajo intelectual y trabajo manual." .• (<¡) 

"El. h'lnbre al ser sujeto Y. no objeto no debe ser man:tpu1ado. En. este 

sentido la participación es contrapartida de la a1:1.enación, pues Pªl:. 

mi.te al hombre encauzar sus posibilidades y oportunidades para tomar 

eu destino ·en sus r.ianos11 .(l.O) .• 

(9).- Lencrand P.,Cb. fil· p. 103 

(lO).- Castrejón Diez J., y An_gel.es Gut~érrez O.,;J!!;S~éif!Ri~-·~erillan~ 

,.t: .••. p •. 56. . : 
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A:firmar que el hombre moderno es victime de lfl abstr~cción 

y reconocer ésta como ~reducto de las clcses 30Cifll~$ y de la divi-

si6n del trabajo, es una tAsis que requiere de una respuesta, pues de 

otra :forma se est1>.ria negr.ndo la poci hili~ad de un" rCJpresen tflción -

concreta del sujeto educando, sin embar50 la respuesta ofrecida por 

la educación permanente se encuentra en "la posibilidad de particips. 

ción del educando",. participación 11desalienadora 11 en si misma. 

Aceptar que las clases social.es y el trabajo psrcilizado -

dan como resultado que el "hombre" sea victima de la "abstracci_ón",. 

es aceptar la incapacidad teórica y práctica de una determ:inada con-

cepci6n, de plantearse concretamente los problemas educativos, pues, 

de qué abstracción puede ser victima el hombre, a no ser de la inca~ 

pacidad te6rica de pls.ntear y dar respuesta a problemas concretos. 

Ciertamente,. existe la tendencia a identificar al hombre -

mod_erno como "hombre masa". ¿péro el hombre masa obedece a una repr!!_ 

sentación concreta?, o por· lo contrario,. concretamente nos encontra

rruis con los indi v1.duos que al. de:finirlos en cuanto a su ni val de :1.n-
'· . 

graso,. :forma de vida y de pensar, forman parte de clases social.es cg_ 

rrespondientes a :formaciones sociales especificas. 

Este hombre concreto, este hombre perteneciente a una cla

se so'cial determinada puede ser representado teóricamente,. pero re-

q.uiere dejar de ser "mero objeto", para "dejar de ser manipulado" y 

menos a6n cos:l.:ficado, encontrando la razón de esta cosificaci6n en 

si l'lisino, y si por lo contrario requ:l.ere organizarse :riartid&ril.". y --
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clasi.stamen te !' con una ponícj_ón de ruptur,_ con la 1 :l.eo1oe1a dontl.nan. 

te, para poder dnr un;; rc"~!'uoata concret~ a problemas der:l.vados de1 

der.:arrollo h~-ctór:tco de 1a soc1.edad. 

Nos queda por dí2cut1.r la propuesta hecha en el sentido de 

que 111.a p.3.rt:1cipaci6n ee contrapartida de la al.:l.enaci6n"• habremos -

pues de de1:l.m:t tar el. tipo de p;irt:1.cipac:l.6n que propone 1a nueva con-

cepc:1.6n educativa. Como se podrá observar en 1os siguientes párra--

fos. ee preciso des.echar a1 res¡;;ecto toda pretens16n tendi.ente a --

transformar e1 monopolio ejercido por el. Estado en cuanto a la detoz: 

minaci6n de la forma. contenidos y m~todos bajo 1oa cual.es as con~oz: 

mado e1 oujeto educando; monopolio basado en los- paises, cap1ta1istas 

en las decisiones e intereses de la clase dominante~ lnisll!Ds que nie

gan de principio toda capacidad de participaci6n. de 1as masas. en. la 

planificaci6n y e1 desarrollo de cualquier acci6n. educativa. 

Denotamoc asimismo, un avance de carácter peda"gljgico. "en. el. 

cual la llamada participación del sujeto educando se da. en l.a madi.

da en que la .relaci6n educador-educando se ve transformada como re

au1tado del cuestionan-.i.ento del ·papel del educador como -P~~eedor del. 

_saber. Via16n que concordaba ple11amente con una perspe_ctiva de -~-

11traJl.Bmis16n del. conocimento" en e1 acto educativo y que si.tuaba a1 

educando como receptor del m!BlllO• pos1.ci6n que es necesari.o modificar 

haciendo recaer el proc"'ªº educ,;_tivo ya no en 1os conocim:!.entos o -

lwbi li~~dee del educador, sino en al desenvolVirniento del propio ·edJ!. 

cando. 



45 

Este cuestionarn:l.ento es orietnad~ por corrientea red~c;6,?.

cas, que han per~itido la tr~nsforMaci6n de las práctiCRS aducati--

vas: H¿Eiciste acaso, desde el !Junto de vista do la autoriñañ, en· el -

mundo de hoy, algo que se asemejé a la concentrRci6n de poderes en -

la persona de un ensefiante?. Se dedica a instruir, n formar, tiene -

el privilegio del saber y de la edad. Tiene razón por definición; es 

juez, prlicticamente sin apelac:lón posible,' y ejecutor". (ll) 

Es esta una critica que encuentra sus bases en posiciones 

como las de Paulo Fraire, qui.en ~ sostenido: "E:L educando es el ob

jeto de manipu~ación da los educadores qua responden, a su vez, a las 

estructuras de dom:lnación de la sociecad actual. Educar, entonces es, 

todo lo contrario a 'hacer pensar•, Y. mucho mfü:i aún es la negación de 

todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacia 

el am.Mente natural y soci21. en oJ_ cual. ie tocar5 vivir. 11(12) 

Sin embargo, diri/P-r la critica hacia el educador, es una 

apreciación falsa del. problema, pues como afirma Marx en ~l Prólogo 

a El. Capi ta;!.:' "Quien como yo concibe el desarrollo de la form'?.C:l.Ón -

económi.ca de la sociedad como un proceso his~6rico-natural., no puede 
" 

hacer al individuo responsable de la ex:tstencia de relad.ones de que 

él es soc:l.almente criatura, aunque subjetivamente se concidere muy -

por end.ma de el1as". (13) 

11.- Le:ngrand ·P. QE.. 'º1.:!:.- p. 47 

12.- Fre:tre P., La Educación El.E2. Pri'>.cticn ~l.!!, Libert11d., p. 13 

13.- Mp..rx C., E;!, Capital. Tomo r. P• XV. 
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Es nsi c:ue la cr! tic a pl:intoarla, al circunscribirse a la -

rel.aci6n oducador-l".-:l.4c:;_'ldo, en términos de ycrsoni:ficación, se limi

ta a realiz~r pequef::::=> mo•iif"ica.ciones,. que prosentnn en apar:!.oncia, 

una mayor particip".'lci.'5.:! del educando en su proceso educativo, al -.,.. 

11 desen vol. verse" éste ':!ll .f':orma activa -en términos de desempefiar act!_ 

vidades-, problema q~<: :!O habremos de tratar, con mayor :;irofundidad 

dado que incide principalmente en aspectos didácticos, lo cua1 no es 

aspecto propio de l.a te~ática de este trabajo. Ahora bien, nos perl'li 

timos cali:ficar de aparente la participaci6n del. educando que perl'li te 

esta visi6n pe¿ag6¡;1.ca, ya que ni siquiera se ha logrado que éste -

intervenga e.n la pl.ani:!icaci6n de los sistemas y programas educati-'

vos, actividad de la cual se encuentra rel.egado y es el ~atado el. 

que se adjudica y mono~oliza esta :runci6n. 

Sostenemos, por lo contrario, que la participación del ed.!!_ 

cando, <lista de circunscribirse a su desenvcil.v:tmiento en el acto ed.!!. 

cativo y que su participación en la determinación de los objetivos, 

contenidos y afin de la propia estructura del s:l..steroa educativo, re-

quiere de una estructur::> social que haga factible dicha partic~pa--..; 

ci6n. 
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r.tI.- PRINCIPALES POSTULAI'OS DE LA EDUCACION PERY.ANE!TTE. 
1.- Aprender a aprender. 

Aprender a ser. 

Deseacolar:l..zaci6n. 
a).-B:lbliotecas y centros recreativos. 
b).-Medios masivos de comunicaci6n~ 
c).-F!bricas y sindicatos. 

4.- Ciudad educativa. 
5.- Comunidad educativa. 
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III.- PRINCIPALES POSTULAIXJS DE !.A EDllCACim! PF:RHAf!El·!'!':S. 

En esta parte de nuestra exposici6n :labremos di? tratar ncer. 

ca de los principales postulados de la educ3ci6n permanente. Iniciar~ 

.- .,.. mos nuestra exposici6n haciendo ref'erencia a lo que se puede con-

siderar e1 p:pinc:l.pa.1 po5tu1ado metodo1ó¡;ico-did~ctico de dicha conce;e. 

ción. 

1.- _Aprender a Aprender. 

Como una respuesta a la especialización proporcionada por -

el ·sis.tema educativo, como una respuesta a la parcialización del sa-

ber en el sistema capitalista, se establece como necesario ei regreso 

a ·una educación general, proposición que dado el desarrollo alcanzado 

por las propias ciencias, así como por las relaciones do producción, 

se considera f'actibl.e, en la medida en que l.a educación reporte al -

educando una· capacidad de aprender a aprender y no 11un saber acabado l.! 

11En adel.ante. en todo proceso -afirma Lengrand- ya no basta 

con poner el. acento sobre un contenido necesariamente limitado y aba-

tractamente delimitado;. debemos ••• dotar ru. ser humnno de los distin

tos ele~entos de un m~todo que esté a su servicio a lo largo de todo 

su periplo intelectual y cultura.111 .(1) 

" 
(l..).- Len grand P. Ob. fi!.· p. 62 
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En t~rminos generales: "Aprender a aprendor es necel':ario.,. 

porque cada dia en ::iayor grado 1a educaci6n iñ.stemática resu1tará -

insuficiente para proporcionar a1 educando todos 1os conocimientos 

que puedan satisfacer el conjunto. de sus necesidades e intereses; 

aprender a reaprender resulta da la ve1ocidad con que se producen 

1os cambios tecno16gicoi:i., poUticos y sociales.11 (2) 

La capncid~d de1 conocilld.ento en re1aci6n a 1a rapidez de · 

1oa cambios. ci.entificos, tecnot.6g1.cos y socia1es provoca, a nive1 -

educati.vo, el planteamiento de 1a.necesaria readecu~ci6n de 1os co

nocimientos adquiridos durante el proceso educati.vo formal.; de esta 

forma se plantea col:IO perti.nente una educac16n que prevea esta nec~ 

si.dad y reporte al educando una capacidad de :1..nnovaci.6n que más que 

proporci.onarle conoci.mientoa y babi.1idades que habrán de tener una. 

reduci.da vigencia., l.e reporte 1a capaci.dad de asill'.i1ar e inc~rpo

rar., de manera continua. 1os conocimientos. habi.1idades y destrezas 

que 1e requiere 1a propia transformaci6n. ci.enti..f'ica., tecnol.6gica ·y· 

social.. 

Como postul.ado educatiTo, "aprender a aprender" .consti.tu;..·· 

re entonces, 1a denun,cia de una carencia man:1.:r1.esta principal.mente. 

en 1a pobl.aci6n adul.ta. en. 1a "pob1aci.6n econóñcamente 11ct:l.va"• la 

cu.a1 una vez "formada" se ineor];iora a· desempeñar una fllllci6n produ.!:. 

ti.va, que le manifestará en un breve periodo de tiempo, como obso1~ 

toa la informaci6n y los conoci.mientos adquiridos. "para siempre" en. 

(2) .- Soler Roca. M •• Q.2.. Cit •• p. 8 
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l.a escuela y que por otra pa.rte le dernandar.á 1a capaci:dad ee "rea-

prender" constantemente. vis:L6n que se traduce en 1a pers¡; ... ct:l va de 

una constante re-educaci6n y conl1eva 1a transformaci6n de 1os pro

p6s1.toa o ti.nea de toda acci6n educativa; esto es: "Actual.mente la 

educac1.6n ya. no se defi.ne en re1aci6n a un contenido determ:i.nado 

que se trata de asim1.lar 0 sino que se conci.be en su verdad, como un 

proceso del. ser que. a través de la diversi.dad de sus exper:Lencia.s, 

aprende a expresarse. a comunicar, a interrogar a1 mundo. y a deve-

n:lr cada vez. más r.::. illismo" (3) ¿aracter:f.sticas que deberá adquir:lr 

el sujeto educando a parti.r de un proceso educativo basado en e1 d~ 

sarrollo de un· "esp!ritu cientir:Lco". 

11Por esas razones -comenzando por. 1as necesidad.es actua-

les del. trabajo y dominio de la rea1:1.dad, hasta el dom:l.ni.o de si 

mi.amo, de la adquis:Lc1.6n del mfitodo cient1!1.co a l.a formac1.6n de la 

éti.ca 1.ndividua1~ la rormac1.6n del esp!ri.tu ci.ent:f.!1.co y de las ci.ea. 

cias aparece como una de las finalidades mayores de todo si.stema e

ducati. vo contemporáneo".(4) 

Al. afirmar que l.a educac1.6n. deberá f'ormar 1.ndi. vi.duo a cap~ 

ces de aprende~ a lo 1argo de su vida y suponer necesari.o para este 

aprendi.z.aje• el que l.~ educac1.6n y concretamente toda relac1.6n peda 

g6g1.ca o d1.dáct1.ca centren su atenc1.6n, ya no en e1 conten:Ldo sino 

en la formac:L6n de un esp!r:Ltu c:Lent!ri.co y criti.co. nos encontra-

mos ante un postulado vacio en un senti.do metodo16g1.co, y ante un 

presupuesto posi.tiv:Lsta. 

(3) .- Faure E. y ·otros.• QE.. fil:.!.. p. 220 
(4).- OCDE, L. 1.nterdisc1.p1:1.nar1.té, cit~do en: Castrej6n D:lez y An

gel.es G. Q!?.~ ~. P• 43. 
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En el sent:!.do metodol6eico 9 el trasl<•do del contenido su 

pondría que al adquirir el sujeto educando un método de aprendiza

je permanente. le sería factible aprender diferentes contenidos y 

es entonces que preeuntamos noso~ros: ¿Método y ciencia ee dan por 

separado?º• por otra parte: ¿Acaso sed~ como un hecho la.existe!!, 

cía de un:· "método genera1 11 p~a todas las ciencias? Y• df ser así. 

tPodriamos entonces. encontrar una respuesta en la generalizaci6n 

de la en.sefianza de l.a fil.osoHa 9 l.a l.6gica o l.a dia1fictica9 como 

contenidos determinantes en la formaci6n del sujeto educandoT • 

.A. su vez. la posibil.idad de que l.a educaci6n se propOlll:D

dotar al. 1.n.di\~duo de una capacidad de aprender a aprender9 a 11an,!._ 

ra de in.tundirle un espí.ritu cr1tico 9 una capacidad lllUl21tica que 

le provenga de la propia práctica educativa y que a1 tene~ a'u rai.z: 

en l.a práctica educativa y no en una práctica pol.itica da ruptura 

T transformaci6n de su mundo• se convierte en el. sistema capita~ 

1ista9 y desde nuestro punto de 'Vista. en l.a propoai.c16n de dotar 

al educan.do de un eap!r:ltu. cient1fico a lllallera de 1- ús caras d~ 

aandas "de la corriente fil.os6fica denolldnada pos1.ti~ata 9 pues a 

qué es~~tu. científico se hace aluai6n sino a la capacidad de pea 

saaiento critico de que-pueda dotar la educaci6n al educaii~o. "c~_ 

pacida.d" altamente determinada en la madi.da. en que la. educaci6n~ 

la ciencia.y9 en general la cultura se .encuentran subordi.nadas a 

l.os intereses de la burguesía. 
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2.- Aprender a Ser. 

Al. de!inirae la educnci6n como un proceso a lo largo de 

la Vida, como una actividad coex.ist~nte al desenvolvimiento del -

educando a trav~s de su existencie, se afirmala·realización del a~ 

to ed:icativo con baee en la inserción del. sujeto en las di!erentes 

prácti.cas. en. que se desenvuelve•. ya sean éstas con prop6sitos edu

cativos espec1!:lcos o no. Es dec:lr,. se valida el que el individuo 

se ·educa fundamenta1mente en la·. práctica, en la con!rontación sur-

gi:da a. partir de las exi;>er:lenciaa que 1e reporta su participaei6n 

social,. ya sea ésta da carácter productivo, cultural. o "simple----

mente recreativo"• partic:lpaci6n que habrá de moldear y cont'ormar 

de lllal1orq continua al sujeto educando. 

De PSta rorma "todo acto acto educativo, ya se trate de 

un estudio,. un ejercicio o una prác::t1.ca. es una modificación del ser 

en el conjunto de sus dimensiones. E:L ssr en si mismo. de alg(in modo, 

se conv.ierte en el contenido de su propia educación. Este conteni

do, esta materia prima, va tomando rorma a través de una actividad , 
educat:f:Ta0 y adquiere las capacidades Y competencias. que fmicamen te 

existían en el indiv:lduo de una manera Virtual. 11(5). 

Encontramos nuevamente una vari~ción en cu~ntc a loa fi-

(5) •. - LengramCIP.Q.]?_. fil•• p. l.19. 
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2 .. - Aprender a Ser • 

.Al. definirse la educac16n como un proceso a lo largo de 

la v.i.da, CO!!IO una actividad coexistente al desenvolvimiento del -

educando a través de su existenci<i, se afirmala·realización del a.s_ 

to educat1.vo con base en la inserci6n del sujeto en las diferentes 

prácticas en. que.se desenvuelve. ya sean éstas con propósitos edu

cativos especificos o no. Es decir, se valida el que el indiv.i.duo 

se educa r".indamental.mente en la práctica, en la confrontación sur

gida a partir de las experiencias que le repo~ta su participación 

social• ya sea ésta de carácter productivo• cultural. o 11simple---

mente recreativo"• participación que habrá de moldear y contormar 

da manar~ continua a:l. sujeto educando .. 

De ~ata forma "todo acto acto educativo. ya se trate de 

un estudio •. un ejercicio o una práctica.es una modificación del ser 

en el conjunto de sus dimensiones .. El aer en ai mismo.de alg{tn modo, 

se convi.erte en el contenido de su propia educación .. Este conteni

do, esta =a.teria pri.m<:., va tomando forma a-través de una actividad , 
educativa,y adquiere las capacidades y competencias que ~nicamente 

existían en el indiv:i.duo de una manera virtual 11 (5) .. 

Encontramos nuevamente una vari~ción en cuanto a loa ti-

(5),.:- Lengra12i!.P .. ~. Cit .. , p. 119,. 
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nes de la educación, en la cual, el contenido de ¿ata ha quedado -

relegado por lo que constituiría la finalid~d última rle la Misma. 

esto es, los contenidos educativos que comun:::ente se determin~.n --

prev:!a y externamente al sujeto <;ducando, dan lugar '.1 la defin:t--

ción del proceso ed·ucativo, ya no como una relación entre conteni-

do-sujeto educando. sino como una relación sujeto educando y desa-

rrollo de las capacidades del ser. 

'·Denota~os asimi.smo, la ar~mentación subyacente en esta 

proposición, en relación a sostener que el sujeto de ia educación 

encuentra la razón de ser de ést!l, en s! i:üs=, problema que hemos 

tratado en el apartado denominado Sujeto ~ Objeto de la educación. 

Nos perm:1.timos señalar, por otra parte, cómo este postulado conlle 

va aspiraciones educativas de carácter esencia1mente demócrata-bui_ 

gu~a. en la .~edida en que se propone en ~ltil:la instancia el desa-

rrollo pleno del hombre, sin atender a las li!!i.tantes que impone -

el desenvolVimiento del indivi.duo en un sisteca de producción esp.!!. 

citico. 

Concluimos nuestras anotaciones, denotando la ambigÜedad 

de la afirmación "aprender a ser" misma que adqui.er~'· connotaciones 

altamente conservado.ras, en· la medida en que se reconoce la educa

ción como un acto tendiente a la ~atiaf'acci:Sn de las necesidades-

del indiv1duo, surgidas a partir de su propio des~rrollo. sin con

siderar que estas neccsid~des le son ~mpuestas ~ar el contexto so

cial en que se desenvuelve• con lo cue.l. "aprender a ser" puede tr~ 
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ducirse en el. reconocimiento de las normas y val.croo comunes, acel!. 

tadoa en cu contexto social. y al. mímno timipo impue3taa y determi

nadas por la el.ase social en el. poder. 

Loa tres postul..'.ldos educa ti vos que habremos ele o>:poner a 

continuaci6n, el. de deaescol.arizaci6n, el. de ciudad educativa y el. 

de comunidad educativa, son trea proposiciones <letcrminantes no s~ 

l.o para J.a comprensi6n de J.a teor!a de educaci6n permanente, sino 

para la del.imitaci6n de aspectos concernientes a una pol~tica edu

cativa conforme a dicha concepci6n. problema al. que habremos de r.!!. 

ferirnos conjuntamente con 1a expos:Lci6n de los postu1ados mencio

nados. 



5.5 

3.- Desescol.arizac:l.ón 

Haciendo referencia de manera particul.ar a l.a educación 

de adul.tos se '.:lcnciona: "La experiencia y l.a refiex:l.6n demuestran 

que la educación de adultos no puede seguir los caminos señalados 

por l.a enseñanza tradicional. destinada a l.os niños. Los programas 

creados para el adu1to sólo podr.~n. funcionar con et:icacia y al.ca!!_ 

zar sus objetivos. si los responsables de estas acti'l':l.dades han r.!!. 

c.1.bido l.a formación psicol.6g1.ca. eoc_iol.6¡;1.ca, técnica y pedag6g!.ca 

que corresponda a l.as motiviac:l.ones propias de los adultos. a sus 

capacidades de asimil.ac:l.6n y a l.as exigencias de su desarrol.l.o. E:!_ 

tos probl.emas revieten una amp1:1.tud tal. y preaentan tanta coap1ej!_ 

dad• qua super.:tll l.aa posibil:l.dades de l..a -yorla de l.oa grupos Pr!, 

vados. Sólo el Estado tiene capacidad para responder a esta situa

ción con l.os medios apropiados".(6) 

Si hemos partido de la educación de 'adultos como uaa ne

cesidad propia del. sistema, habremos de reconocer que cual.qu:ler ~ 

ta.do cap~tal.ista constituye -no en el. sentido de·poses:l.6n• sino en 

el. sentd.do de poder- el medio por el cual. se puede desarrollar una 

pol.iti.ca educativa enrocada al. adulto. No obstante el. probl.ema no

es tan senc:l.l.l.o, en la medida en que no se limita a una pol.1tica -

pára la educación de adul.tos. recu~rdese: l.a, educación permanente 

"es.. un principio, declaró el Comite (Internacional de l.a UNESCO .,.

Para e:r; Progr_eso de l.a Educación de los AdUl. tos) que an:l.rna l.a con--

\ 

(6) .- Len&rancl P. ~· .s!l• PP• 84-85 
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junci6n del. proceso educativo considerado corno contin·10 durante t.Q. 

da l.,;. v:lda del. in di vi duo• desde su in.fancü1 h3stA su úl t:imo día, y 

exige por lo mismo una organ:l.zación inteeral. Es necesar:io notar -

que el. Comi.té hab1a distin¡;uido cl.aramcnte el.. problema central. de -

1a educación permanente• a saber l.a organizaci6n intee;ra1. Decl.a--

rando que esta organizaci6n deberá ser por una parte vertical. -du-

rante toda l.a v:lda- y hor:l.zontal. a fin de abarcar los diferentes -

aspectos de 1a v:l.da de los individuos y de 1as sociedades".(7) 

Proposiciones que afectan tanto a 1a estructuración de -

los sistemas eaucativos, como a la visión imperante en cuanto a 1a 

forma ds rea1:tzaci6n dC'1. acto educativo: "Pero no se trata sol.a---

mente de garantizar l.a cont:l.nuidad 1óeica del. proceso educat:ivo -

(1o que ya constituiría en muchos paises un sran avance), sino de 

prever l.as funciones co"rrespondientes a cada uno de estos nivel.es 

tradicionales de l.a educación, la posibil.idad de que hay una inte!:, 

(7).- Parkyn, G. Q,a. S!J:.., p. 7. Texto Orieina1: "C'est ce prínci
pe décl.arsit 1e Comité, qui anima1t 1'ensembl.e du proceasus 

éducatifa consideré comme continu pendent toute la vie da -

1'iñd1v:1.du de sa pl.un petite enfance a son dernier jour, et 

e:d.geant par l.a-meme une organisatión intégréa. :Il. est a no

tar que la Com:Lté avait cl.airement distineué le prqbl.eme ce~ 
tral. de :l-'education permanente, a saYoir l 'organ:l.sation :int! 

grée. Il.. decl.arait -que cette intégrat:ion devra:it. Atre a la 
fols vertical.e -pendant toute la duree de la Vie et horizon

tal.e af:in de couvr:ir las d:ifferents aspecta de la vie des 1~ 

dividus et des sociétés. 
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acción entre ellos ~· de qae, yendo más 1ejos, se produzca una rel,!! 

ti.va "desescolarización" de 1a eocuela, a 1a que Ilich. 11ama esa 

"vieja y gorda vaca saer!>•1a11 • (8) 

Nuestro problema se va transformando en un problema ~e 

p1aneación educativa, dado que so pretende rebasar 1os 11mi·tes del 

sistema educativo y desarrol.rar una práctica educativa desescolar!, 

zada1 factible de rea1izar en la medida en que "la educación perml!_ 

nante apelare a lqs recursos del. Estad.o y a las posibilidades que 

tienen en el. campo de la educación todas aquellas instituciones --

donde 10.s hombres se ore;ani= ll bremente para 1a solución de sus 

problemas coinunes. La verdad es que son éstas las que más antece-

dentes tienen en actividades afines a la educación permanente, ···y -

que los servicios educativos confiados regularmente al. Eata~o aon 

los que deben cambiar en mayor medi.da11 .(9) 

.Detengámonos brevemente, tratando de relacionar l.a posi~ 

ci6n respecto tanto a la escuela, coJ:lO a 1o que se trata de a~-

mar con las. "posibilidades que tienen en el campo ·de l.a educación 

todas. aquel.las instituciones". <.Qué debelllOs entender por otras in~ 

t.ituciones en el. ca~o de 1a educación?, pues como sabelllOs, trad:1.

ciona1men te, l.a escuela es la "insti tución11 monopolizadora -en CUIÍll 

'--to a rea:tizacióri y reconocimiento- de la práctica educativa. 

(8) .- Soler Roca M., Q.!2.. Cit., p. 8 

(9).- ~-· p. 15 
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Es necesnrio mencionar sobre este punto, iue en el inte-

rior m.iG1:10 el.e aJ.gimas doctrinaR proclives al marxismo• existe la -

tendencia a estudiar la influencia de APllr.3tos que al cnractoriza!, 

se como eminentemente ideol6gicoe ejercen una acci6n aducativa. 

Nos referimos concretamente a la posici6n ~ontenida por 

A1thusser, en su texto Ideología y Aparatos Ideol6üicos del Esta-

do, donde menciona entre otros, los si,guientes aparatos ideol6gi-

cos del. Estado:. la Escuela., los Sindicatos, la FamiliA, fa. Iglesia, 

1os Aparatos Ideol6e:tcos de Inf'crmaci6n como la Prensa, la Radio, 

l.a T. V., la ,Cultura misma. (10) 

Posici6n que tuvo aceptaci6n dentro de circulas marxis--

tas, pero actualmente es cuestionada, pues como el propio La5range 

lo ·ha sefialado: "Es nececario subrayar que Althusser, para definir 

loe AIE. (Aparatos Ideol6gicos de Estado), recurre a la ideoloeia -

donünante como factor de un:t:!'icaci6n. De esta manera, todas las -

instituciones burguesas son aparatos ideol6e;:l.cos de Estado siempre· 

que "funcionen" con la ideoloi;ia. La palabra "funcionar" es bastaa_ 

.te vaga para que por ejemplo se mencione en los·aparatos ideol6&i

cos de Estado a las. empresas capitalistas que, 'en nuestra opini6n, 

func:!:onan y reproducen la ideolo:;ia dominante"(ll); vaguedad que -

pernüte a Lat;range criticar a Althuszer, que al haber excluido la 

ideología del ~receso inmediato de produc~i6n, etiqueta como Apar.!!_ 

tos Ideol6sicos de Estado, a todas la~ inctituciones burcuesas que 

nn son empresas, ~ condici6n de concebir que la ideoloGia es inye!:. 

(10) .- Al thuoser Louis.~ Ideolor;1.n :t, llparatoc Ideol6-;ico-. ~ Esta

.112.• P:i • 27-28 
,Cll) .- Lacrcn~e H y otros., ~ el·~ r•nr:<iotn., p. 197 
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tacb nh1 !JO:::" 1os Apar:>to:: Irl:>oló:;icos del Esto.do re11rodu'?tores -le 

las re1acio~.z!G !'e r>roduccién .. 

En nuestra e''.:'OS~.ción heMos hecho referencia a1 suginrl.e:a 

to de la educe.ci6n perr:tan<Jnte a p·artir de carencias de la noción -

tradicional de la ectucación y como respuest>i ~. demandas propias --

del sistema ca~!talista y hemos adjudicado 1os cambios educativos 

a cambios en el sistema de producción. Sin embargo, no es posible 

concebir el. oistema capitalista de producc16n, sino como una con--

ceptua11zación genera1, a partir de la cuo.1 es necesario ana1izar 

concretamente las particul.aridades que presenta en diferentes si-

tuaciones concretas, as1 como a lo 1argo de su dcsarrol1o históri-

co.De.eata.:fórma.yen·euanto a 1a educaci6n perlllD.nente habremos de -

observar, que tanto por 1a &poca en que se valida (periodo 60-70), 

como por sus postulados corresponde a una forma especifica· del. I:IO

do de producción capitclista: el. imperi~1is~o, fase en°la que el..-

al.to grado de desarrollo de 1as fuerz~~ productivas, as! como por 

l.a internacionalización del capital., 1a competencia a nivel. mun--

dia1, tin nuevo tiro de correlaci6n de fuerzas n nivel. internacio--

na1, 1a constituci6n del capital financiero y 1a forms.ci6n de ---

trusts monopólicos y o1igop61icos, se presentan como fenómenos ca

racteristicos".(12) 

(12).- Nos hemos limitado a mencionar las caracteristicas más gen,2_ 

ral.es del imperial.ismo, mismas que se encuentran desarroll§!. 

das en el texi;o·cte Bujarin N. ~ Economia ?·'undial ;¡_ .21_ ~

rial.isr.10. 
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EJ. lector se :preguntar!; qué rel . .,.ci :·n existe entre la :pos.!_ 

ción de A1thusocr recpecto a los Aparatos Ideoló:icos de Estado, el 

planterrr:>.íento de prácticas educa ti vn:; no formales y el imreri,;lis,,c, 

pues bien, conf'orrr.e se clesarrolJ.'1 el. eisten1n capitnlir:tn de produc

ción, ª"' cont'orm~. la organización social, tnnto 011 lo tocante .:>. la 

producci.ón, como a las demás f'orm.-..s de vida. derivadas de la propia 

organización social, dando como resultado en relación a la educa--

ción, que la e::icclusi v:tdad adjud:tcada a la escuela como· rr:!.ncipa1 -

centro en el que se rea1izaba y por lo tanto. se reconoc1a la prác

tica ·educativa, se ve mod:11'icada con el reconocimiento de la :1::pos!_ 

bi.lidad manifiesta para continuar atribuy~ndose po11tica y concep-

tualmente la realizació.n de la práct:tca educativa, a 111.a acción --

ejercida por una institución especi ficamen te destinada a educar". 

A1thusser por. su parte nos explicará: en el mundo. feu~al. 

la i~lesia y la f'al!lilia constituyen los principa1ea: Aparatos en -

que se basa la ideolog:tzación y ca111'icación del Sujeto, así Co?:lO -

los aparatos que permitirán a1 Estado asegurar la continuación. del 

sistema de producción feudal. 

En el sisteme. capitalista de producción estos Aparatoe -

son complementados con ..Aparatoo IdeolótP.cos especificas a dicho si§. 

te:a de' produéción, o sea 1on Aparatos Ideol6tP.cos del Estado, co~ 

son los Culturales, Escol.'.l.rec, Fam:Lliares, de Inforinnción, P.elic:f.o

sos. Jur1ilicos Po11ti.coc y Sindicales. 
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For nuestr~ porte, heMos visto cómo l~ educación rerma-

aente sostiene el rec::mocimicnto ele la educació~ no formal. llevan

do esta prO!JOSiciór. hn::ta afirm,,r: "En la forrr.ación escolar, en la 

familia, en la fábrica, en el tAller de c,prendizajes o en el cindi

cato. el pro~~ctor, el consumidor y el cíu~adano reciben unac cns~ 

-ñanzas, instrucciones y apre~dizaje cuyos objetivos y efectos no -

concuerdan. La educación permanente supone un esfuerzo pA.ra ...:onci

l.iar y armoniz"r estos diferentes momentos C:c la rorI?t:- ción •. de ma

nera que el. hombre no esté en opo~'ición consi¡¡o mismo. Al acentuar 

la importancia de la unidad, la gl.obalidad y la continuidad del d.2, 

sarroll.o de la pcrsona,impul.F.a la concepcióa de unos programas e -

instrumentos educativos que establezcan l.a comunicac1.ón permanente 

entre las necesid~des y las en~efianzas profesional.es, culturAl.es.· 

de formación .::;encr:il,. y l.A.s diversas situacionP.s por las cuáles y 

a través' de 1.ac cuales todo indiViduo se rea1iza como tal. 11 (13) 

Cabe aclarar que l~s anotocíones hechas, en ning{in mome!:!,. 

to tienen co;::o final:ldad identificar la posición de Alt·husser con 

la de ·los teórico>:> de l::i. educación p_ermnnente sobre el. punto que 

estamos trat~ndo; identi~icación qua no es :!.'actible en.la medida 

en ~ue .A.l.thus~er reconoce en Ja Escuela y el Sindic~to. Aparatos 

Ideolóo;i.cos, probl"'"' a~liarrcnte vedaclo por todas l.~o tendencias 

educat:Lvaio bure;uesrrs, c¡i:.:!.enes coir.o se ha podido observar "aspiran 

a la realización del indi.viduo como tal.". 

(1.3) .- Len:;!·znd Y'.• QJ?.. fil:.t·, p. 64 
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Nuestro rro~6::;1to es enfat1zar, ~ue ta~to por parte de -

Al¡;unas tendenc1as m1'rX1Gtas, como de t'endenci"s clar:1mente burgu.2_ 

sas, se :formul.a bajo diferentes contextos l.o que en nuestra opi---, 

ni6n·no constituye otra cosa, que el reconocimiento y validaci6n -

de l.o que hemos llamado prácticns educativas no formal.es y ea¡;eci

ficas del. siote:na capitnlista do producción, nroblema respecto a.l. 

cual es necesario reconocer el. incipiente desarrol.lo de e.ná11sis -

marxistas concretos, acordes a necesidades especifica3 y enfocados 

a denunciar la :forma y el contenido de estas prácticas educativas. 

Ahor.a bien, dentro de l.a propia teor.f.a ee la educ<1ción 

permR.nente se dan dif'erentes tendencias en cu3nto ."11 reconocil!l.._en-

to de l.as prácticas que aquí se han ref'erico; veamos: "La educaci6n 

extra-escol.ar es responsabil.idae que también debe asu~.ir el. Est~do • 

• • • Debe crears~ en todos nuestros paf.ses un Consejo l'acional. que -

se encareue de coordinar a todas l.as instituciones y a5encias ex-

traescol.ares, no s6l.o para evitar l.a dispersión de esfuerzos, sino 

con el. propósito fundamental. de gar . .,,ntizar que se encu:•dren dentro 

de objetivos educatj_ vos precisados" .(14) 

A no ser que se pretendiera una trans:forl!!B.ci6n de las --

"agencias extraesco1ares11 en centros eminente"lente educativos, es-

ta proposición es un extremo a.bsurda, ~n la !!led:!.c!a en c;u~ no se --

puede tro.noformar una f'ábrica o un sindicato en un centro czclusi-

(14) .- Recomendaciones nobre educac.l.ón c::tr".o;::;col..o.r presontnclnc en 
el. Coloquio L:-tinonlllericano sobre l?eror::a E,»..1cntiva, re:>l.1-

zado en Mé:hico en 1972; reporte fin.:11 p •. !¡O. 
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vamente educ<iti va a concl:l.c:l.é>n de que r>ierc:':m sus objetivos pa.rtic,!! 

1.ares. 

Asirr.is~··o, es nece,;ario_ h".lccr no.tar que 111 proposici6n h~ 

cha se basa en la "coordinaci6n" ejerc:l.da ·por el Estado para di ve!:_ 

sificar los recursos educativos. Esto es. nos encontramos ante e:L 

ten6meno de la part:l.c:l.pación de la iniciatíva privada en la educa

ción; fenómeno en que el Estado se adjurlica la coordinación de to

da 0 iniciativa ec:'ucativa, apelando a los recursos ofrecidos por 

otros sectores soci3les, lo cual conlleva eminentemente una alian

_za en.tre al. Es tac!o ;¡ 1.::. burguesía, que redunda en. µna poli tica i:d.!! 

cativa. planteada con bzse en la integración de los recursos de -

que dispone la sociedad y representativa de los más c~ros intere--

ses de la clase dominante. 

Anal.icemos brevemente las posibilidades que ofrecen las 

11.amadas "agencias extraescolares" .. 

a).- Ilibliotecas y Centros Recreativos. 

En cuanto a las bibliotecas podemos decir 01.1e se trata · 

de una herencia propia de la concepción trarli,,ional y que en tanto 

que la. educación se de éqn ba.se en un sistema c'e ap_ropiación priT.!!, 

da y de desig~aldad social, se puede proclamar cuanto se desee la 

difusión de las bibliotecas, sin ~ue por ello se haya transformado 

en lo más rn1nimo la práct:!.ca educativa. 
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Por su parte, 1os medios o centros cultur-.les y recreat!_ 

vos se brisan y surgen a p<lrtir de ll.na estructur::> c:e clusoo y :rerm!_ 

ten a la bureues1a sootener una posici6n filantr6pica y demag6gic~, 

que repercute en la mayor!.a de loo casos -p.?,rticu1armente en el il.2, 

porte- en una forma más de control ideológico hacia 1as masas. 

b).- Medios Masivos de Comunicaci6n. 

La relevancia educativa adquirida.por 1os medios maei~os 

de comunicación. es otro aspecto que contribuye a identificar a la 

concepéi6n de educación permanente. como un producto de 1a intern.!!. 

ciona1izaci6n de1 capital y caracter1stica de1 imperialismo. 

"La expansión de los medios de cornunicaci6n hace urgent.2_ 

mente necesario que desde 1os primeros aílos de la forn1Sci6n se en-

sefie a las gentes a 1eer un diario o un libro, a mirar la televi--

sión o a ir al cine o a1 teatro; pues estos sectores de 1a cultura 

son fina1mente un ~ragmento de un eran todo, que es la educación -

permanente".(15) 

Cabe seilalar que esta idea no es estrictamente novedosa, 

en 1a ~edida en que existen intentos de vincular los medios de co

municación y la educación; sin embargo. estos intentos se han man!_ 

fest11do por una parte a ni ve1 de :incorporación a la educación for

mal de los medios más difundidos como medios auxi1iares o materia-

1es complementarios de1 proceso educativo. 

(15) .- Hartung, H. 11Pour une educ.ation permanente", citado en So--

1er Roca M. QE.." Q!!.•, P• 24. 
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Ahore bien, la Licorpor:>.ci6n de los medios masivos de C,2. 

municación como medios o recursos auxili~res en el desarrollo de -

los programas erlucati vos es un" de las formus r:¡ue se pueden consi

derar extraescolares. Existe ta~bién la perspectiva un tanto cuan

to ~s ambiciosa de emplear y en cierta medida transformar 1o§ me

dios masivos de comunicación en medios educativos en sí mismos. 

Esta (iitima f'orm.a. o posición con respecto a 1os medíos -

masivoa de comunicación. parecería 1a más acorde con las socieda-

des capitalistas por la influencia educativa que han alcanzado. -

sin embargo. esta proposición se encuentra a1tamente limitada tan

to en 1os países capital.istas dependientes como en los países me-

trópoll. ya que en cualquier paf.a imperialista con una inf'raestru.!:, 

tura económica desarrollada y consecuentemente una amplia difusión 

de los medios masivos de comunicación, toda tentativa -aún de ca-

rácter burgués- tendiente a real.izar pequefias modificaciones diri

gidas a lo que se llama el "empleo de los medios masivos. de comun,!_ 

cación con. f'ines educa ti vos", se en.i'renta a oligarquías: que basan 

la sujeción de las ?~ó<sae por medio del· control. de l.os mismos. 

e).- Fábricas y Sindicatos. 

Se considera adecuado incluir en este momento, a1gunas -

re1'lex1.ones sobre un punto de particular' interés en. este trabajo: 

1a relación entre el proceso productivo y la educación.. En nuestra 

opinió~, es esta una práctica educativa determine.nte, tanto tecno

l.Ógi.ca como social~ente. 
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La escuel.n reporta una cal.ifi.~aci6n y confi~r.'Jci6n ideg_ 

J.é.;::;icc. a l.a fu&rz.a de tro.bajo, sin cmbar::;o, en la medid" en e: ue en 

las sociedades capi tal.i:::tGs preval.c:-;co una tajante se:r>arC1ctl\n en-

tre escuel.a y trabajo, l.a incorporación de l.a fuerza de trabajo a1 

proceso procuctivo, l.leva impl.icito un constante proceso de re-ed~ 

caci6n cla3ista. 

La escuel.a -y no podrla ser de ótra fcrma en una socio-

dad de c1ases- reporta a1 educando una formación eminentemente el.~ 

sista; el. proceso de producción 1e requeri~á una Rdecuación ccns-

tante de esta formación a 1os intereses especificoc del. capital., -

pero no só1o esto, sin'o que le habrá de educar con base en 1a prá.s, 

tica de una inserción. y participación concreta en el proceso de -

producción~ así como en determinadas re1aciones social.es de produ,!:. 

ción. Concordamos pues, con 1os teórico::; de la educ~ción permanen

te: J.a fábrica, l.os sindicatos, en general todos aque11os organis

mos derivados de una organización productiva sobrepasan en mucho -

1as pretenciones educativas de la escuel.a; resultando !JOr denf.s i!!. 

necesario referirse a 1a particuia·r situación que pr.,valece en J.os 

paises de:penrlientea, en l.os cual.es .1a fuerza de trabajo se car,-_ct~ 

riza por· contar con una for=...,_ci6n y calificaci6:i. derivnda princi--· 

palmenta de su incorporación al. proceso productivo, población que 

ha tenido un escaso o nulo contacto con el sisterua educativo. 

Sin embargo·, el. problema :por l.c rnenos desde nuestrP :po-

sición, no se reduce 6.nicar.:entP- a la 1)1aneaci6n de los "recursos -
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po tenciv.les exrlc t-,ble~" en e~i;caci:," • sino c:ue rev:l.stP. en el capJ:. 

ta1ismo el prohl,-,:-:,. del. ccntrcl y -::-:p1 otaci6n de la clase obrer1>, 

acentuanr~o el poder col Esto.~o y de le bur¡;uesi"·• por medio no s6-

lo de la explot.-:.ci6u qi..e rcal.izAn en el rroceso :productivo, sino -

rei"oz:z:anc!o Gctn, c0n b~sc en la educación. 

4) .- Ciudad Educa ti va. 

Remos v1sto cómo el. sistema capital.is ta demanda una edu

caci6n realiznble bajo l.a intervenci6n y coordinaci6n de diferen--

tes organizocio'1es qociales, a su vez, c6mo esta demanda incide d!. 

rectamente en 91 recl.amo de una transformaci6n de la escuela y en 

eeneral de l.a estructura de l.os sistemas educativos~ .lhora bien, -

observemos y cpm::iletemoe el razona!!d.ento seguido. 

"Si aprender es al asunto de toda una vida, en su dura--. 

ci6n y en su rliversidad, y de toda una sociedad~ tanto en l.o que 

concierne a sus recursos educativos. como s sus recursos social.es y 

econ6m1cosa entonces e6 preciso ir más all.á de l.a necesaria rev:l.-

si6n del.os •sistemas Gducativos' y pensar en el. plano de una ciu

dad educativa11 (16) ." 1La ciucaC: -decia ya Plutarco- es el 11\ejor 1~ 
\ . 

tructor~ Y, en efecto, la ciurlad, sobre• todo CU3ndo sabe mantener-

se a escala humana. contiene, con sus centros de producci6n, sus -

estructuras socia1es y_edministrativas y sus redes cultura1es, un 

inmenso potencial. educ:ati vo; no s6lo por 1e. intensidad de 1os :l.ntc_!: 

c~mbios de conocimientos que all.~ se realiz~n, sino por la escsl.a 

(16) .- Faure E. y otroo., Q.!!.. lli•• p. l+O. 

• 
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de ci viamo y de aolir!,,ridad que ella constituye". (17) 

A.prender -Y por l.o tanto. la educaci6r,- es un proceso que 

se desarro:Ll?. en torl" la vida rlel educando; P·'.>r lo que, la sociedad 

deberá ofrecer la oportunidnd de que. ya sea dentro o r~ern de la -

escuela, el educando 11aprenda11 (se eduque)• proposici6n que en e.pa

riencia se circunscribe a la rletermino.ci6n de la.s prácticss educat:!:_ 

vas sobre el educando. pero que se ve comple~entada con el reconoc:!:_ 

miento de la acci6n ejercido. por la sociedad sobre el sujeto educa:e, 

do por medio de la ciudad. 

La expresi6n ciuded educativa, permite establecer que la 

teorio. de cducaci6n permanente, ha incidido en el reconocimiento -

del medio ambiente como educador en si mismo, visi6n por lo demás -

estática y conservadora. ya que no considera la necesaria trcnsfor

:::ación del ~edio ambiente en. un proceso de cambio social; pues cier 

to es. que todo medio ambiente innuye en. la educación y conforma-.-

c16n del sujeto educando, sin embareo, las connotaciones que tal. i:e_ 

f'l.uencia adquiera llevan implicita una posición clasista, siendo n!!. 

cesario reconocer que de no sostenerse una posici6n critica de tran~ 

formación de l..aB .'condiciones económicas y sociales prevalecientes, 

1a inflúencia ejercidá por el medio ambiente tiende a r,eproducir --

1aa condiciones prevaleci~ntes. 

Asimismo. el concepto de ciudad educ:üi va ea une. noción -

(17).- ~-·p. 242 
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que denotP. l.P. necesitlad f..; l.l.evar ~ Cflbo una pl.;ineac16n educativ,-. 

y social. tal., que por:nite el. empleo de los ~'ecursos de que dispone 

una sociedad con finee oduc~tivos específicos, probl.ema crucial. en 

un sistema ca1•:l tt:'l:!.ot11 :le producci6n, por l.<l d:lnámica prop:la. del. 

sistema,l.a cual permite en el mejor de los casos, una pl.aneac16n 

sujeta a l.e.e crisis del. cnpi tal. y a 1os :lntereseo propios del. mis-

5).- Comunidad Educativa. 

El concepto de ciudad educativa ~onll.eva l.a noci6n de C2, . 

munidad educativa; esto ee, l.a teor!a de educaci6n permanente ll.ega 

a identific::ir el. "agente educativo" por exce1encia, cis~ que su-

puestamente perLlitirá 1a puesta en práctica de l.os postul.ados im-

pu¡;nados, "ae pretende constituir una comunidad educativa diferen

te de l.a escol.ar, 1~ cual. generalmente se l.imita el. intento de ca-

municar 1a escuel.a con l.a sociedad, pero prolúja l.a mare;tnaci6n. -

Ahora •se'trata de abrir 1a escuela al. exterior y l.l.evnrl.a al.a C2, 

munidarl, desp1azando el. centro de gravitac:l6n educativo del. tP.rri.

toric esco1ar a l.a vida social.. Como resu1tado de este cambio d~ -

direcci6n, surge una verdadera comunidad educativa que no puede --

ser otra que l.a comunidad• r-;ocia1 misma, actua1:lzada como educadora 

en todas y cada una d;> sus acciones'".(18) 

De e~t~ for~a, nos encontrarnos :m.te una concc~ci6n qae -

(l.8).- ~tl.nisterio de E~ucnc~6n del. Par~, citado en: Cactrej6n Diez 

J. y Angel.es Gutiérrez o. Educaci6n Ferm::m">rte p. 5( 



c!eman;:;a la desap:n•ic16n do la oscuol.a como centro :nono::,oliz~tlor <!e 

1a educac16n, reconoce l.a acc16n educativa ejerc:!.da por :liversos -

organ:!.smos soci.:iles, reclama ade?:1ás el recon0c:!.mienLo r.2 esoo orz.f!;. 

n.ismos. y su Viuculacilln, por lo tanto, tleraand" uno. pla:::.enc16n edu

cnt1 va con base en di versas insti tucioneo u ori;;anizaci·:-,.,;;s y reco

noce como sujeto de la educaci6n al "individuo"• sujeto ::;ue se pr.2, 

senta o manif':l.esta con base en su comunidad, de la. cual. recibirá ~ 

la principal 1nt1uencia • 

.Ahora b1en 0 iqué debemos entender por comuni~E~ educati

va?; !'ues si b:!.en os cierto, se ha a!'irrnado. que : 11l.ina -.e.rdadera. -

cot:tun:!.dad educativa no puede ser otra que lG. comunidAd s:;::ial m:!.s

ma", esta propooici6n present~ a nuestro parecer di!'ere::c!es posib!_ 

lidades; 

a).- Una tendencia a identificar cualqu:!.er con;;!omerado 

social bajo el. concepto de comunidad, sin la meno.r delii:t:. 'taci6n 

del.. significado que se pretende adjud:!.car a dicho concepto. 

· b).- La noc16n de comunidad educat:!.va se ha re!.cnado .del. 

concepto antropológico de "comunidad"• empleado para des!;;:iar a -

grupos sociales nncul.::dos lJOr un idi.oma, costumbres y e:: ¡::eneral 

por manifestaciones culturales particulares y comunmente diferen

tes al idioma 0 costumbres y cultura hegem6n1cos en un de~~r~lnado 

pa:ts. 
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· e).- Con 1a noción de comunidqd ~ducativa se pretende 

s~bstituir e1 concrypto ~arxistF. de ciases socia1es, con 1o cual. en 

apariencia ae 1o~r~ria una noción más a~p1ia o genéricA de la forma 

como se constituyen los erupos so~ia1es, pero ~ue sin embargo re-

percute en. un" represen tcción abstrae ta de lc. organizeci6n social.. 

Sostenemos, por nuestra parte, que e1 postu1ado.de comu

n.idad educativa es étl.f1cil. de sustentar~ ya que e1 grado de desarrg, 

l.l.o al.canz.ado por las ruerzas productivas, ha determinado a 1o l.a!:_ 

go de l.a historia l~s caracter1sticas de los grupos sociales. pre

sentándose no ~pos o comunid:i.cles étl.spersas, sino el.ases socia1es 

c1aramente definid2.S conforme a la estructure productiva del sist!!. 

ma. 

El.l.o, no excluye l.a constituciónde el.eses socia1es, con 

·base en grupos o comunidades social.es con idioma o costumbres dif,2. 

rentes, sin embargo, en la medida que estas comunidades se encuen

tran insertas en una estructura clasista, se encuentran igual.mente 

sujetas y con pocas o nulas posi~i1irl~des de imponer sus intereses 

a los intereses de l.a el.ase soc:LB.l. en el poder. 

En este sentido, ~e puede hacer mcnci6n de paises impe-

rialistas a los que se l.es incorpora ~uer::a de trabajo proveniente 

de pa!.ses dependiontos. o :paises capit'l.l.istas en crtsis, l.os j.nte

grantes de esa f~or~? de t~~oqjo en poco o nada modifican la pol.1-
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tica e~ucativade1 Estado en cuestión, y cuya tendencia gener~.l. es 

por una partE,la incor~ora~ión y aceptación de 1os valores y de la 

cultura de1 pa1s al que se integran, y por otra.la 1ucha por 1a 

subsistencia de formas cul.turcles 1':na1.:;amadas o conibinato"rias que 

~es permita continu3r con caracter1sticas cu1tura1es propias. 

Respecto a 1os paises dependientea, mismos que a 1o lar

go de su desarrollo histór:tco presentan fenómenos que m~s bien se

~!a necesario identificar como ienónenos de co1oni.a1ismo interno, 

dirieido a la "incorporación" de comunidades ind!genas, organiza-

das económica y nocia:Lne=~e en ~orma ciferonte a 1a organización -

socie.1 general; comunidades que en cuanto a educación• se trate de 

población que por lo general se encuentran fuera del radio de o.e-.,. 

ción del sistema edu~a~~vo y a quienes el Estado dirige comunmente 

la ·acción educativa por :edio de ca!l!pañas o proyectos educativos, 

de los cuales quiz,.'i uno ¿e los casos más representativos .es el de 

alfabetización, que mucho difiere de una acción a partir de las dg_ 

mandas propias de esta.a comunidades. 

A su vez, es necesario reconocer, con respecto a loa g%'!!, 

pos ind-f.senas, un erado de explotación y dominación te1 que no es 

factible de conceptu!l.liza.r bajo la simplista perspectiva de "retrA 

so cu1tural", y que nos cb1:!.c"' n diferir en !'!ucho en cuanto a la -

posib1e participación ce estos arupos como comunidades educativas 

·y señalar. por lo contr~-=-io, que p"trtt estos gru9os. el fenómeno -

de la educación con~ti tuye más bien un elemento de ruptura de sus 



!orl:las de orsaniz1:1c.i6::i 7 !>reducción. en tanto s.it::ni rica su :1nte5X'J!. 

ción a· un sistema de procluccién,· cor.io condición de desarro11o hi.e

tórico. 

Una vAz hech?.s estns anotaciones re1ativas ·a 1a noción -

de comunidad educativa, nos resta enratiz.ar 1o abstracto de este 

postu1ado, rem~rcando c;.ue presupone. con!orme a la prop1.a teorla -. 

de educación perme.nente 1 como. condición básica. la desescolari.za-

ción de 1a educación, ~simis!llO, se 1:1m1ta en Última instancia a -

sustituir la noción ~e grupos de aprendizaje por 1a de "coaun1.dad 

de aprendizaje" o "con-..midod educa ti va" .. 
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IV.- LA EDUCACION EN MEXICO Y LA EDUCACIOM PERMANENTE. 

l.- Basee constitucional.es de la educaci6n en México. 
2.- Antecedentes bist6r.ico-jur1dicos de la educac16n 

en Mfod.co. 
3.- La educaci6n actual en Méx:!.co. 
4.- Posibilidades de aplicac16n de la educaci6n perm~ 

nante en México. 
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rv.- LA EDUGACIQ~.: ~; }!EY.ICO y LA. EDUCACION PElWANEN"'E 

La educación en nuestro pa1$, según los contenidos esta-

b1ecidos en nuestra normatividad constitucional, constituye una tua 

ción social a cargo del Estado. Sin embargo los contenidos reales -

caracterizantes del proceso educativo actualmente en desarro11o, no 

son correspectivos de aquellos, 10 cual no es atribuible a 1os cri

terios que pretendidamente persigue nuestra po11tica educativa, bá

sicamente las determinantes se 1oca1iZ<Ut en las relaciones de pro-

ducción que como pe.1.s perteneciente a1 área capitalista .le identif!. 

can; razones estas que limitan 1as posibilidades de aplicación de -

la educación .permanente en el pais nuestro, ya que como hemos ,vis-

to, la educación permanente, en esencia es una teoria que se postu

la como un proceso que se realiza a 1o largo de la vida del educan

do, acorde a los imperativos de 1os cambios cient1ficos y sociales, 

sin embargo y en última instancia, opera como factor superestructu

ra]; adecuador de la fuerza de1 trabajo a 1os requerimientos de1 ca

pital; por 1o que sostenemos que as1 como la educación de adultos, 

adquiere c1asistamente importancia determinante en el sistema capi

talista de pr'oducción para la burguesía, también lo adquiere P"ra -

la clase proletaria, quien tiene 1a misión histórica de crear su ~ 

propio proceso educativo, el cual 1e permitirá lograr la hegemonia 

pedag6gica, a 111 que se refiere Gramsci, lo que conlleva 1a hegemo

nía po11tica, es decir la dirección y por tanto la organización de 

las 1uchas necesarias para la toma del poder, una vez lograda es-

ta, se producirá la auténtica revolución educativa. 
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1.- BASES CG?!STITUCIONALES DS LA EDUCt.CICN S!l MEXICO 

Las bases constituciona1es sobre 1as que se sustenta 1a -

educaci6n en México, se encuentran contemp1adas en e1 art1cu1o ter

cero constituciona1 vigente, en e1 cua1 se seña1an 1os principios y 

criteri.os que orientan a 1a educaci6n, como son e1 de que debe· ser 

Iaica, para signif:lcar que se mantendrá ajena a cua1quier doctrina 

re11g:!.osa, en congruencia con 1a 1ibertad de creencias estab1ecida 

en e1 artícu1o 24 de1 magno cuerpo jurídico; e1 de que debe ser d,2. 

mocrática, criterio que 1:undamenta1mente pugna por un constante m.!!_ 

jorami.ento econ6mico, socia1 y cu1tura1 de1 pueb1o mexicano; e1 de 

que debe ser naciona1, con e1 que pacíficamente se at:Lenda a 1a 

comprensi6n de 1os prob1emas, aprovechamiento de recursos, defensa 

y aseguramiento de 1a independencia po11tica y econó"1ca, as1 como 

a 1a continuidad e incremento cuitura1 mexicanos; y e1 de que debe 

ser socia1, para contri.buir a 1a mejor convivencia humana que con-

11eve Ia integridad fami.1iar, conV:l..cci6n de1 interés genera1 de 1a 

sociedad, sustentando idea1es de fraternidad e igua1dad de dere~

chos, evitando pri.v11eg:!.os racia1es, sectarios~ grupa1es,_ o de se

xos o individuos. 

También se estab1ecen 1as características que reviste 1a 

educación impartida por e1 Estado y 1a que 1os particu1ares impar-

tan, tratándose de educación pri.maria, secundaria y norma1 y a 1a 

de cua1quier tipo o grado, destinada a obreros y car.:pesinos, para -
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lo cual los particulares requieren de nutorización expresa del po--

der público, sujeta irrecurrible~ento a negativa o revocación; pu--

diendo además el Estado, retirnr discrecionalmente, en cualquier --

tiempo, el reconocimiento o validez oficial a los entudios realiza-

dos en planteles particulares. 

Se hace efectiva la garant1a de educación al establecer -

la referida disposición constitucional que la educación que imparta 

el Estado debe ser 5ratui tamente y en cuanto a la educación prima-

ria,. ésta será obligatoria, congruentemente con e1lo 0 el articu1o -

31 constitucional que se refiere a las obligaciotles de los mexica--

nos. establece en primer término la de: "Hacer que sus Mjos o pup!_ 

los menores de 15 años concurran a las escuelas públicas o privadas. 

para obtener la educación primari~ elemental. ••• " 

Los principios educativos perseguidos por el art1cul.o te!:, 

cero constitucional son trascendentes para la educación superior iJ! 

partida por instituciones a las que la Ley l.es otorga autonomia 0 P.!!. 

ro también les impone otros, coíiiO son: l.a libertad de cátedra o in

vestigación. el libre examen y discusión de ideás; que dete~nan -

sus planes y sus programas. 
~ 

r para que la educación en México esté. unificada y coo~d!_ 

nada, el Congreso de la Unión está facultado para expedir las l.eyes 

necesarias a tal fin. Todo ello, conforma la temática ideol6e;l.ca C!!, 

racterizante de la educación en México. 



7S 

zi texto v1.gente del articulo tercero constitucional, es -

el sir;uiente~ 

Articulo 3o.- La educac16n que i~part3 el Estado -Federa

ción, Estados, Municipios- tenderá a desarrolln.r armónicamente to-

das las facul t<'.des del ser humano y fome:uará en él, a la vez, el -

amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en 

la independencia y en la justicia. 

l.- Garantizada por el articulo 24 la libertad de creen-

cías, el criterio que orientará a dicha educaci6n se mantendrá por 

COl!:Jlleto ajeno a cua1quier doctrina religiosa y, basado en los re-

sultados del progreso cientifico, luchará contra la ignorancia y -

sus efectos, las servi.dumbres, los fanatismos y loa prejuicios. Ad~ 

más: 

a).- Será democrática, considerando a la democracia no s2 

lamente como una estructura juridica y un r~gimen po11tico. sino c2 

mo un sistema de T.l.da fundado en el constante mejoramiento econ6m1.

co, social y cultural del pueblo; 

b).- Será nacional, en cuanto - sin hostilidades ni excl~ 

sivismoa- atenderá a la comprensi6n de nuestros problemas, al apro

vechamiento de nuestros recursos,.a la defensa de nueetrn indepen-

dencia politica, al ase~ramiento de nuestra independencia económi

ca y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 
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c).- Contribuirá a la mejor convivencia hum~n~. tanto por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en e1 educando, junto -

con el aprecio parn l.'.1 dignidad de l!'I persona y 1a integr:i.dad de la 

familia, la convicción del inter~s general de la sociedad, cuanto -

por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de ~ratern1dad e 

igualdad de derechos de todos los hombresp evitando los privileg1.os 

de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de ind:i.vi.duos¡ 

II.- Los particul.ares podrán impartir educación en todos 

sus t:i.pos y grados. Pero por lo que concierne a la educación pr:i.111.9.

ria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destin~ 

da a obreros y a campesinos) deberán. obtener previamente, en cada -

caso, la autorización e~presa del poder púb11co. Dicha autor'i.zac16n. 

podr~ ser negada o revocada, sin que contra tales resoluc1ones pro

ceda jui.cio o recurso alguno;-

III.- Los planteles particulares dedicados a la educaci6n 

en los tipos y grados que especifica la tracción anterior deberán -

ajustarse. sin excepc16n, a lo dispuesto en los párrafos in:tcial.es 

~y II ·del presente articulo y, además, deberán cumplir-los planes 

y Ic:>s programas ot'ic:l.'lles; 

1V.- Las corporaciones religiosas, los nrl.nistros de los -

cultos,. las sociedades por acciones que, eT.clusiva o predominsnte~

mente, realicen actividades educativas, y las aaociaciones o sacie-

dadas li~adas con la propaganda de cual.quier credo reli.;1.oso, no i!l 
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tervendrán en forma a1guna en p1anteles en que se imparta educación 

primari::i, secunc!aria y norma1 y 1,. desti.nnda a obreros o a campesi

nos; 

v.- El Estado podré retirar discrecionalmente, en cua1--

quier tiempo, el reconocimiento de va1idez oficial a 1os estudios -

hechos en plante1es particu1ares; 

VI.- La educación primaria será ob1igatoria; 

VII.- Toda 1a educación que el Estado imparta será gratut 

ta; 

VIII.- Las universidades y 1as demás instituciones de ed~ 

cación superior a las que la Ley otorgue autonomia, tendrán la fa-

cul tad y 1a responsabilidad de gobernarse a si mismas; rea1izarán -

sus fines de educaT, investigar y difundir la cu1tura de acuerdo -

con 1os principios de este art1cu1o, respetando 1a libertad de cát~ 

dra e investigación y de libre examen y discución de las ideas; de

terminarán sus planes y sus programas~ fijarán 1os términos de in-

greso, promoción y permanencia de su persona1 académico¡ y adminis

trarán su patrimonio. Las relaciones 1aborales tanto del personal -

académico como de1 administrativo, se normarán por el Apartado A 

de1 articulo 123 de esta Coneti~ución, en 1os términos y con las .m.Q. 

da1idades que estab1ezca la Ley Federal de1 Trabajo conforme a 1as 

caracteristicas propias de un trabajo especial, de manera que con-
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cuerden con la 13Utonom1a, la libertad de cátedra e investigación y 

los fines de las instituciones a que esta. fracción se refiere; 

lX.- E1 Con~reso rle la Unión, con el fin de unificar y -

coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes ne

cesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre 

la Federación, l.os Estados y los i-:un:1.c:lpios, a fijar las aportacio

nes económicas correspondientes a ese servicio públ.ico y a sefial.ar 

las sanc:1.ones apl.icables a los funcionarios que no cumplan o no ha

gan cumpl.ir las dl.sposiciones relativas, l.o mismo que a todos aque-

1.l.os que las infr:1.njan. 

Es pert:1.nente destacar que l.a Fracción IX del. Articul.o de 

que se trata, que f'acul.ta al. Congreso del.a Uni.ón para leg:i.sl.ar para 

el. efecto de distribuir, unificar y coordinar la función educat:1.va 

entre la Federac:1.6n, l.os estados y los municipios, por refer:1.rse -

propiamente a la parte orgánica de l.a Constitución, esta facul.tad, 

estrictamente habl.ando en técnica jurídica, no debería contempl.arse 

en el. articul.o tercero, entre las 11.amadas garantías individual.es, 

en rmi:ón de que resul..ta repetitiva, en tanto que l.a fracción xxv. 
(antes XXVII) del. articulo 73 Constitucional. reproduce dicha facul

tad. 
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2.- ANTECEDE:,TES HISTORICO-JURIDICOS DE LA EDUCACION 

EN MEXICO 

En la época preh:tspánica, se impart1a la enseñanza a tra

vés de las llamadas Tepu1ca11 y Calmecac, instituciones educativas 

exclusivas para los jóvenes e infantes az~ecas que pertenecian a la 

clase media y a los mancebos de la clase acomodada, quienes tenían 

obligación de asistir a ellas, educaci6n clasista que excluia a --

los Matzehua1es que conformaban la clase popular, lo cual implicaba 

un pr.tvilegio para la clase en el: poder y por tanto, un control ed,!! 

caciona1 estatai. 

Durante la Colonia, l:a educación se encontraba bajo el -

control ecleltl:ástico-estatal, estando proscrita la libertad de ene!!_ 

fianza en raz6n de que fundamentalmente sólo se difundí.a la doctrina 

católica• base de la unidad política del Estado español. 

Al. iniciarse el México independiente, no aparecen consig

nados en loa documentos constitucional:es c~mbios esenciales de las 

características de la educación, ya que ésta continn6 de hecho mong_ 

palizada eclesiásticamente. 

"En la Constitución de Apatzingan de 1814, se estableció 

en el articulo 39, que 11a instrucci6n como necesaria a todos los -

ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad en toco su po------
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der' "• (l.) 

En 1833, tuvo lugar la que se ha dado en ll.amar prerret'o.r. 

ma liberal, a cargo de·Valentin <J?mez Fariaa, que persigui6 8.1'1}>liar 

la educaci6n oficial con la creaci6n de la Dirección General de In~ 

trucción P6.blica, legaliz6 la libertad de enseñanza y l.a in.staura-

ción de escuelas primarias y norma1es. Se clausur6 l.a Real. T Pont:t-

t:l.cia Universidad y en su l.ugar se organizaron escue1aa de estudios 

preparatorios y otras de carácter profesional. 

!'ue hasta 1857, que en.la Conatituci6n Libera:l., se consi,g 

nó l.a libertad de eneefianza. 

El Presidente Benito Juárez, en 1867, investido de t'acul.

t.ades y en contra_de quj:enes rechazaban 1a intervención del. .&!tado 

en materia de educación, expidió la-Ley Orgánica de l:..n.strucc:l.6n P6.

b1ica que instituy6 la ensefianza primaria gratttl: ta, l.aica :r obliga-· 

tori.a, sólo que su vigencia estuvo limitada al D:Lstri to Federa1, en 

virtud de que el. Congreso de la Unión carecía de t'acul ta des :redera-

les en la materia. 

Ea 1905, el presidente Port'irio D:iáz, creó la Secretaria 

de ~nstrucción P6.blica y Bellas Artes, cuyo ámbito se limit6 al. D:ii¡¡_ 

tri:to y Territorios Federales, también en razón de que el. Congreso 

de la Unión continuó sin facultades federales en 11a.teria educativa• 

no obstante que a dich3. Secretaria le correspondían l.os asuntos ad-

" (1).- Salvador Hermoso Nájera. Lep;j,slación Educativa., p. 61 

• 
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llli.n.1.strativoe de la Federaci6n 9 de acuerdo al srticulo 86 de la ---

Constitución de 1857. 

Hemos hecho referencia en este trabajo en capitulos ante

riores, que en 1919 en Gran Bretaña, se comenzó a hablar de que la 

educación debia durar toda la v:l.da, sin embargo ya Venustiano Ca---

rranzs en su discurso pronunciado en Ciudad de Hermosillo, Sonora -
• 

del 19 de Septiembre de 1913, lo habia expresado cuando dijo: "sepa 

e1 pueblo de M6xico que, term.1.nada la lucha armada a que convoca el 

Pl:an de Guadalupe, tendrá que principiar !orm1dable y majestuosa la 

lu.cha social ••• las nuevas :l.deas sociales tendrán que imponerse en 

nuestras '11!.!!Sas; y n.o sólo es repartir tierras y las riquezas nacio

nales no ea el su!rag:lo efectivo, no es abrir más escuelas ••• En lo 

moral es necesario cultivar el espiri tu. del hombre, no sólo en la('

D1ñe~ y en la adolescencia, sino durante toda su Vida ••• "(2) 

EJ. proyecto del articulo 30. constitucional, presentado -

por Venustíano Carranza al. Congreso de Quer6taro, contemplaba la 11 

bartad9 el laicismo y la gratuidad de la ens.ell.anza que se impartie

ra en establecimientos oficiales. La Comisión para la elaboración 

de la Con.st.1.tuc:l.6n -pres:l.di.da por F. J. M~g!.ca-, a1 dar· a conocer 

su di.ctámen sobre dicho articulo, no estuvo de acuerdo con ese pro-

yecto 7 propuso un texto más progras:l.ata que eliminaba tota1mente -

la intervención· del clero en la enseñanza, estimando que el clero, 

antepone sus intereses a los nacionales y busca usurpar las !unciQ_ 

nes del Estado. Después de acalorado debate, la Comisi6n retir6 su 

proyecto original y present6 un nuevo texto el cual se aprob6. 

(2).- Ferrar Mend:l.olet Gabri.el. Historia .9..21. Congreso Constituyente 

da 1916-191?., p. 3 



El. texto original del articulo en comento, estableci6 por 

primera vez a nivel constitucional las ceracteristicas siguientes:-

Que la enseñanza impartida en escuelan oficiales seria laica, al. --

igual que la enseñanza primaria y.superior impartida en establecí--

mientos particulares; ni las corporaciones religiosas ni los minia-

tros de culto alguno podrian establecer o dirig:lr escuelas prima---

r.1as 9 y que las esc~elas primarias particulares, podrán establecer

se sujetándose a la vig:llancia oficial. y las oficiales impartirán 

enseñanza gratuita. 

En 1921• se reform6 la O)nstituci6n, en la entonces frac

ci6n XXVII del articulo 73 9 instituy6ndose la llamada Federaliza--

ci6n. de la enseñanza, para dotar al Con~reso de la Uni6n. de nu·evas 

facultades en materia educativa y como consecuencia de esta reforma 

se pudo: crear, el 5 de septiembre de 1921, 1a ~ecretaria de Educa--

ci6n Pública. 

En la Convención de la Confederaci6n Regional. Obrera MeX!_ 

cana, efectuada en ~oviembre de 192~. en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

se YUelve a hacer a1usi6n a la noci6n de educaci6n permanente, cua!!_ 

do el Lic. Vicente Lombardo Toledano, Presidente del Comit6 de Edu-

caci6n de dicha Asamblea, al presentar una ponencia que fue aproba-

da, entre otros conceptos, expres6: "Precisamente, el defecto iááe -

grave de la educaci6n oficial es que no enciende ningún entusiasmo 

capaz de durar toda la Vida del hombre. 11 (3) 

(3).- Guevara Niebla Gilberto. ~ Educaci6n Socialista 122.!t.-!2!12·• 
p.32 • 
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Al. ser aprobada la llamada reforma socialista al articulo 

en comento, die~ años después, se puede pensar que de haber durado 

más tiempo d:icha reforma. se hubieran rebasado las finalidades de -

la educaci6n permanente, sin embargo, fue muy corto el l.apso (193~-

1945), en que estuvo v:tse~te tal reforma. 

En l.934, el Com:L tfit Ejecutivo Nac:1.onal del Partido Nacio-

nal!. Revolucionario presentó ante la Cámara de Diputados una inicia

tiva de reforma al. articuJ.o en eatud:l.o, haciéndola suya la total.i-

dad de los d:iputados, MOtivando la reforma aprobada en octubre y 9!!. 

trando en vigor el lo. de d:1.ciembre de ese año, por lo cua1 se eat-ª. 

bleci6 en esencia que: "La Educaci6n que imparte el Estado será so

cialista, y, adel!lás de exc1U1.r· toda doctrina religio_aa, combatirá 

el fanatismo y prejui.cios,_ para l.o cual la escuela organizará sus 

enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud 

un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social". 

Previamente a esa reforma, el. !iloque Nacional Revolucion.!!. 

rio do 1a Cámara de Diputados pr_eaent6 un proyecto de reforma en -

los términos siguientes: "La educaci6n será socialista en sus oriea. 

taciones y tendencias, pugnando por que desaparezcan prejuicios y -

dogmatismos religiosos 7 se cree la verdadera solidaridad huoana ª!l 

bre la base de una socia1izaci6n proBresiva de los medios de produ.!:,_ 

ci6n econ6mica·."(4). Sin embargo, la aprobada fue la mencionada en. 

el párrafo anterior. 

(4).- ~., P• 62 
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Cabe seña1ar que en esa ocas16n, se hicieron otras adici.Q. 

nes y reformas que retom6 en su mayor parte la reforma aprobada en 

diciembre de 19450 la cual hoy se encuentra vigente, con la adici6n 

de 1980 para garantizar la autonomía universitaria, que hasta enton. 

ces, a6lo la habia estado protegiendo legalmente para ciertas inat!. 

tucionee. 

En las condiciones en que actua1mente se encuentra el ar

ticulo 3o. constitucional, resulta claro que la idea liberal de la 

libertad de enseñanza ha sido superada· y hoy la educaci6n constitu

ye un~ ~nci6n social a cargo del E:stado 0 ya sea que la imparta di

rectamente, en forma descentralizada o a través de los particula--

res, q\d:enes requieren de conces16n para tal fin y ajustarse a los 

fi.nea y criterios previstos constitucional.mente 
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3.- LA EDUCACION ACTUAL EN MEXICO 

Loa conteni.doa reales qua caracter1.zan al proceso educat!_ 

vo que ae desarrolla en nuestro pa1s. no se ajustan a los establee!_ 

dos en la normat1vidad const1tuc1ona1 que en mater1a educat:!..va de--

ben regirnos. fto ea tarea agradable efectuar un anál1sia de loa ob.!!. 

táculos instituc:1.ona1es qu.e :1.mpiden el desarrollo de la educaci6n -

-desarrollo que debiera darse siquiera con apego a los criterios --

que se encuentran dispuestos en nuestras normas máximas. ya no dig!!_ 

moa de acuerdo con las corri:entes educativas modernas-, y no lo es, 

en virtud de que resultarle exhaustivo y complejo el tratamiento de 

dicha tarea y s6lo nos limitaremos a exponer algunos aspectos. 

Los te6ricos 1egslistas-inst1tuciona1:1.stas sostienen que . . 

la educaci6n debe estar 11a cargo de personas e instituciones espe

cializadas. No es pues, ajena a 1os lineamientos de la organ~zaci6n 

so~ia1 ••• Es decir que la educaci6n !orma1ista forma parte del ámb!. 

to de la vi.da jurídica de las soc:!..edades. 11 (5) Sin embargo. siendo -

la ~ducaci6n una labor tan importante y super:!..or, sin :1.r en contra 

de la legalidad debieran inst:1.tuc:1.ona1mente otorgársela a la práct!. 

ca educat:!..va márgenes f'l:ex:!..bles que posib:!..1:1.taran un desarrollo CO!!:, 

gruente con las m6lt:1.plea necesidades nacionales, es decir para eme~ 

ger de la ya prolongada aituaci6n de subdesarrollo que nos abate. 

Por el contexto del tema. llO es el caso abordar aqul el -

(5).- José Manuel V'.11la1pando. Sociologia de la Educaci6n., P• 179. 
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c61110 debe ser la educac:16n y por qufl no ea asi, e:l.mplemente de 1118l1era 

breve diremos que si la propia Carta Magna establece el cr:l.ter:l..o de 

que la educación será der.iocrática, en ell.a deb:l.era el aIUlll?10 part:t

cipar act:!.vamente en su propia educación, en el. gobierno escolar, -

en la discipl:l.na, tareas, trabajo social, cooperativas, eventos, -

etc. En la escuela debiera generarse una d:l.scipl:!.na razonada, para 

que el educando pueda e~l.icarse el por· qué y para qué debe cu:1.dar 

su saI6n, sus 6.t:!.les, respetar a sus compañeros, a sus maeetros 0 o 

sea, para guardar una conducta responsable; escuel.a en la que l.os -

educandos d~sde l.oe primeros años, puedan organ:Lzarse en soc:l.edades 

de el.u111Dos, donde el.Ios hagan sus elecc:!.ones, sus planes de trabajo 

y su autocrit:l.ca, para que aprendan 1.a_ democrac:l.a, una educac:!.6n d.!!, 

mocrát:l.ca debe enseñar al educando a amar su trabajo, no al. d:l.nero, 

debe exaltar el ser no el tener, además y ~undamental.mente que apre!!. 

da el. educando que la educación debe estar en estrecha rel.ac:!.6n con 

el trabajo productivo, que l.a educac:!.6n no debe ser ajena a 1as l.u

chas legitimas del pueblo por mejorar sus condic:l.ones de v;i-da, se 

deb:l.era educar a1. educando en la comprensión de l.a soc:l.edad en l.a 

que v:l.ve, de las injuet:!.c:l.ae, de la justic:l.a soc:!.al., en el. conoc:t~ 

,miento y ejercic:l.o de sus derechos. 

Pero no debemos mostrarnos il.usos, eso no puede. llegar a 

darse de esa manera, la verdad es que la educac:l.6n en M6xico es -

clasista y d:!.scriminatoria y por tanto, ant:l.democrát:l.ca, l.o consta

tan hechos ev:l.dentes, como son la marg:!.nación de los grupos tr:l.ba-

les que a6.n subsisten en nuestro pais que no es el caso aqui enume

rarlos pero sabemos que son numerosos y se encuentran diseminados -

en d:!.versas lat:!.tudes' de·nuestro territorio nacional, los cual.es --



90 

viven en áreas reservadas, en concU.ciones 1amentab1es e infrahuma-

namente, en caso de algunos, como Ios 1acandones, tzotzi1es, tze1t!! 

1es, coras, huicho1es, tepehuanes y tarahumaras, entre otros y no 

se puede decir que sea impoeib1e asignar reng1ones presupuesta1es y 

1os recursos materia1es y humanos id6neos, para que se inicie un s~ 

rio y verdadero proceso de asi:n.11aci6n cu1tura1 de 1os inXsmos¡ 1os 

intentos que se han hecho han tenido un rotundo fracaso, porque no 

ha habido un acercamiento a e11os con respeto y dignidad, se 1es -

denigra y se 1es 11ega a considerar seres inferiores y hay quienes 

1os exp1otan. 

Pero no s61o por este penoso caso 1a educaci6n en nuestro 

pa1s guarda ta1ea caracteristicaa, existen innumerab1ea e i1ustrat!, 

vos casos entre otros, 1os que a continuaci6n referiremos. 

La situaci6n en que se encuentra 1a educaci6n en nuestro 

pa1s, es para. decJ.r1o con 1as pa1abras de Vicente Lombardo •ro1eda-"'. 

no, 1a siguiente: ''La educación de 1as escue1as privadas ••• repre-

senta, por eso, e1 pasado remoto de 1a naci6ri ••• que se apoya en 1a 

sumisi6n de 1a mayoría de nuestro pueb1o a 1os designios de 1a cas

ta poseedora de1 patrimonio social., ungida no s61o por 1a a1curnia 

de1 cU.nero, sino también por 1a supuesta m:l.si6n de representar en -

1a tierra 1a vo1untad soberana de Di.os ••• La confusión que reina en 

1as escue1as ofieia1es ••• es grande y tan perjudicia1 como la ense

ñanza re1igiosa¡ o e1 maestro sup1e su ignorancia con e1 si1encio -

sobre este punto capital. para 1a conciencia de1 ho~bre, o da exp1i-
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caciones vagas y truncas forjadas por sus prejuicios. Y en cuanto a 

la va1or1zaci6n de la vi.da social, al examen del régimen que exis--

te ••• pregona una doctrina individualista feroz, una tabla de valo

res que exalta preoaturamente el.deseo del éxito personal. el afán 

de la fortuna propia, ~s deci~, lleva a cabo una propaganda directa 

de la explotaci6n del hombre por el hombre ••• La educación que el -

Estado imparte resulta de este modo también una orientación con tr.a-

rrevolucionaria de la vi.da. un meñj,o poderoso para juati:N.car el r!_ 

gimen de la exvlotación que suf're el proletariado."(6) 

Actualmente en la. escuela tradicional, oe educa en el te-. 

mor, infundiendo miedo a lo.que signirique autoridad, mi.edo al Eat~ 

do, representado por la policía, el recaudador, el inspector, etc., 

m:ledo al casti~o, a reprobar, miedo al maestro, al director, a loa 

padres, miedo a la justicia,. a la libertad. 11 l.a: educación conserva-

dora si¡;nifica impedir a los individuos que entiendan el mundo, Ya 

sea negándoles educación o capacitándolos como especialistas, en un 

área limitada, con conocimientos restring:tdos a su campo inmediato 

de trabajo."{?) 

No es el caso entrar aquí en detalles de la problemática 

que esfixia a nuestro proceso educativo nacional, resul tarla exhau.!!_ 

tivo resefiar los problemas directa o indirect~mente relacionados con 

dicha problemática, s6lo enunciaremos algunos, como son: La ine:N.c.!! 

(6).- Lombardo Toledano Vicente, citado por Gilberto Guevara Niebla, 

en ~ Educación Socialista ~ ~ (1934-191¡.5)., p. 91 

(7) Castles Ste~hen y otro, ~ Educación ~Futuro., p. 234 
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cia de planes de estudio a todos los niveles, los ine!ic~ces méto-

dos de enseñanza, la contradicción existente entre el hogar y la e~ 

cuela, el lamentable !racaso de los innumerables intentos de asimi.

laci6n cultural de los numerosos grupos tribales que sobreviven de.!l. 

tro de nuestro territorio 0 la carencia de educaci6n agrícola del -

campesinado, los perjudiciales hábitos de los educan~os de estudiar 

sólo para aprobar exámenes, los bajos salarios de los educadores a 

todos los niveles, la de!iciente preparación de la gran mayoría de 

ellos, la corrupción existente en el s:l..nd:tcato del magi.sterio 0 el 

alto indice de anal!abetismo, la acentuada desnutrición de los edu

candos, sobre todo en e1 cacpo, la considerable in:t'.luencia clerical 

en la educación, la llamada "Fuga de cerebros"• el _problema inhere.!l 

te a todos los sistemas capitalistas del ejército industrial de rti

serva, constituido por desen:pleados y subempleados, la super espe-

cialización de los trabajadores técnicos, la falta de auténtica ca

pacitación y adiestramiento de los trabajadores, el débil combate a 

ia ignorancia y el. fanatismo de acuerdo a lo establecido en la Car

ta Magna, el grave problema que representa el que algunos campes:t-

nos se dediquen a sembrar canabis indica, el incremento en el núme

ro de educandos drogadictos, la ausencia de la figura paternal en -

el hogar, la inf'l.uencia perniciosa de los llamados medios masivos -

de comunicación o medios extraescolares; asi podríamos elaborar una 

infinita relación de problemas que abaten a nuestro proceso educat~ 

vo nacional; sin omitir mencionar que. todos son de considerable im

portancia; y de éstos, únicamente haremos una breve referencia de -

al:gunoa de el.l.os. 
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EJERCI'IO INDUSTRIAL DE RESERVA 

E:l denominado ejército·industria1 de reserva, lo constit~ 

ye 1a fuerza tle trabajo que en cua1quier sistema capitalista se en

cuentra permanentemente desemp1eada y subemp1eada, es una cantidad 

indeterminada de trabajadores que como mercanc1a, se encuentra a -

d1.sposici6n del patrono mejor postor que requiera de uno o var:l.os 

de el1os, !o cua1 origina abaratamiento de esa :!'uerza de Trabajo, 

por la amplia oferta de ia misma; situación inherente y caracteris

tica de los peí.ses del can;po capita1ista, cuya econond.a está basada 

en la libre concurrencia, la máxima ~anancia o p1usva11a que ·busca 

y se queda con ella el patrono-. Este fenómeno se atribuye a una --

permanente carencia de fuentes de trabajo; nuestro pais no escapa a 

tal circunstancia, por ello, encontramos en él un gran n6mero de -

trabajacfores· que permanentemente ofrecen su fuerza de trabajo y a1 

hacer esto, se entabla una competencia entre ellos por lograr colo

carse aunque el patrono no les pague ni siquiera el. salar:l.o que d

biera corresponderles y que una Yez que son aceptados tratan de per 

manecer en el trabajo a toda costa; en nuestro país, curiosamente -

aumenta esta población de trabajadores en las ciudades, por la inm!, 

graci6n proveniente del campo, y cuando numerosos elementos de este 

ejército de trabajadores no encuentra colocarse por falta de fuen~ 

tes de trabajo, emi5ran a los E. u., como trabajadores indocumenta

dos, cuyo n6mero se ha incrementado sensiblemente en ésta época de 

crisis econ6mica profunda. 



94 

A N A L F A B E T I S M O 

El. analfabetismo, también es otro de los ten6menos inhe-

rentes o caracteristicos de 1os paises capita1istaa dependientes -

-de1 que no escapa el nuestro-, y que 1o constituyen un número con

siderable de 1os integrantes de la población total de dichos pai--

ses, el cua1 carece de educación elementa1, quienes lo integran son 

de cualquier edad y n.o precisamente de la clase trabajadora y Viven 

ya sea en las ciudades o fundamentalmente en e1 ca!D}Jo; subsiste pe!:_ 

manentemente a pesar de planes educativos y reformas a los mismos, 

no obstante que nuestra Carta Magna disponga que la educación comb~ 

t;Lrá la ignorancia y el. fanatismo. 

Este ten6meno contraria disposiciones legales, planes y -

teoriaa, simboliza el rotundo tracaso educativo en nuestro pais, -

junto con el tenómsno del indigehismo. 

CARENCIA DE EDUCACION AGRICOLA EN 

,EL CAMPF.SINADO. 

Tambi~n la carencia de educación agricola en el campesin~ 

do podemos considerarlo un fenómeno característico e inherente a -

los paises capitalistas dependientes, fenómeno originado por la ta!. 

ta de planificación económica, por la ignorancia de la rotación de 

cultivos, que priva en un número importante del campesinado, por --
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ia ralta de créditos y estímulos a1 campo, por más que se han inte,!!. 

tado planes económicos de apoyo al campo, de establecimientos de i.!!. 

dustrias o de cooperativas de producción en el campo: ren6meno sub

sistente, a pesar de que la Cart~ Magna establezca que la educaci6n 

atenderá al aprovechamiento de nuestros recursos. Es claro que todo 

esto terminará cuando se socia1ice la• tierra. 

FRAC.ASO DE LA POLIT:rCA INDIGENISTA. 

Et rracaso de los cuantiosos intentos de ae:l.milaci6n cu1-

tura1 de los grupos indígenas que existen. dentro de nuestro territ~ 

rio, es verdaderamente lamentable, ya que a dichos grupos, como ya 

se dijo, se les mantiene en la margj.naci6n casi co11pleta, práctica

mente subsisten en áreas reservadas, en condiciones deplorables, en 

realidad no ha. habido un acercam:i.ento a ellos con respeto y digni-

dad, se les denigra, se les discrimina y se les explota no 'tan s61o 

por la iniciativa priTadas ~ino hasta por los organismos p~blicos -

que supuestamente están encargados de "redimirlos"• pues bien. 0 ref'!. 

rá1110nos a uno de loa grupos arectados 0 al tarah~mara cuyo habt.tat -· 

está en las alturas de la Sierra del mismo nombre, loca1izada en el 

estado de Chihuahua: "la embestida se lanza contra: dos organ1.smos -

del Gobiqrno Federal -el Instituto Nacional Indigenista y el Fondo 

de Fomento Ejidal- que comprensiblemente tienen que ser el blanco -

de los ataques puesto que son dos instituciones que interTI.enen en 

la exp1otaci6n de los bosques ejidales, propiedad ~e los indi.ge--

nas.11 eS> Este ilustrativo y curioso caso, no es pri.vativo del gru-

( 8) .- Moir6n Sara., .!:1!:!. fil. ~ .!ll!1. ~· • P• 83 
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po mencionado, casos similares y peores encontramos respecto de loe 

grupos ind!genae Tzotziles, '.tzel tales y Lacandones, en el Es·tado de 

Chiapas, o en Yucatán, o en Veracruz, o en Oaxaca, etc., donde qui,2_ 

ra que se encuentre un grupo indígena. Es claro también que los pr.Q. 

bl!emae de estos grupos tribales se solucionará sólo mediante el. ca!!!, 

bio estructural del país. 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

O MEDIOS EXTRAESCOLARES 

Los denominados medios masivos de comunicaci6n, o medios 

extraeecol.ares, en. realidad no cumpl.en una tunci6n educat1va, más 

bien son antieducativos, ya que esencial.mente invitan a l.as masas 

popul.ares a1 consumismo, al. sexo mal. entendido, a la delincuencia, 

a l.a inmoralidad, al. pandil.lerismo, al. machismo, al. egoismo, al. l.u

jo, a l:a moda, a l.a mentira, a la irrespetuosidad y en general. a· l.o 

que constituye enajenaci6n, estos medios en cuestión, ejercen una 

considerabl.e infl.uencia perniciosa sobre l.as masas populares, l.os 

"ge~os" pretensoS' expertos en dialéctica de l.a comunicación social., 

que util.izan los propietarios de estos medios para expl.otar monopó

l:l.camente la supuesta cultura de masas, que también l.a .entienden -

como cul. tura del. ocio• se dedican a l.a experimentación y per!'eccion~ 

miento de mecanismos p~ra masit'1.car modal.os de utilizaci6n del. tie!!!, 

po libre, mediante caeettes grabados, sistemas de cablevisión, doc!!, 

mentales, aeries pretendidamente educativas -Pl.aza Sésamo, Muppets, 

Pitu!'os, etc.-. 
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Por el considerable daño que causan estos medios, creemos 

pertinente tratarlos con mayor pro!undidad en el capitulo siguien--

te. 

Consideramos que por su extrema importancia en materia de 

educaci6n, se hace necesario abordar aqui otro aspecto de nuestro -

proceso educativo nacion.a.1, a1 respecto, cabe mencionar que la f;ey 

Reglamentaria del Articulo 123 Constituciona1, supuestamente esta-

b1ece el derecho que tienen los trabajadores a que los patronos lea 

proporcionen capacitación y adiestramiento en su trabajo que les -

perl!Ü.ta elevar su n:1.ve1 de Vida y productivi.dad, con!orme a planes 

y pro5ramas formulndos, de conñm. acuerdo, por el patr6n y el sindi

cato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaria del Trabajo y 

PreVisi6n Socia1; lo cual. tiene por objeto, actualizar y perfeccio

nar 1os conocim:tentos y habi1idade~ del trabajador en su actividad; 

asi. como proporcionarle in!ormaci6n sobre la aplicaci6n de nueva 

tecnologia en ella. (9) 

De acuerdo a1 objeto, claramente se observa que la !ina1!, 

dad de la capac1taei6n y adiestral!!i.ento a 1os trabajadores se li~

ta a1 ámbito de la activ:ldad que estos desarrollen dentro de la eia

presa en que laboren, pero no se tocan otros aspectos importantes. -

de la educaci6n que condujeran a 1os trabajadores a una 111B.yor prep.!! 

raci6n para que pudieran arribar a ni.veles superiores de capacita-

ci6n y adiestramiento, asimismo, supuestamente ~sta va dirigida a -

aumentar el nivel de vida de los trabajadores, sin embargo, la roa-

(9).- Ley Federal de1 Trabajo, vi.gente en el año 198?. Art. 123 A y 

F. 



98 

lidad no re1'1eja resul.tados satistactor:tos en ese sentido. 

Sabemos· que esto. obedece a la permanente y procl~ve con

ducta patronal de tratar de obtener cada vez más 11' máxima g.=-=--
cia. lo cual lleva aparejada la tendencia a evadir pagos de u~d~ 

des o reducirlos a lo máximo posible, a abatir costos de pro¿~cci6n, 

-que se ref'l.eja de paso. hay que decirlo, en una baja calidad ~ la 

misma. en Io cual, nuestros patronos. parece ser que continfi~ con

servando el campeonato-. evitar a l:o máximo posible el pago de au-

mentos de sal.arios, reducir el número de herramientas; y en est:a 

era de adeiantos tecnoI6gicos., Ioa patronos supe:r espec1al1= z 

loa trabajadores -que también de paso hay que ded.rlo, convi~'-""!1 a 

loa trabajadores en apéndices 11 v1voa11 de las máquinas-, para Eé-2.o 

utilizar el número minimamente requerido de trabsjadores, y a..ed.. po

dríamos continuar enumerando :tnterminablemente, ~edidaa sim::Ll'"'---es• 

que hacen nugator:1.o este derecho de los trabajadores y educatíT<!!--

mente inoperante su capacitaci6n y adiestramiento. 

Existen también programas de capacitacion y adiestried.en

to a nivel nacional. los cuales se llevan a cabo mediante con~os 

celebrados por las Secretarias de Tra•bajo y Prertsi6n SociaI. 7 1.a 

de Programaci6n y Presupueat·o. con cada una: de las entidades C:e 1.a 

Federaci6n, para proporcionar capacitaci6n y adiestramiento a de.se.!!!. 

pleados y subampleados, a :r:t.n de colocar a estos en actividaC:es :?1"2. 

ductivas, de que se autoempleen o de que se constituyan en C.Oo::'~

tivas de producci6n. supuestamente también para elevar su nive2 ~e 

vida y productividad y contribuir al desarrollo >rocioeconómíce :.a--
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cional, sin embar~o, se trata ñe meras medidas políticas, ya que r~ 

sultaria ilusorio dar ocupaci6n al ejército industrial de reserva; 

por estas y otras tantas razones, estos programas tampoco cumplen -

sus objetivos, por ser inericaces en la realidad. 

·Los ide6logos de nuestra institucional poli ti ca de educa

ci6n nacional., formulan sus doctas definiciones de la educación ha

ciendo abs.tracción de la.lucha de clases, pretenden hacer creer que 

l..a.s clases socia1es conviven en franca paz, sin embargo la lucha ~ 

que a diario se da, a veces es de cruento enrrentamiento, en esta -

luche cotidiana, el papel que jue~a el educador es de adaptador del 

educando al ambiente social, además, desempeña el papel de a11.ena-

dor; similar papel juegan, por otro lado, los medios nÜ...sivos de co

municaci6n, los cuales también operan como veldculoa adaptadores o 

de enajenaci6n, ya que emiten permanentemente la influencia enaje-

nante, mediante la cual se pretende hacer creer que el pobre con 

golpes de suerte puede dejar de serio, que el pobre esforzándose en 

su trabajo puede lleffSr a ser rico, que el pobre siendo bueno puede 

llegar· a prosperar, que el pobre conduciéndose honradamente podrá -

llegar a ser próspero, que el pobre estudiando JnUcho puede tener t2, 

das las oportunidades posibles, etc., esto,·desde el punto de Vista 

individual, puede ser factible; pero debido a las relaciones de pr2. 

ducci6n existentes, ello, es imposible a nivel de clase, en otras 

palabras. un individuo de la clase proletaria circunstancialmente 

puede convertirse en un integrante o aliado de la clase burguesa; 

pero no que la clase proletaria deje.de serlo para convertirse en 

clase burguesa. 
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En este contexto. los ll~mados problemas del desarrollo -

educativo. en esencia no existen, los únicos problemas que se plan

tean en ese sentido, para la clase burguesa y sus representantes en 

el poder 0 son los que se refieren al perfeccionamiento de métodos -

educativos de adaptación de educandos al sistema o de otorgamiento 

de ciertas libertades en ia enseñanza, pero los verdaderos proble-

maa par& la clase burguesa se originan cuando loa educadores y edu

candos de 1a clase proletaria crean su propio proceso educativo -en 

base a l~ necesidad de crear su propia escuela 0 como lo d:ice Gra.m-

sci-, y dan a éste una orientación diversa a las finalidades de la 

educación conservadora. y en esa labor extr~escolar de autoeduca--

ción conscientizadora se organizan para cuestionar políticamente -

a la clase burguesa y sus representantes en el poder, es decir, --

cuando la enseñanza. y el aprendizaje clasista. se traduce en ideal~ 

gia pol.ltica y prax:ts o práctica revolucionaria a la ve~. 

La clase burguesa y sus representantes en el poder, al -

planteárselas tal.es problemas, asumen durante ese proceso diversas 

actitudes. que Yan desde la permanente labor de alienación a través 

de la propia enaefianza escolar conservadora, reformando planea de -

estudio. utilizando medios de cli.suaci6n, desatando campnflas de des

prestigio contra ~deres ~evolucionarios y el propio moVimiento re

YOlucionario y en fil.tima instancia, la escalada represiva; sin em-

bargo, en la maduración del proceso y después de la efervescencia -

lograda por las luchas legalistas y clandestinas, surgirá la insu-

rrección popular y cuando el equilibrio de las tuerzas actuantes en 

ese proceso de lucha se incline a !avor del Frente Popular vanguar-



l.Ol. 

diado por l.a el.ase obrera, sobrevendrá l.a toma del. poder, que será 

cuando prácticamente dará comienzo el proceso revolucionario, y l.a 

el.ase prol.etaria ya en el poder, hará aecésibl.e el. legado cul.tura1 

del pasado -Al que se referia V. ~. Lenin-, a las el.ases en ascenso, 

asimi:l.ará l.o v:l.tal. de ese l.egado y ulteriormente superará 1as.obso

l.enciae del. mismo. 

( 
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4.- POSIBILIDADES DE APLICACION DE LA EDUCACION PERJ'.A.llENTE 

E1i ME"/.I CO • 

Para el desarrollo de este tema se hace necesario recurrir 

a vari.os aspectos f'Undamentales ya abordados con antelaci6n en este 

trabajo.para.contemplarlos desde la 6ptica de l« situaci6n concreta 

que presenta nuestra politica educativa nacional. para determinar -

si: exi.aten o no •. posibilidades de aplicaci6n de la educaci6n perma

nente dentro de nuestro contexto educativo. 

La idea de continuidad del proceso educati~o no es nueva. 

durante la elaboraci6n sistemática de la teoria de Educaci6n Perma

nente, en di~tintos paises se han producido nociones te6ricaa y ex

periencias prácticas que la han ido integrando. 

En nuestro ámbito nacional., Venustiano Carranza desde el 

inicio de su campaña 0 el 19 de septiembre de 19130 en su discurso 

pronunciado en la ciudad de lfermosillo., Sonora., expres6: "S.epa el 

paeblo de México que, terminada la lucha armada ••• tendrá que prin

cipiar ~ormidable y majestuosa la lucha social ••• las nuevas ideas 

sociales tendrán que imponerse en nuestras masas; y no s6lo es re-

partir tierras y las riquezas nacional.es no es el.sufragio efecti-

vo, no es abrir más escuelas ••• En lo moral es necesario cultivar 

el espíritu del hombre, no s6lo en la ni.fiez y en la adolescencia, 
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sino durante toda su vida."(10) 

En Gran BretsñB, en el año de 1919, se consider6 que la -

educaci6n debía durar toda la vida. 

Al crearse en l.945, la UNESCO, una de sus primeras actiV!_ 

dades :f'ue convocar la Primera Conferencia Xnternacional de Educa---

ci6n de Adul.tos, la cual. se realiz6 en Elsinor, ·Dinamarca en 1949, 

el. titulo escueto de esta Conferencia fue ~ducac16n de Adu1tos. Se 

determ:in6 que "la educaci6n de los adultos tiene la misi6n de sati!!, 

facer las ne·cesidades 7 aspiraciones de los adu1toa en toda su di--

versidad."(11) 

En 1960, en la Segunda Conferencia Internacional de ~duc~ 

ci6n de Adu1tos, efectuada en Montreal, Canadá, la po1bmica se cen

tra en la diferenciaci6n entre educaci6n continuada y educaci6n co~ 

tinua. Se establece que 1a educaci6n•he adu1tos no constituye.una -
~ \ ' 

prolongaci6n del acto educativo tradicional. 

~a educaci6n de adultos o educaci6n no rormal., no_ se con

sideraba ya coco una continuaci6n de la enseñanza recibida en la _e.!! 

cuela sino como una parte de un proceso educativo continuo. 

En 1965, El. Comité Internacional. Unesco Educaci6n de Adul 

(10).- Ferrer Mendio1ea Gabriel, Historia ~Congreso Constituyen

J:!. .!!,2. 1916-1.212••• Estudios H1et6ricos de la Revoluci6n Mexi

cana. México, 1957. p. 3 
{11).- UNESCO, Summary Report of the lnternationa1 Conference. (Pa

ria, 1949}, p. 2, citada en Tercera Conferencia ln-

ternaciona1 sobre la Educaci6n de Adultos. Toldo ---

1972. S.E.P. Direcci6n Uenera1 de Educac16n Fundame~ 

tal, 19?3. p •. 48 
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tos·'recomend6 que dicha rnsti tuci6n adopte e1 principio .de educa--

• ci6n permanente. por 1o cua.l lo incorpor6 en su .pro[':rama de 1967---

i968 y siguientes. 

En 1972. en la Tercera Conf'erencia Internacional de Educ~ 

ci6n de Adultos. celebrada en Tok:lo, Jap6n, se reconoce y se sugie

re a los· estados ahi representados adoptar la noci6n de educaci6n -

permanente •. Lo cual constituyó 1a culminación de d:l.versas polémicas 

desarrolladas principal.mente en las dos conf'erencias ya aludidas. -

polémicas que se dieron como resultado del desarrollo e impulso que 

la educación de adultos babia venido adquiriendo. 

AJ.gunos te6ricoa de la Educaci6n permanente. le atricuyen 

a la.educaci6n ef'ectos tan importantes que llegan a creer que es --

una panacea que como componente superestructural puede llegar a in-

tluenciar a otros componentes superestructurales, a tal grado que -

estoa se tranaf'ormen, es decir, que el proceso educativo representa 

una :tuerza capaz de transf'ormar a la po11tica, asi como de transf'o~ 

•ar a la propi~ inf'raestructura, y creen que el.lo se debe a una in

terinf'luencia eld.stente entre ellas, ae·d1v1.dan que lo que existe -

entre las mismas es una relación de determ!naci.6n en l.a que la .in--

f'raestructura es la que determ:Lna· a las superei>tructuras. Es asi --

que Bernard Schwartz. af'irma:: 

11Nos parece l.egftimo. considerar al sisteca educati.vo como 

uno de l.os campos de batalla con vistas al cambi.o soci.al 11 (12) y ---

(12).- Schwartz Bernard, citado por Pierre Bernard y Bernard Li.e--
tard., ~ Educacióa Permanente, p. 12 
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otros, tamb:Um sostienen: "Si 1a infraestructura econ6mica condic:lQ. 

na ámpl.~amente l.a forma de l.as superestructuras po11t:lcas y cul.tur!!_ 

:tes, estas a su vez modelan el tipo de sociedad que dirijan. 11 (l.3) 

Es pertinente clarificar que def':l.nitivamento el.'camb:lo BQ. 

cial. al. que se refieren estos te6ricos, si bien tiene re1aci6n con 

1a educaci6n, asi como con l.a capac1taci6n técnica, es t'undamental.

mente un asunto de determ:lnaci6n intraestructural.. 

Coincid:lmos en gran aedidA con l.a aseTerac1.6n de nuestros 

te6ricos de l.a educac:l6n permanente, Ja:!.ae Caetrej6n Diez y Ofel:la 

Allge1es llllt:lflrrez, cuando dicen: 

11Eld.ste una rel.ac:1.6n constante y estrecha entre el. conjll!!. 

to de f'Uerzas que acttian entre l.a sociedad y 1.a creat:lv.ldad, en --

cuanto otorgan a 1os 1.ndi'l':lduos l.a poaib:ll.:ldad de cuestionar y ---

transformar su real.idad, as1 coma de mod:l.t::l.car l.as estructuras, 1.n-· 

el.uso l.aa más r:f:g:tdas, a :lmpUlaar y cU.rig:tr los cambios soei.---

1.ea. n (14) Estas opiniones tienen desde nuestro punto de v.Leta de

tacada :f.:mportanc:la, como yere110s mls adel.aDte·,. cuando nos reftra.sa 

a l.a educac:t.611. de adUl. tos, a la cual. l.e darem:>• una. conaotac:l.6n el.~ 

aista. 

''Las nuevas formas de educaci6n no son producto del. pena~ 

111.ento de grandes educadores. Son una reacci6n a 1as cambiantes de

mandas ~ormul.adas a l.a educac:l.6n por el. proceso de producci6n y por 

(l.3)- Beanard P:lerre y L:U1tard. • ~· .!2!!•• P• 16. 

(14).-Castrej6n Diez Jaime y Ofe1ia Angel.ea Gatiérrez., Educaci6n 

Permanente., P• 28. 



106 

las estructuras socia1es y politicas de la sociedad. La educación -

siempre es especifica de una clase: los miembros de las diversas --

clas·ee sociales reciben dif'erentes f'ormaa de educación para adapta!:, 

los a su lugar en el proceso de producción y en la vida socia.1. La 

transición de un modo de producción a otro (del f'eudalismo al capi-

tal.:1.smo,. del capitalismo a1 socialismo) s1.gn:1.N.ca camb:tos en las -

pautas educat:lvas de todas las. clases-."(l.5) 

Ahora' bien,. dice l!:lailio Durkheim,. que "No hay nadie que -

pueda logr&r' que una sociedad adopte un sistema de educación d:1.st1!!_ 

to a1 que :1.mpllca su estructura"_· (I.6),. esto es :inexacto como vere--

moa mas a~elante,. cuando nos re:t:l.ramos a la educaci6n de adul.tos, a 

l.a autoeducaci6n y al imperial:1.smo cultural; pero si podemos permi.

tirnos modifi.car tal aseverac:1.6n de manera general y a:f'i.rmar que no 

hay nada que pueda lograr que un ~tado adopte un sistema de educa

ci6n d:1.st:1.nto'a1 que impl.ica su estructura; en v:1.rtud de esto, ob-

aervamos que a pesar de I.a recomendaci6n de la UNESCO, para que I.os 

Estados adopten la Educaci6n ~ermanente y no obstante los benef'i--

c:tos sobre todo económicos que puede acarrear a dichos Estados ta.1 

adopci6n 0 I.os Id.amo se muestran reacios a ef'ectuar una plena impla!!, 

taci6n de la Educaci6n Permanente, toda vez que ello, implica la 

elabora~i6n de programas, realizar las ref'ormas. correspondientes y 

ia •P1icaci6n de recursos humanos y materia1es,adecuados, pero so-

bre todo·; la transformaci6n de estructuras, entre otras medidas que 

requiere el caso. 

(15}.- Castles Stephen.y otro., ~ Educaci6n .!!!!!_ ~· p. 233 

ll6) .- Durkhe:lm Emil.io., citado por Salvador Hermoso Nt.jera, en 
Leg!.elaci6n Educativa., p. 21 
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To:.ando en cuenta que los paises participantes en 1a a1u

dida Tercera Conrerencia, pertenecen a1 área capita1ista, nuestra'-

af1rmaci6n de que no hay nada que pueda lograr que adopten un sist~ 

ma de educaci6n distinto a1 que Xmp1ica su estructura, 1o hacemos -

con 1as reservas de1 caso, y mas bien refiriéndonos al aspecto for-

ma1, porque a pesar de que cada país estab1ece constituciona1mente 

los criterios que deben regir 1a educaci6n dentro de su territorio 

y de que también estab1ecen 1a orientaci6n que debe seguir 1a educ.!!. 

c16n. es decir, :f'ijan su política educativa, aqui. si coincidi.mos -

con Durkheim cuando arirma: "La politice educativa es. la orienta--
!' 

c16n que 1':1.ja e1 estado en materia educativa y que es llevada a 1a 

práctic~ por e1 gobierno de acuerdo con las eandi.ciones econ6micas, 

politices y social.es y en particu1ar· con la 1egis1ación genera1 y -

la educativa. que conviene al propio estado o a las clases ·aocia1es 

dominantes de una nación."(17) 

Sin embar50, no se puede evitar que un nfimero indetermin.!!. 

do de adu1tos decida 1a or:lentación que debe tomar su educación 0 ya 

que como. hemos estab1ecido 1a educaci6n de adultos también es cona!_ 

derada como educaci6n informa1 y la misma "no está contro1ada y di

rigida por instituciones especia1es; se ha pressntado y se· sigue -

presentando en todos los grupos humanos. desde las tribus primiti-

vas hasta nuestros dias, en direrentes formas. pero su acción sie111-

pre ha sido importante. A esta jerarquía la educaci6n ·se le llama 

espontánea o rea11zada por impulso propio ••• algunos autores usan -

el nombre de asistemática. dando a entender que en este grado de la 

(17).- ~· p. 22 
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educsc:l.6n se carece de s:l.stemss escol.ares. 11 (1.8) 

Aei pues, "l.oe adul.tos, eepec:l.almente de loe paises en --

viss de desarrol.l.o, son qW:enes deben l.l.enar l.as l.agunae más grsn--
1' 

des y eatfui menos pres:l.onados por el. peso de l.s ':l.nstrucc:l.ón•, en -

el. sent:l.do c1ás:l.co. es muy pos:l.ble que sean el.l.os qu:l.enes puedan --

ofrecer l.os modal.os nuevos que requ:l.ere un mundo que se transforma 

• a:l.n cesar."(19) Estamos de acuerdo con di.cha aseverac:l.ón, ·pero nos 

perm:l.t:l.remos, reforzar esta :l.dea. :l.mpr:l.m:l.éndol.e un sent:l.do cl.as:l.e-

·ta, d:l.c:l.endo que etect:l.vamente l.os adul.tos. ref:l.r:l.éndonoe a l.os de 

1a clase trabajadora, qu:l.enes no e.atando pr.es:l.onados por el peso de 

l.a :l.nstrucc:l.6n a1:1.enante, son l.os que pueden ofrecer l.oe model.os 

nuevos de educación. 

AI.ud:l.moe tamb:l.én. al.os adul.tos que no t:l.enen acceso a l.a 

educac:l.6n formal. burguesa o aquell.os que hab:l.éndol.o ten.:l.do "cons:l.d~ 

:raron que· l.a eacuel.a era un mecan:l.smo para escapar de l.a marg:l.nal.:1.

dad y l.a pobreza, de hecho tampoco. tue más que un mot:l.vo de trua~ 

c:l.ón• dado que l.a soc:l.edad l.a l.eg:l.t:l.m6 como un mecan:l.smo select:l.vo 

para !os estratos super:l.ores."(20) 

Pues b:l.en, l.a educac:l.ón de adul.tos. tamb:l.én 11.amada no -

fol'111lll. o :l.nforma1; como proceso s:l.empre :l.mportante, es l.a que puede 

marcar l.as ~sutae del. camb:l.b o traneformac:l.6n de un s:l.stema soc:l.o-

económ:l.co, porque como veremos más adelante, aquí podemos ub:l.car a 

(18).- Hermoso Nájera Salvador., .Ql?. fil•• P• l.4 

(19).- ~astrej6n Di.ez Ja:l.me y otro., Educación Permanente., p. l.4 

(20).- La Bel.l.e Thomas J., Ob • .Qi.!;.., P• 30 
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los elementos de la clase trabajado~a que ~ngen como vanguardis

tas que autoeduc~ndose con conte~dos diferentes a los marcados· -

por· la educaci6n formal o tradicio!:.'9J., logran obtener conciencia 

de clase que les permite educarse -.: a su ve:-. educar a las masas -

proJ:etari.ae, nos referimos aqu1. a ~ue la edtlcaci6n debe ser el -

"Fermento Revolucionario" a:t que ae ref'eria Marx, pues bien, l.a -

·clase prol.etari.a forll?ará el Partic!o que organizar& l.ae luchas que 

eestá bist6rica111ent.e llamada a pre=tar contra; la c_laae que la e~ 

pl:ota, logrando con ell.o, la 1.n.staurac16n de la cU.ctadur1 .. del. Prs!. 

l:etaria'do que propicie el. paso al. soc:l.al.is=, donde habrán de de

saparecer l.as clases, y se dará 1a transfor111aci6n de los aed:l.os -

, de producc:l.6n indi.rtdua:l.es y des;:erd:S.gados en medios social.es y ·

·concentrados de •producci6n. 

l!:acemos la a1:1rllla.ciÓn anterior-, atr:lbuyéndole a la edu

cación informal. una co:n.notaci6n di.ferente a le tradicional.; ya -

que como fue concebida por 1a ll!lltSCO y como pretenden adaptarla -

loa paises capitalistas -e11.tre ellos e1 nuestro-, la simia pre-!!_ 

ta u11a vasta problemática "el.. pr.1.nc:lpal. problema de la educaci6n 

n.o formal.. es l.a forma en que se conceptual.iza el. cambio social. 7 

el t:l.po de estrategi.as adoptada.a para lograr loa resul.tadoe dea9!i 

dos"(2l.)¡ y desde la 6pt:l.ca ca~~ta1ista la educaci6n de adultos -

como g~nero de la espec:l.e edueac:L6n peraanente y. además como ant_!. 

cedente de ~sta, a11:bas nac:1.ero~ dentro del mismo seno y con s:l.mi.

larea objetivos, ambas como propuestas de representantes de l!:ata

dos pertenecientes a1 car::-pc <:a?~talista, y lejos de ser vehiculos 

(21) .- La ~elle '.rhomas J., 2:1:c· ~·• p. 21 
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de cambio, de dicho campo, resu1tan aparentes medios humanistas 

para e1 progreso socia1, pero en rea1idad, operan como instrumen

tos de 1as c1ases dominantes para una más perfeccionada explota-

ción de las clases trabajadoras. 

Ana1icemos 1as pa1abras de unos de nuestros teóricos, -

de> la educación permanente, J.os cual.es afirman que "En México, la. 

inf1uencia de1 concepto de educación permanente aunada a las co--

rrientes particu1ares de1 movimiento educacionai en e1 pais, ha -

dado lugar a1 surgimiento de nuevas moda1idades educ&tivas ••• az::i, 

se constituyó en el marco normativo que debla impulsar·y orientar, 

la noción de educación permanente as! como también su operativiz~ 

ción."(22) 

De acuerdo a ~o antes mencionado, podríamos suponer .que 

con ellÓ, en nuestro paia de acuerdo con 1a recomendación de la -

UNESCO, se ha adoptado la educación permanente y que nuestro go-

bi.erno ha pasado por fin a a-er auténticamente democrático y naci2. 

na1ista, pero si confrontBlllOs l.o di.cho por nuestros teóricos con 

la rea1idad, nos encontramos con resu1tados adversos, como 1o ~

constataremos a continuación. 

Las pos1bi1idades prácticas de ap11cación en nuestro --

pais de la 11amada educación permanente, consideramos que resu1--

tan 1imitadas, e11o es as!, en razón de que e1 hecho de institui!: 

1a exige como una de 1as condiciones principa1es 1a integración -

(22) .- Castrejón Diez Jaime y Ofell.a Ange1es Gutiérrez., Educación 

Permanente., P• 80 
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de l.a educaci6n forma1 y de l.a no formal. al trabajo económicamente. 

productivo> para 1ograr la adecuaci6n de la teorla a la práctica 

y viceversa, esto aunque te6ricamcnte posible, no 1o es en la re~ 

lidad0 en tanto que la adecuación se tendria que hacer con un se~ 

ti.do ideol6gi.co, el. cual resul.tar!a adverso a 1os principios e i~ 

tereses de 1a clase dominante, ya que imp1icaria democratizar 1as 

estructuras, 1o cual. conlleva .. que a futuro 1a c1ase dominante -

tu-n:era que abandonar el poder en favor de 1as decisiones popu1a

res contrarias a sus propósitos; consideración esta, que se hace 

a nivel interno, pero 1a probl.emática a nivel. externo se preserita 

mucho más compl.icada0 en virtud de que 1os intereses hegem6nicos 

externos principal.mente norteamericanos son enórmemente fuertes, 

ya que por un 1ado 0 a la el.ase dom:l.nante 1a tienen como su aliada 

y l.a sustentan, y por otro 1ado, aunque esa el.ase dominante no 1g_ 

grará sostenerse en e1 poder y por tanto tuviera que ceder1o e1e.!:_ 

tora:lmente o por insurrección pop,ular. que desde luego•· los ;tnte-

reses hegernónicos externos tratarian a toda costa de evitar que -

!"uera asi, al. insti tui.rse un gobierno popular, 1o combatirian, ..,._ 

pretendiendo 1ograr revertir 1as circunstancias, 1o cual en oca-- · 

siones 1o han conseguido, como ha sido el caso del. ~atado de Chi

le. 

La elaboración y di fusión de 1os mi toe 11amados "mi.la-

groa", ya se trate del. mexicano, argentino, brasilefio 0 etc!"• por 

los consorcios publicitarios norteamericanos en confabul.ación con 

sus aliadas burguesias nacionales de cada uno de esos paises, 
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"corresponde a un estado general de la lucha de clases tanto a n!_ 

vel nacional como al internacional. Para responder a las pr~cti--

cas de las cla.aes dom:inada.s y recuperAr sus l.uchas por lograr ca.!!! 

bios, el imperialismo y las burguesias locales ya.~o se contentan 

con una respuesta metab6lica del sistema que se autogenera asimi-

l.ando l.os anticuerpos subversivos. Ahora pl.anifican explicita----

mente las áreas, cada vez más numerosas, de su pol.itica de oposi-

ci6n a los procesos revolucionarios". (23) 

"En l.a coordinaci6n de esta lucha ideol6gica expl.ici ta 

la Sociedad rnteramericana de Prensa (SIP) es, sin lugar a dudas, 

el. instrumento más· e~caz de que disponen el impe]:"ialismo y 1as -

burguesias criollas para manutacturar y orquestar sus campafias i~ 

ternacional.es de desprestigio de los procesos revolucionarios en 

marcha en América Latina."(24) 

Consideramos pertinente dejar eetabl.ecido en alguna me

dida el papel. que desempeña 1a cul.tura en loe planes expansionis

taa que las grandes co.rporaciones monop61ica&-cartel.es, trusts, -

etc •• l.levan a cabo en todo el. mundo. 

Los intereses que persiguen los monopol.ios o concentra-

cionee de 1os medios de ditusi6n norteamericanos son paralelos a 

los de 1as empre-sas económ:1cas -que no son pocas en nuestro pa1s-, 

l23J.- Mattelart Armand., La Cultura~ empresa ~ultinacion~l., 

P• 108 
l24).- Mattel.art Jlrmand., Q.!?. ·.Q!.1.., p. 110 
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que también constituyen monopolios, y tien~n concertadas alianzas 

con los grupos de ~oder regionales en diet~ntas áreas del munco, 

en iberoamérica, esos grupos de poder se e=cargan de canalizar -

las formas de penetr,'.lción cultural i=:ieric'":±.stn, con un reforza-

miento duRl, aupuestéll':cnte mediante la ed"C=.:i.ción -la cual utili-

zan corno instrumento de control y de don::.nación de los pueb1os~, 

los sistemas capitalistas y sus metrópolis. 

El desarrollo de las nuevas ~erzas productivas, en pa!:_ 

ticular de los medios electrónicos y la t~::nologia comunicatiYa, 

señalan 'el. comienzo de l.o que se ha da.do e.::. denominar "1a raze SJ:!. 

perior del monopol.ismo cul. tural.", que const:ituye propiamente una 

pretendida col.onización total, en l.a que se implica el. uso de to

dos los mecanismos de agresión cu1tura1. 

Vemos con enorme tristeza, cómo tlitimamente se ha visto 

nuestro pais invadido con los 11.al!ladoa vieeo casettes, por meltl.o 

de l.oa cual.es nos inoculan el modo de vida norteamericano y japo

nés o la distorción de los mismos~ y obse=-z-amos cómo nuestros in

fantes, jóvenes y adultos, permanecen prácticamente adheridos du

rante varias horas al. televisor, 'embebidos. 

"Perú.es el. único país 1atinoa~ricano exceptuando a e~ 

ba que desde hace tiempo no es parte intesrante de los circi:ú.tos 

norteamericanos de distribución te1ev:1.aiva ••• .l!On e~ecto, en el. 

curso de octubre de 1972, el. Ministerio de ~ducación denegó a1 c~ 
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na1 5 o Empresa Ed1tora Panamericsna, que ya hab1a comprado la s~ 

ria (plaza sésamo) con intención de propalarla en el pa1s el per-

1111.so de exhibirla en las estaciones de televi~i6n nacionales. Su 

decisión se basa en la incompatibilidad existente entre la conceI!. 

ci6n del programa sesame street y los objetivos de la reforma ed.!!. 

cativa11 .(25) 

"La teorla de la dependencia, sostiene que el. subdesa--

rroll.o proViene de la intervención, .el. control po11tico y económ!. 

co y la influencia que ejercen las grandes estructuras mundia----

J.es."(26) La lucha contra l.a dependencia posibil.itarli. l.a libera-

ci6n del. col.onial.isl!lO, lo que a su vez, permitirá emerger del. suE, 

desarrollo ~ solamente creando la el.ase trabajadora su propio prg_ 

ceso educativo se podrá lograr, presentando esa lucha de manera -

dual., contra la dependencia externa y la interna, toda vez que la 

existencia de 1a primera va acompañada de l.a segunda. 

Desde l.a: ·concepción mal"Jd.sta del. hombre y la educación, 

la lucha armada por J.a liberación nacional. es en si mi.ama una ma-

!rl.f'estación cul. tura1 y es al. mismo t:Lempa generadora de cultura, 

ea· como señal.a Am:f.lcar Cabra!. "no sól.o es un hecho cul. tural sino 

además un !actor de cultura."(27) 

(25} .- Mattel.art Armand., QE.. ill.·, p. 93 

(26).- La Bella 'Phomas J., Educación !l2. ~:t.~~ .!!a. 

América ~-• p. 31 
(27).- Cabra1 Amilcar., Cultura~ Liberación Nacional.., p. 178 
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Pero, previo :?. ese .hecho• es necesario llev""" a Cé<bO la 

formación intelectual y moral de la claae trnb-.jador .. , lo cual -

implica un conocimionto desr'!e dentro que supone destrucción y __ ..; 

transformaci6n como ¡>Prte fund;imental rlel proceso de conquista de 

la he¡;emonía popular·, ·~ la cu3l so refiere Gramsci, proceso en el 

que la totalidad de gustos, háb~tos sensibles e intelectuales 11 e!!, 

pontáneos" del pueblo, hay que depur:irla, eliminando aquello que 

es inoculado a las masao a tr~vés de la educación escolar y comu

nicacional, aquellas estructuras ideológicns que responden a los 

intereses de los sectores dominantes, impuestos en l.a vida coti-

diana a las r::as_ns. 

El. proceso educativo proletario que posibilitará la he

gemonia popular tiene la caracteristica de ser eminentemente pol.i 

tico, en virtud de que se desarrolla mediante la integración de 

circu1os obreros de eatudio, la rormaci6n de comités rle fábrica o 

consejos de fábrica, a los que alude Gramsc'i, quien los propone 

abiertos a la luz p~blica, pero por nuestra parte Prir111:Jmos que -

por la oposici6n burguesa tendr~n que funcionar clandeetinamente 

o semi.clandestinamente, yn que su finalidad es la de conciientizar 

n sus integrantes, es decir para que estos tomen plena conciencia 

de cla.se, para par.ar a un plano '-:unerior, que es la ~ormaci6n de1 

partido prolet~rio, el cua1 organizarñ y coord1,nará 1~a 1uchas 

obreras, proponiendo hucl~a~, que 11evad~s a cabo, constituyen la 

mejor medj,da de presi6n contr~ los patronos y la clase dominante 

en el poáer, para el logro cada vez de mejores cond~c~ones de ~--
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trabajo o pP-ra intentar instituir la cogestión o la autogesti6n, 

o con connotac16n poli tic;i el apoyo a otrns huelgas, o se"!, l.qs -

llnmndas huelgas por solidnridarl, hasta plantear las huelgns reV.Q. 

lucionarins y !.a insurrección popular, que permitirá " la clase -

trabajadora la asunción al poder y ulteriormente, ahora sí, la -

verdadera revolución educativa. 

De acuerdo " lo anterior, y visto desde la perspectiva 

clasista, considerall!Os que sólo se puede aplicar.la educación pa.r. 

manente básicamente de dos maneras que son: 

La primera, en sentido conservador, para el caso d~ las 

burgueaías de los Estados capitalistas y las de los proimperiali!!. 

tas., donde la educación permanente opera como unn medidn znás para 

la superexplotaci6n de 1a clase trabajadora¡ y la segunda,·para -

el ca.so de Estados que se encuentren en una s1tuac16n de opresión, 

como son los Estados colonizados que luchen por liberaras de ese 

yugo, utilizándola como vehículo de cambio, mediantP. e1 cual se -

concientice a las masas trabajadoras y se les capacite para el i.!!!, 

pulso del proceso producti.'1'0 que conduzca a esos paises a un des!!. 

rrollo econóiñco y po11tico.independients, lo cual como hemos --

asen ta do reiterad,,rnen te reaul ta ·utópico, por ello, hemos . sosteni

do que la clase trabajadora creará su propio proceso oducatrvo, -

para los fines que hemos indicado. 
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Posibles planos funcionales de la educaci6n permanente, 

de acuerdo a !JUS n.nalidades-: 

La aplicaci6n eficaz de"la educación permanente, opera

ria en un primer plano, como fector de cambio para los paises co

lonizados o dependientes, cuyos gobiernos concientes de la agre-

si6n colonialista de que es victima su pais, capacitasen a sus 

pueblos para combatir tal agresi6n, propiciando la creaci6n de un 

!rente nacional de lucha anticolorü.alista que impulse su libera-

c16n y el desarrollo económico, politice y social interno • .Al lo

grar 1a independencia, dichos paises, en un segundo plano funcio

nal: el sistema educativo en comento, c.ontinuará ap'licándose como. 

factor de defensa nacional, y en un tercer plano de aplicación, -

I~ educaci6n permanente, adoptaría un aspecto internacionalista, 

cuando dos o más paises presentasen una lucha solidaria, ya sea -

liberadora o de defensa de su independencia contra agresiones ex

ternas. 

Como podemos observar, no hemos dado a este tema un tr!!_ 

"tamiento directo y concreto para el caso de nuestro pais, porque 

consideramos que en si tuac1.6n sim1.lar se encuentra la mayoría de 

loa paises de Xberoamérica y no tan s6lo los de esta irea sino 

también los de la mayoria del llamado Tercer Mundo; pero sobre t!!., 

do• la clase trabajadora de todo's loa paises. del úea capi talieta 

se encuentra en una situación de opreei6n cultural o educat1.va, -

por estas razones hemos tratado el tema en loe términos vert1.doa. 
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b) .- Conci.enda y ser social.. 
e).- 'l'eorla ~ práct:Lca. 
d).- Conciencia de el.ase y part:1.c1.pac16n de 1as 

m.asae. 
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V.- MATERIALISMO HISTORJ:CO Y EDUCACION PERMANENTE. 

Al. decir de Lenin,. "El. materL:llismo hi.stór:tco es l.a. apl!. 

caci.ón del. materialismo dial.éctico al. estudio de 1os f'enómenos so.;.· 

cial.es" ·Y siendo l.a educación el. f'enól!leno ·social. en comente;>. toca 

ahora el. anál.isis de dicho i"enómeno desde :ta óptica del. materia1i,!! 

mo h:istórtco. 

g 
"La sociedad capi.ta1ista no pod!a enge;ndrar una concep--

c:tón educacional con rel.ación a1 trabajo, una educación para l.a '11, 

da, una educación para el. trabajo. La socj,edad cap:ttal.ista.1 incl.u

so, :to ideal.izaba todo: creaba esa menttlidad m!a.tica, esa esperaa 

za de v:I. v:l:r del trnbajo de l.os dem.!ia 0 esa enajenación del. hombr·e ~ 

lo~. bienes que creaba el. hombre. La sociedad capitalista, además,. 

en5añal:la a l.a juventud,. no l..a preparaba para 1a vi.da. Educar es --. 

preparar para la v.tdn, comprenderl.a en sus esencias f'und~menta1es 0 

de manera que la Vida sea algo que para el. hombre tenga siom¡)re ~ 

sentido, sea un incesante motivo de esf\lerzo, de J.ucha,·dé entus~- . 

. asmo 11 • (l.) 

EstaG aseveraciones hechas por el.. máximo 1ider de la Re

vol.ución Cubana, nos conducen de inmediato a 1.as siguientes rene

Xiones: ¿Es posibl.e que la educació~ perm~nente, :ta cua1, segfin h.2, 

t:?Os visto, es 1.a concepción educativa que se postul.a colllO una res

puesta a 1.as necesid<;des de nuestra época, y pretende educar al. ia_ 

(1.) .- Castro F •• Educ1tción -;t. Revol.ución., pp. 29-30 •. 
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d:l.viduo atendiendo " "l.a plenitud de ous d1.mens1.ones"• pueda dar 

respuesta al problor~a de -::d'-lcar par., l.a vi.do, educar en relaci.5n 

al. trabajo y ~ara el. trabajo?. 

Ciertnmente e1 párra:ro c:I. tado hace una di. rerenc:1ac1.6a. 

t'Un.da4enta1: e:lucac:l.6n' en un, s:l.stenia soc:l.al.:l.sta o educgc1.6n en un 

s:l.steJ?:a capitalista. s:l.n embargo. no por esto se e11.mi.na el probl.e 

aa señal.acto. pues se sost:tene que la educac:16n permanente.es una -

éoncepc:16n general. y por lo tanto realízab1e en di.f'erentes contex

tos h1.st6r.1.cos soc:l.a1es. 

Por ~uestra parte. nos :interesa pr:1nc.1.pa1mente ana1.1.zar 

el. prob1ema del. siljeto y del. objeto de 1a educac:l.6n• asi como a1-

gunos de los.princ:l.pales poztu1ados de l.a educac:l.6n perraanente. -

por J...c que.en este momento hacemos abstracc1.6n de. esa dif'erenc1.a-

c1.6n,. para pro;:eder a real:l.zar una conf'ron.tac1.ón. que nos perl!d.. ta -

seiial..ar conclusiones re:rer:f..::ss a:t probl.ema que nos hemos prop:uesto,. 

Para e11o• habremos de cw:i;p11.r al.~os reqUi.s:ttoa aetod.Q. 

16gicos. s saber= esbozar brevemente 1os aspectos básicos de ·J.a ~~ 

éoncepc.1.6n mar:d..sta' de l.a educación. para de esta :ror~a. ~oder an,a 

llzar de maners global. y s la 1uz. de una pocic:i.6n conceptual d:if'e

rentes 1s posi~ón sustentada por los, te6ricos de 1a educaci6n pe.!:, 

man.ente. 

·De ~"'""' rorr1a, hc~bre:nos de eY.poner r.i1zunos de loa e1eme!!. 

tos prop:i o<: cl!'!l. LJ.."lr:~:!.smo • t!.'n t:> en lo concern:l.ente a educ?c:l.ón co-
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co a aspectos socio-econ6::d.coa e idol.6~-icos, relacionacus con e1 -

te7-a, parn deducir con bese en conce~tos co~o conciencia y ser so-

cial., teorla y práctica, conciencia y partici¡>aci6n de l.as ruan.:is, 

l.as carencias e im~licaciones propias de la concepci6n de educa--

c1.6n permanente. 

La educaci6n, como ha a!irlll.'.ldo Gaspar García Gall.o, con

forme a l.a posici6n sosten.i.da por Marx en e1 Manifiesto, es un fe

nómeno de carácter el.asista:· n¿Ea ILecesaria -se pregunta Marx- una 

penetraci6n muy prof'llnda para comprender que con las condiciones 

de Ti.da de l.os hombres,-con sus rel.aciones socigl.es 0 con su ente 

social. .. se trans!orm::u1 todas ·ias representaciones, cnncepto·s. con

cepciones; en una p_a1abra, tamb1.&n su conciencia ••• tNo está tam-

bi.6n vuestra educaci6n determinada por 1a sociedad 0 por l.as candi-

ciones social.es en que educáis a vuestros hijos, por.l.a interven--

ción directa o indirecta del.a sociedad a trav~s de l.a.escuel.a7. -... 
Los co::mnistas no han. inventado esta injerenci& de l.a aociedad en 

l.a educaci6n; no hacen llÚ>.s que camhl.ar su carácter y arrancar l.a 

educaci6n a 1a in!l.uencia de l.a el.ase do~nsnte."(2) 

Ahora bien, tculü.es son l.os !'und:;.::cn~os que apoyan esta 

poaici6nT 

(2) .- García G..'tilo G., ~ Concepción l-brxist" ~ !!! Eucuel.a z 
~ Educaci6n. 0 P• 57. 
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1).- Concerción ~arx:t.sta de la ff:i.storia y de 1a Educación. 

En primer t6rm.1.no, una concepción de 1a hJ.storiá opuesta 

a toda v:tsión deterroinist~ o ideálista; debido a que 1a concepción 

marx:f..ata, demuestra que en 1a producción socia1 1os hombree esta-

b1ecen re1aciones de producción que corresponden al. grado de.deea

rro11o de 1as fuerzas productivas. 

Esta'3 re1aci.onas forman 1ao estructura econ6si,ca, .1a base· 

a partir de 1.:::. cual. surgen l.as superestructuras ·c1a juridica, l.a 

pol~tica, etc), a 1as cua1es corresponden far.nas determinadas de 

conciencia socia1. Esto es, 1~ teoria marxista establ.ece c1araménte 

que, el m0do de producción de 1a vi.da materia1 determi.na en última 

instancia el desarro11o de 1a v:1da socia1, politica e intelectual. 

y que ea ia existencia socia1 la que determina 1a conciencia y no 

-1a conciencia 1o que determ1.na 1a existencia, como se crei.a· de acuer-
1·_ ;i--

.~~do a 1a i'i1osofia idealistA prev1.a a Marx. 

La concepción marxista de 1a h:l.storia, _t:Lene ·entonces- __ 

por. base, e1 deaarro11o del proceso real. de producción. y partiendo 

de 1a producción material., concibe 1a forma de 1as re1aciones so-

cia:tes 11.gada a esta forma de producción. Por 1o tanto conc1.be a -

la sociedad ciVi.1 como resu1tante de1 desarro11o socia1 y 1a estu

dia to=ndo colllo fundamento de 1a Qdsma eJ. desarro11o ldst6rico·; ..: 

exp1icando a partir de 1as contra<U.cciones de clase. 1as diversas 

producciones te6ricaa y las ~armas de 1a conciencJ.a, relig:l.6n, f:L-
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losofía,. mora1,. ·etcétera, perndtiendo asi, exponer la cuestión en 

su totalidad y por· tanto exam.1:nar la acci6n rec1~roca do los ~ife

rentes. aspectos. 

El. in.dividuo aislado• fuera de un contexto socia1 ha qu.!!_ 

dado atrás, l.as representaciones del. hombre como ser en abstracto 

dan lugar en. la teor1a JSarJCista. al hombre como ser social 9 situa

do en un. contexto hi.stórico. en el. cual ocupa una posición espec1-

f'i.ca en su sociedad• tanto con respecto a los demás indiv1duos 0 C2, 

mo con respecto a l.a producc:tón material. 

Si t_<ia a su vez 0 l.a práctica materi.alista como i;iápecto d,!!_ 

terminante en l.a transformaci6n social• esto es,. no expl.1.ca la --

práctica sezfin l.a idea, s:tno la formaci6n de l.as i~eas aegGn la -~ 

práctica má.ter:l.al., llega por tanto. a estnbl.ecer que loa probl.emas 

planteados por l.as forma<> y productos de l.a conci<?ncia, pueden ser 

resueltos, ya no gracias a la·prácti.ca de la critica intelectual, 

s.1.no <inicaments por el. derrocamiento práctico de las rel.aci.ones ª2. 

ciales concretas qÜs l.os han originado. 

a).- Educación e Ideol.o&f.a. 

Ahora bien, acorde a su concepc16n me.teri:o.lista de la -

histor1a• Marx sit6a l.a educaci6n en el. car.po de la ~uperestructu

ra0 as.1.mismo • la teoría car.data comprende otro eleMento detf>rmi-

nante~ la lucha de clases, misma que se reali~a tantb a nivel. pol!. 
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En su obra 1.:i. I<'c:o1o:cla A1emana, d. establ.ecer que 1as 

ideas de l.a cl.r:;a dominante son por ende :las id<?as cl.ominantes de 

1.a époce, Mar.x rroporciona una prem:is~ i':lndu~enta1 para comprender 

el. prob1ema educativo en términos superestructu=a1es y de doudnio 

ideol.6cico de ';l!l.'.l c1sse sobre otra·. 

!'Las ~deas de 1a el.ase vo::U.ne.nte son en cada época 1ac -

ideas dominantes"• es decir, 1a el.ase que ejerce el. poder material. 

dominante en 1a sociedP.d, ejerce ieua1rncnte el. <lominio ideo16glco, 

control.a :los ~edío~ de producci6n inte1ectual.; de tal. manera que, 

'en General. 1.as ~deas de 1.a el.ase dominante son reconocidas como v_i 

l.idas, esto es, 1a el.a.se dominante ejerce su ~o::ninio por medio de 

l.a imposici6n ae su ideol.o&ia, imposición bas--da en 1.a negaci6n de 

l.as. !cirmas de conocimiento, saber y orsan1zaci.6n de ia· c1ase opri

IU:ida. 

Abo= bien, 1"s idees dominantes no son mli.s. que 1.a expr.!!. 

sión ideo16s\cn de 1.as re1aciones materi:lles ~ominatcs, o sea, de 

l.as re.l.::.cione~ Nateria1cs dominantes generadan bajo 1a imposición 

de l.a cl.a::Jc en el poder, o?S decir, l.as idees c!.omintes son 1a eXp:t',!. 

sión de 1.as ~e1nciones que hacen de una cl.e~e determ~nada una el.a

se dom:i.nan te. 

ar=ci ha rc~fir::-.~do: 11El. prob1e~a de la eclucaci6n es -

e1 uiáxi.!!IO F~º~~ema de clase, y no puede ser resuelto más que bajo 
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el. punto de victa de la clase, que es si único que permite la val,2_ 

ración proletaria de las institucione~ cociales y de las l.eyes~(3) 

Gramsci r.os plantea el. probla:::a en términos de tota'.lidad 

social.. Como sabemoc. l.a J.ucha de el.ases se da por la posesi6n d.e1 

poder político y económico, mecanismo que asegurará 1a poaibil.idad 

de dom:I.naci6n de una el.ase sobre otra- Sin embargo, 1a organización. 

pral.etaria y su desarrollo presuponen :!..a ruptura con toda• l.aa ~º!:. 

mas de domin:lo de l.as "insti tucion"'s s-='=:!..clee y de !.as !.cye.::" • co~· 

l.l.eva l.a impoaici6n de 1a ideología prol.etaria sobre l.a ideología 

burguesa y ea en este sentido que pode..:Js a~irmar, que así como ~ 

"1a historia de l.a humanidad es l.a h:ls"t:oria de la l.ucha de el.ases.•, 

l.a educaci6n constituye en si una insta:cia que no sól.o asegura 1a 

dominación de la burguesía sobre el.pro:t.eta.rl.ado, s:t..no que consti:t.!! 

ye uno de l.os principa'.es el.ementos que tiende a perpetua:r 1as CO!!, 

di.ciones de producci6n y reproducción del. cap:!. tal.. 

La concepción material.iata de1& historia f.nterrel.aciona 

1a base .econ6mica con 1as superestructu:aa a través de una re1a-~ 

ci6n dial.éctica, l.a determinaci6n en !cr.tima :lnstanc:!.& 0 de 1a in~r,1. 

estructura económica, permitirá a l'farx d:!..~crenciar claramente su: 

teoría con respecto.a 1a prop:la dial.éct;f.ea hegeliana; 1aa re:t.ac:io

nes de producc:!.6n, co.rrespondientes al. ~ado de desarrollo al.canz.!!. 

do por 1aa ~erzas productivas y el con.junto de estas re1aciones 9 

constituyen l.a infraestructura econ6mic~ a l.a cual. corresponder~ 

(3) .- Gramsci A. Citado por !lroccoli A-,. Antonio Gra=ci z. k !l!!.J!
~ .5.Q.!!!2. He5emonía. 0 p. 42 



126 

el desarrollo de la Vida pol1tica, religiosa e intelectual, la --

existencia social de los hombres determinar~ su conciencia, deter

m:1.naci6n que no suprime el problema de la lucha de clases en t9rm;!;_ 

nos superestructurales: "La situaci6n económica es la bAse, pero -

los diversos elementos de la superestructura -las :formas pol1ticas 

de la lucha de clases y sus resultados- ejercen igualmente su ac--

ci6n sobre el curso de las luchas hist6ricas y, en muchos casos, -

determinan de manera preponderante la :rorma".(4;) 

Es necesario recalcar -una vez más- que la teoría marxi!!_ 

ta no s6lo reconoce la necesidad de analizar las superestructuras 

conjuntamente y á partir de una estrecha Vinculaci6n con las conCf!. 

cioneso materiales en la.a cuales surgen, sino que reconoce su espe

cificidad, asi como una. acci6n que en términos de lucha de clases, 

no es s6lo la ccntrapoaici6n de intereses, relación dial~ctica que 

perderla de',·nata. la aportaci6n :fundamental de la teoria marxista: 

:La tra.ns.f'ormaci6n que habrá de darse a todos los niveles, y que C.Q. 

rresponde a la validez hist6rica de los intereses de una clase. 

Sabemos que as~ como ~ la burguesia_!:orrespondi6 en los -

o~genes del capitalismo desarrollar un papel revolucionario, co-

rresponde aJ. . .¡1roletAriado ll berar a la humanidad del yusa burgués, 

afirmaci6n que de si, adjudic~ a los intereses, forma de pensar y 

organizaci6n proletaria, un~ validez hist6rica que nos permite a-

firmar con reterencia a la educaci6n, que en t~nto es ésta un~ fo!:, 

(4) Jakubownsky F., La:: Superostrncl:ur.?.E: Icl9oló?.cas .2!!. 1a Conc"1p

~ Mnterinlista de la Historia., p. 6~ 



r:ta de cio!Ilinac.i..~ .... t.1.c:: cl.:;.se, 1e.s prác"::' cae .educc~tivaa repY"oducen en 

primera in<.ti;tncia un cnber cl.asist.::>, cuyo objetivo principal. será 

e1 de contribuir e 1o. reproducc16n del sistema, !ls1 como a1 con--

tro1 y sujcci6n de 1a clase oprimirla. 

Por su :rarte, 1a tr.,ns.!or1uación de las relaciones soci.a

les de produccj.6n e:e encuentr.a estrechamente vinculada con práct:t

cas ~aciales °-ue se sit~o.n dentro de la superestructura, como pue

den ser prácticas re1igi.osas, tradiciones cultural.es y pr1.ncipa1-

mente ~ctividades po11ticas, l~s cuales coniorme a la tota1:1.dad sg_ 

c.1.a1, son procesos que se encuentran interdependientes y que nos ~ 

remi'ten a situnr en primera inatRncia y corno condición fundamental, 

para 1a transJ·orm;:ición de las relaciones sociales de producción, 

l.a constituci6n y enf'rentamiento de la :1.deo1oeia prol.etarla a l.a. 

:1.deología bursuesa 1 lo cual, en nine~n momento, podemos reconocer 

en el. sistema capital.ista como resul.tado de une educaci6n !.nstitu

cional.izada, sino que deberá constitu:Lrse a partir de !orcas orga

nizativas y en prácticas de ruptura con l.a orgrurl.zación soc:i.al. vi.

gente y por lo tanto, radicalmente opuesta a l::is prácti.cas educat!_ 

vas reconocidas por l.a· clase dorn:in,.nte. 

Una vez situado este contexto general, podemos pregunta!:, 

nos tduál. es la representación de1 sujeto y del objeto de 1a educa

ci6n planteados por 1a educaci6n permanente en re1aci6n con la te~ 

ria marxista de la educnci6n? 
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b).- Conciencia y Ser Social. 

Conciencia y Ser son dos conceptea que por su nivel de -

abstr~cci6n pernd.ten delinear claramente la posici6n ~ar~ista en 

cuanto a su concepci6n de la historia, pero no es ésta la linice r.;::. 

z6n por la cual nos interesan. 

"El. Ser Social dettórmina 1a Conciencia. El. Ser social no 

representa sol3.laente las relaciones econ0micas. Estas forman cier-

tamente. el 1'und1'.mento de la v:l.da socia1 y se impcnen en: lil timo -

aná1:1.sis. Pero en todo análisis el Ser soci~l debe ser examinado -

co~o una totalidad Yo en consecuencia, tomadas en consideraci6n -

las reiaciones.po11ticas y econ6micas 1 asi como las ideoloi;ins ex!..!::. 

-ten tes, la trarlici6n espiri tua1. Estos facto.res superestructurales 

no deben ser considerados como fuerzas productivas aut6nomas sin -

conexi6n con los otros elementos; expresan por su parte, en efec~ 

to. rel.acionee de producci6n materia1es determinadas, pero .re1aci2. 

nea probab1e~ente ya superadas. que no han perdido su. expresi6n 

ideal.. al mismo tiempo que su realidad material".(5) 

Sostenemos, en primera instancia• que el problema del -

ser ~ocial ~ el de la conciencia• es como lo. hemos dicho, de una -

manera 1'i1os61'ica, abstracta. el problema el.el sujeto y del objeto 

de la educnci6n 1 y que el reclamo hecho por Mar:~ a la f'ilosof'i'l -

idealista, es igualmente vál.ido para toda concepción bur~es" rle -

la educaci6n y e~ ri~rticular para la educaci6n perm~nente. 

(5) .- Jakubownsky F., Q.2.. ,Cit. 0 p. 98 
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Asimismo. que al. plantearse Marx el problema de la nece

saria concreción en la historia• se está planteando el Froblema de 

la concreción en el conocimiento. ya que el ser conéreto. el hom--

bre situado concretamente, conoce aquello que se da de igual ror-

ma; la producción del conocimiento y el conocimiento misllO son so-

ciales y están histórica y concretamente determinados. 

De esta forma, con base ~n la concepción materia1ista de 

la historia, la concepción de la educación permanente ha i:iu:idido 

en una premisa comfin a tcea concepción burguesa de la e~~cación. a 

saber. la representación del. objeto y del sujeto de la educación 

en abstracto v.eamos: 

"Si realmente se :pregunta uno cuál es el. objetivo de l._a 

educación que ~ntes se decía que preparaba al individuo para la v!, 

da, bueno, es" es una frase muy va¡;,.., muy genérica, preparar· al. :1!!. 

di'lliduo para su porve~ es una. concepción muy indiVidua1ista. EL' 

objetivo de la educación es preparar al individuo para su. Vida so

cial• su función en la sociedad y su tarea en la sociedad~ Y eso - · 

está incisolubl.emente vincul.ado al trabajo, a la acti'Viead que ese 

s.er humano tiene que dese:::pel'lar a lo largo de su vida".(6).. 

Si, ciertamente podemos encontrar en una referencia he--

cha por Anibal. Ponce, que la idea de "educación para 1a Vida" no -

es una idea nueva y mucho rrenos ajena a la burguesía: Genti1e, en. 

(6) .- Cnstro F., Ob. Cit .. p. 74 



130 

"La lfuova Scuo1a Media"• afirmaba: ''El hombre nuestro es el hombre 

que tiene eso que se llama una conciencia; es el hom1Jre 0 d15,.se -

más bien. de las ciases dirigentes •••• y la socied~d no es concebi 

ble sin clases diriz;e¡¡tes, sin hombrea que piensen por si y por -

otros. Eh este honbre creo que piensnn todos los que reclaman que 

la escuela sea para la vida. Sí 0 para la v.!..da del. hombre, de la -

conc:l.e~cia humana.11.(7) 

~ representaci6n misma de. una "educaci6n para la vi.da" 

manifiesta un~ abstracci6n de las condiciones materiales e hist6r,!,_ 

caa en. 1.as que surge y toca cuerpo dicha concepci6n, es 0 a convi-

ci6n de reconocer como ":a.ecesar:f.as" o en S'-1 caso negar la existen

cia de 1as clases sociales que la burguesía puede reconocer su ob

jeto o su sujeto educativo en términos abstractos. 

Ea.ta pasic:l.6n· .. concierne de igual !'arma a la educaci6n -

perrianente; a1 plantear postulados como el. de "aprender a ser"• ae 

repreeenta el objeto de 1~ educaci6n en t~rd.nos abstractos. pre-

. tendiendo adecuar conforme a los requerioientos de una s:f.tuaci6n 

Ms~rica l.a !orma0 pero existiendo en esencia la misma posici6n 

clasista. 

PJ.antearse como objeto de la educaci6n "aprender a ser"• 

resulta congruente con algunas pretensiones de democracia educati

va o de "concepci6n educativa que va m§a allá ñe un problema de --

(?).- Ponce A •• Educaci6n y Lucna ~~·•p. 208 
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clases soc:l.ales", son banderas educat:I. Tas de la burgues1a, que en -

su· lucha :l.deol6gj.ca pretende adecuar !as carencias de una caduca P.!2. 

e:l.c16n educa ti va. 

Representarse al homl;>re en abstracto. al. "hombre en p1en!, 

· tud de sus dimens:l.ones'' perm1 t:l.rá a· la educa.c:l6n plantearlS'e Wl& edB, 

cac:l.6n parao la vj_da y cumpl:l.r una f'unc:l.6n 111.at:l.t':lcadora de 1aa coa

d:l.ciones coacretas en que se desarrollan 1oe ~en6aenos aociale•• ~ 

as:1111smo. vendrá a reruncional::l.sar la acc:f.611 a11enadora que dese-

pefia la educac:l.6n en el cap~ta11amo. 

Resulta ciar .. 1at afirmaci6n hecha por 'l"J.del:. Castro,. co:a -

re1ac:l.6n a la :l.ncapa.c:Ldad de1 s:l.s:tema ~p:l.ta1:1.eta de plantear "con, 

relae:l.6n al trabajo =a educac:l.6n para: la· TI.da",. 1a cual adqu:l.e:re -

a:l.gnificac:l.6n con base en la :l.mposib111.dad .de plantearse en el sis

tema cap:l.tslista. en térm:l.nos concretos,. lejana a representac:l.ones

:1.deo!og:l.zantes. la !Unc:l.6n de la educac:l.6n. yll'. que c:l.ertaaente l..ái -

educac:l.6a es una prsparac:l.6n para la Vi.da,. pero no una preparac:1.6a 

n:I. una;. Vi.da en abstracto. a:l.no una preparac:l.6n para la 1nserc:l.6n. -

del sujeto educando en laa práct:l.cae aoc:l.alea que el grado de dcsa

rrollo alcanzado por una ~ormac:l.6n soc:l.a1 concreta requieran, y afiá 
más para la trans~oraa:c:l.6n de ésta. 

c).-.Teor1a y Práctica. 

La cl:l.aléct:l.ca marx1.sta estud:l.a: "La un:l.dad del Sujeto -:r -
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e1 Objeto•. La uni~ac! de la Concienc:la y rlel. Ser9 encuentra su ex

presi6n en la un1.dad c'e l.a Teor5.a y l" Pr5ctica. en la ligaz6n del. 

mnrxi.smo con e1 movimi.ento obrero. en el conocimi.ento de la teo-

rf.a0 como oxpresi6n de la act:lv:Ldad práctico-critica del proleta:r1~ 

do y como teor!a "esencial.mente crítica y revolucionaria"• que 11,2. 

va a la· suprcs:l6n prf.ctica del objeto que _ha criticado t°e6r1.c~e9 

que ·lleva a la trans~ormaci6n .de las relaciones ·existentes".(8) 

.Estas afirmaciones t:tenen como objetivo 0 :¡;~rmiti.rnos retg_ 

mar otro problema tratado I>Or la educRci6n permanente. relat~vo a -

la imposilálidad de concebir una separaci6~ tajante entre objeto y 

sujeto de la edncsci6n 9 co~o tampÓco es posib1e deali~ar a 1os mis

mos del probleioa de la reJ.aci6n entre teorla y práct:lc_a. 

Desde nuestro punto de v:tsta9 con la concepci6n de educa

c.1.6n permanente se tr1>.tc. ·a.e dar una respuesta a la disociac:l6n en

tre teorla y práct:lc~. disociaci6n caracter!stica e :lnherente a1 

sistema capitalista de producción. 

Al surgir medidas .tendientes· a desarrollar la prictica 

educativa en instituciones que de s1 no son educativas. a1 pretenr-~ . . . . . 

-der desarrollar lA p~áctica educativa quebrantando el monopolio de 

la escuela9 pretensi6n c_ue como hemos visto. de genera1:1.z,arse reCl.!!; 

maria una plani!icaci6n soci~1 imposible de llevarse a cabo en un 

s~atema capitnl.istn y que aCm col'!prendiendo un n~mero reducido de 

(8).- J'a.~bowncky F •• ~- ~-• pp.111-112 
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"instituciones", encuentra :;;er:l.as· contraposic:l.ones con los :l.ntere-

aes clasistas que basan su poder en el dominio que ejercen a través 

de d:l.chas :l.nstituc:l.ones. 

Habremos de argumentar desde nuestra posici6n 9 en pr:l.mera 

instancia y como argumento determ:l.nante 9 que e1 problema relat:l.vo 

al acto educativo. en la med:l.da en que la eeparaci6n d~ 1a teoria y 

Ia práct:l.ca es un problema der:l.vado de la d:l.v:l.s:l.6n·SOC:l.a1 de1 trab.!!, 

jo 9 corresponde a 1a forma de propiedad ímperante 9 la cual a su vez 

determina las relaciones soc:l.a1ee de producc:l.6n y en genera1 1as r~ 

lac:l.ones entre los :l.nd:l.v:l.duos. 

La d:l.v:ts:l.6n sociai del trabajo, es pues, la cond:l.c:i6n a n!. 

v~1 de estructura económ:l.ca que determinará como necesar:l.a la aepa

rac:l.6n entre teoria y práct:l.ca; como unoc cond:l.c:l.6n propia de la re

producc:l.6n del sistema cap:l.ta1:1.sta 9 fen6meno que determ:l.na toda 

práct:l.ca educativa, peZ"!'etuando la separación entre teoria·y práct~ 

ca en la educación, y ante el;_ cual. s61o la teoría marx:!.s.ta ha plan

teado una respuesta concreta= "Pero el trabajo que ha creado a1 ho~ 

bre se ba di'ri.d:l.do y con ello ha d:l.'ri.d:l.do al hombre 9 lo ha dienado 

en la sociedad de ciases. La pedagogía marx:l.sta -un elemento más ae 

la revo1uc:l.6n social- se presenta entonces como forma y m6todo de -

la reintegraci6n del hombre en el trabajo 9 en opos~c:l.6n al trabajo 

que :Lo ha div:l.d:l.do. 11 (9) 

(9) .- García Gallo G. • Q.g. Q!.t. • P• 8o 
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Podemos afirmar. que no só1o a nivel de pedago!;ia e~ ~ar

xisco presupone una estrecha vincu1aci6n ent~e teor1~ y práct~ca, -

pues en tanto que 1e interosa esencia1mente J.n trnnsformacié'"" ::e 1as 

cÓnd:Lcionee socia1es imperantes en un momento histórico deter::ino-

do• en tanto que "guia para la acción"• en tanto que 1a práctc!.ca --

constitu~e en si, el aspecto deterudnante a partir del cua1 se pro-

duce 1a teoría marxista• consideramos vá1ido parafrasear a ll'ra.o Tse 

Tung, respecto a 1a práctica como criterio de verdad, para a:f'.:irmar 

que la práctica no só1o constituye el criterio, sino la cond:!.eión -

determinante de toda relación educativa. 

Como veremos más adel:mt·e, Marx· trató un aspecto d-: la --

educación de ir.portancia extrema, o sea; la educ~ci6n po1ít~::::üca y 

su vincu1aci6n con e1 trabajo product~vo, 1o cua1 en e1 cap~t~1ismo 

s6lo se puede rea1izar parcia1reentc. ya que al patrón mas bi:::c tie~ 

de a capacitar a sus obreros unit~cnicamente, superespecial.iz3da--

mente, pero· como la acción del pro1et~riado destruir~ la sociedad -

capita:L:lsta -que degrada a 1os obreros y loa reduce a la cc=~ción· 

de aU:tómatas, de apéndices .de las máquinas-, entonces la vi.i::eula---

ción de1 trabajo productivo· y la ensefianza polit~cnic~ suprí"::i.rá la 

división de1 trabajo entre 10 :ticico y lo inte1ectua1. Se ~á ve:i:: 

daderarnente la cienci~ ~1 tr~bajo socia1. 

Sin embargo, habremos rle coincidir en r;ue la cup=esión de 

l" divisi6n ent:-e tr::.b'3.jo r1sicc y trabajo inteJ.ectu:>l, a ia. sue 

oluc!e Marx, se da por 1a acci6n orr".?.nl~a<!a de la.: c].::iscs C!':::ir;ides 
~ 



y co~o resultado ne ~~ !cr:~ proceso Pist6rico de ccnstituci6n 7 d.!!, 

aarrollo del rro1et~r~a1o. Asimismo, que en lo ~ue concierne especi 

ficac:tente " ec'ucaci6n obrern y como el propio Suchodolosld. lo ha. S.!!. 

iíal.aco. a1 habl<r del carácter d~ clase de la educaci6n burguesa y 

con respecto ~ la enseñenza obrera. ~sta se caracteriza por ser 

"un el.ementc nec~aar:i.o de ln producci6n. En. el. Capita1:1amo. ein em

bargo. tiene la exc:tusiva tarea de formar f"Uerza.s de trabajo baratas 

y no rebasará nunca los 111llites que loa intereses de la producci6n 

cari talista erigen.". O.O) 

Por nuestra ~arte. nos permi.timos aeregar a esta tasia y 

con referencia a la eñucac16n permanente. que incorporar como anxi

liares educativos :!.os recursos que ofrecen otros 6rsanos o institu

ciones -en particu1ar la industria, con lo éus.1 la f"raseologi.a bur-· 

~esa pretendia ter.::i.nar con e1 problema de la disociaci6n entre -

teor1a y práctica-~ con3tituir1an prácticas educativas que no podr! 

an. rebasai-1.os in~ereses capitalistas y si, por 1.o contrario, co?UJ

tituirían. u.na nueva forma ae ideol.og:lzaci.6n y de acumu1aci6n de ca

pital. 

Por otra ;;a.rte, nuestro punto de vista es que e:ti. mucñD,.· 

los siste-aas educa~7os del capital.ismo tratan de setomar a1gunaa 

experiencias en cusnto al impulso y logros obten:ldos en el. eocia1i!!. 

· mo. en lo _que con.,i.'!>rne a educación obrar!\, a.sí como en cuanto a -

cambios educativos en eeneral.. Ejemplo de ell.o son "1os ·óptimos re-

sul.tados obtenidos R partir de l.a Revol.ución Cubana en dicho pai.s ; 

(l.O) .- Suchodoloa">.::!. B., ~ ~01rxista. ~ !.;!. Educación., p. 123 



mi.smos que comprenden una estrech.'I v:incu1a:ci.6n entre teort'I 7? :;>rlict,i 

caca, que ha 11.evado, .. a una integraci6n f"á"::rice.-escuela, y qU<" mAni

fiestan 1ogros en reiigl.onee como es. la a1!abet:tzaci6n, en los cue.--

1es 1a burguesia h3"tenido Ampl.ias rletici<;:::.cias y rotundos fracasos 

~n M&x:tco, estos se he.n rene jado sobre t:::do respecto de 1as comun:!,. 

dadee indigenas. 

Es necesé'rio rem~rcar que una !.:::-m..'"tc:l.6n social. soc:laJ.tst,.. 

hace fact:tble -en contrapos:tc:t6n a 1o que sucede en un sistema cap!_ 

ta1ista-. una 111a3or rel.aci6n entre teoría y pr~ct:tca, 1a cu~1 se bJ!. 

sa en l.a transf"ciri::ac:t6n de l.a estructura econ6m:tca que permite 1a -

part:tcipac:t6n del. sujeto en 1a gestación j control. de ~iversas pr~.9., 

ticas·pol.it:tcas y socia1es, por l.o tanto en prácticas educativas, -

dado. el. carácter m:ismo del s:tstema socia2ista, e1 cua1 permite pl.a)l 

tear en t&rm:tnos de pri.mera importancia ~a educaci6n masiva, ta1 C2., 

mo s.uced:l.6 en el. caso cubano• sin. embar¿;o, estos dos aspectos esta-

rian :tncomp1etos desde nuestro punto de nstA, sino se cumplieran 

l.os supuestos pI!lAteados.por el. propio t?r--.,.m.sci'para el. desarrol1o 

de una educaci6n revo1ucionar:ta, probl.eJDa que habremos de abordar -

en apartados sisuiente_s. -.. 

d).- Con.ciencia de Cl.ase y Par~cip~ción de l.as Y.asas. 

"El. presupuesto de este til?C ·<!e :tntervenci6n Cuna educa-

ción revol.ucionar:ta) ea un conocimi.ento de1 :foJ.kJ.ore y del. sentido 

com6n, es decir. de l.as cone~ciones de 1as masas. Como el m;>~stro 
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debe conocer el a~biente del niño ••• así ~uien ejerce la hegemonía 

debe acercarse a1 ll1Ul1do de lan manas para conccer1o".(ll) 

Este visión de ~ramsci _nos oport., dos elementos nuevos P!!. 

ra nuestro análisis; por una parte el problema de la relaci6n educ,a 

dor-educando, que Marx desarrolló en su tPais sobre Feuerbach y que 

rev:l.ate un cer3cter necesariamente cli~l~ctico -todo educador deber§ 

ser Qducando y ~ue nos plantea el proble1:1a de l~ partici.pac1.6n de -

las masas y el papel del cedio ambiente en la educac:l6n. 

'ranto ~..:trx corno Gramscj.• se o:;>onen. a las di.ferentes ror-
~ 

mas en que la burguesía pretende justificar ei sometill'ie_nto _ejerci-

do por la educación• al presentar las condiciones socia1es imperan-

tes como "neces.'lrias o neturales 11 • Y.nrx. por su _parte, critica ·"taa, 

to las: teorías ut6picas de la tr?ns:ror..,,,_ci6n social mediante la ed!:!_ 

caci6n", como ta::ibi5n las teorías oportunistas. "de la educación .co

mo runci6n del a~biente".(12) Y los dos coinciden en subrayar que -

a:t: el ambiente es en si educa ti ve, es necesario a·ducar al ·propio ªl! 

bi.ente. 

En este sentido• ~firmamos que a1 plantearse la educac.i.6n 

peroanente, 13 desescolari~aci6n o el e~pleo de cliversos .recursos -

educ~t:lvos •. no sólo se está haciendo abstracci6n de tranarorcacio-

nes estructurales del medio ambiente, sino tE>rnbién. de la conciencia 

(11) .- Gramsc:l A •• Citac!o por Broccoli A., Q.!2.. ~·• p. 107 

(J.2).- Garc1a Gallo G., Qh. ~· P• 91 
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y organizaci6n de 1.as masas, ccnd1.-::iones sin l.:>.'J cu,,1.cs no huhieran 

s:Ldo factibles muchas de 1.as iniciativas educativ'ls r:ue se 11.evan a 

C"lbO en los pc1ses social.ist.gs, e inuistil"los nuevamente en cuanto a 

que de no realizarse esss tr~nsforrnaciones 1.a re91.izctción de prácti 

cas educativas acordes a 1.a visión de 1'1. educación rerr.-anentc, pre-

supondrían 6nicamente nuevas formas de e::q'l.Otación burviesa, en ta~ 

to que el. educando recibirla 1.a infl.uencia del. medio ambiente con--

rorme e 1.os intereses ci·,,siotas de la l:iurcues1a. 

A1 hacer referencia a 1.o. acciór.. de 1.e!3 mas9s, es necesario 

que puntual.icemos que es este un presupuesto de 1.a teoría marxista, 

que a su vez comprende el. probl.em". de l.a conciencia de clase.; c_on-

cepto que en principio, se opone tajantemente a una representación 

abstracta e :lndividua11.ste del. sujeto: "El. concepto de conc1.encia -

de el.ase en el. Marxismo no corresponde a l.a idea vulgar empírica --

de l.a conciencia que tienen 1os ind~vi.duoe de su condición de el.a-

se. Una de l.as conquistas bás1.cns de 1.a ciencia social. marxistn se 

define en esta frase: "Y del rr~smo modo que· no podemos juzgar a un 

:lndi vi.duo por 1o qua ~i piensa de si, no _podemos juzcar tampoco a -

estas épocas de revo1uc~6n por su conciencia, sino que, por el. con

trario, hay qua expl.icarse asta conciencia por l.as contradicciones 

da l.a vi.da material, por el. confl.icto eY.istente entre 1as fuerzas 

productivas soci"lle.s y las rel.aciones de proc:ucción. 11 (13). 

Ea. decir, por concienc1.a de el.ase se entend0rt> lM3 formas 

posibles de conciencia en l.as conclic1ones espec1f1cmi de un1". estru.9,. 

'13).- Marx c., Prólon;o del.a Contrlhución !i!.. l.!!. Cr5tic'18:..12. 'Rcono

ro1.n Pol1tic'1. Tomo I. Obras Escoein-~z de_ C!arl.oc: 'Mar;,: y Fede

rico Encrels., P• 348. 
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tura socie1 dada. F.1 aná1:!..sis será ~ucho más concreto y matizqdo, 

pero todatla no se relac:!..ona co?1 1o riue L;s personas o e:rupos soci!!,. 

1ea emp1ricamen te piensen" (14) 

En este sentido, so podr1a Argumentar que 1a educac:!..6n -

permanente puede incorporar nuevos recursos educativos a partir de 

1a ac•16n de diversos grupos social.es, ta1 coico ;.odr1a ser e1 caso 

de p1antearae una acci6n edUcAtiva comuÍtitaria a partir de 1os re-~ 

cursos de 1a misma; sin embareo, en ausencia de una activ:tdad de --

1a~ masas basads en e1 desarro11o de su conciencia de el.ase, y p1~ 

teada a partir de represer.t~cion~s emp1rices de1 sujeto y de1 obje~ 

to de 1a educaci6n; dichas acciones educativas s61o constitÚir1an -

~armas pragmáticas, destin~das a1 ~racaso. 

(l.4) .- Dos S'.J.ntos Theotonio., fil:. concepto ~ ~ Soci,.1es., p.16. 
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APENDICE 

PROSPECTIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA EDUCATIVO 

En consecuenci.a de todo lo anter:lormente expresado• cree-

llOS perti.nente dejar _estableci.da en. este trabajo nuestra pro_spect1.

va de eoluc1.6n aJ:. problema· educati.Yo,. la que hace1110s en 2os t6rC.--

nos si.gui.entes: 

Loe pri.nc:fpi.os de !a educac:1.ón poli técni.ca. encoz:i:tra1110s -

que rueron deaarro11adoe por loe pensadores eoc:1.a1:1.etas ut6p:1.cos. -

as!.,. vemos que por pri.aera vez. Tomás .!!Oro en su obra tJtop:ia ellfe:.ñ

ta en. 1515., "abogalia por 1a un:1.6n de l.a educac1.6n con. el trabajo -

product:tvon(l.) • encoini.able propoa:1.c:1.6n.. ai.n eabargo •. por 1.a época -

h:1st6r:1.ca en. que se produjo no :tue poe:1.b1e que se conci.b:Lera. la d

sap-.ri.ei.6n de la lucha de c1ases. porque este autor :1.nagi.llaba a1. E:!. 

ta.do cu:ro gobi.erno debla ser de aeri.tocra~:1.a,. es dec:1.r,. .1.11.tegrado -

por uaa cmsar:l.11a de sabi.oa :1.ntelectual.es en l.a que no ha7 1ugar P.!. 

ra los trabajadores. buscaba retormas soc:1.a1es desde ar~ba-

Con e1 experi.mento de Robe,rto Owen en lfew Lanark,. .zsco--

(:I) .- t:astles Stephen y Wiebke WÜotenberg. ~ Educac:1.6n ~ ~· 

p. 2~-
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cía. en 1800, por primera vez, n:!.ños de la ciase obT'~ra recibieron 

una. elevada educaci6n. "Del sistema Fabril., como pocemos observar -

en detalle en la obra de Robert Owen, brota el germen de la educa-

ción del futuro, que combinará para todos los niñoe, a partir de -

cierta edad, el trabajo productivo con la educación ••• como único -

método para la producci6n de hombres desarrollados ~e manera omnifJ:i 

cética.11 (2) 

Owen, sin modestia alguna consideró que S12 pretensión con.!!. 

ti tuia 11 e]; experimento más importan te para Ia i'elic:!.dad de la raza 

humana que se haya ins1atuido alguna vez en cua1qtd.er tiempo o cua!, 

'_quier parte del. mundo".(3) 

Pero como Owen, era propietario y gerente de las mencion.!!. 

das hilanderias de al.godón, era él qui.en tomaba las: decisiones, ta!! 

poco habia, cabida para el trabajador como transforll'B.dor social, -

por lo que su experimento también tendJ.a a buscar reformas· social.es 

desde arriba. 

Ha quedado demostrado históricamente que 1os pretendidos 

cambios desde arriba, se convierten en nuevas refo~s sociales, 1o 

cual no resuelve la contradicci6n o lucha de clases. 

Coincidimos con Gramsci, cuando asevera gue "El problema 

(2) .- c. Marx, citado por Stephen. Castles y Wiebke Tiustemberg., 

~· Cit., p. 16 

(3).- Owen R., citado por Stephen Ca.stles y ~"iebke ilÜstembere., -
~· Qll., p. 41 
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de 1a educac~6n ea ei máximo prob1ema de ciase, y no puede ser re--

sueit.o más que bajo ei punto de "lista de 1a ciase".(4) Durante ei -

proceso de soiuci6n a este prob1ema ia ciase trabajadora iogra ei -

desarroi10 evoiutivo de su conciencia de ciase, con<lici6n determi--

nante que funciona como aceleradora o retardadora de 1a organiza---

ción y desarroilo de ias iuchas que ia ciase trab~jadora está hist.Q. 

ri.camente i1amada a reaiizar. 

"La conciencia de clase es 11\ comprensi6n psicol6gica de 

sus miembros, en cada momento, va1orada te6ricamente desde una per~ 

pectiva globa1 de la !unción que ia clase ocupa en el proceso de 

producción, y prácticamente va:torada en cuanto encuadrami.ento de 

esos miembros en una lucha para defender 1os intereses colectivos, 

en e1 conflicto social planteado en cada me.mento histórico."(5) 

En su proceso de desarrollo 1a conciencia de c1ase se ge-

nera en dos tipos: pas:i. va o activa. E::t pr:i.mer tipo "puede a su vez 

ser descrito en dos fases dist:i..ntas. La primera será la simpie con-

c1enc~a de ~dad de condición obrera ••• ésta es la fase inicia1 de 

conciencia" -,• la segunda· consiste en "La comprensión de que la con

dición obrera no sólo es ·una, ~o que además es injusta; es una f~ 

se necesaria para liegar a formas superiores de conciencia ••• EJ. t!_ 

po de conciencia de clase activa engloba, cuando nos referimos a 1a 

conciencia proletaria, dos fases d~ferentes, que·marcan dos tenden

cias muy distintas actualmente en la lucha obrera. ffos referimos a 

(4) .- Antonio Gramsci, ci. ta do po:- An¡relo Broccoli. Antonio <lrE>msci 

il. la Educaci6n ~ ;re'Je"'o.,i"•, p. 42 

(5).- Ramón Recaide José., LA Co~cioncia .!!.<!. Cl~se., p. 75 
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1a fase de la lucha sindical y de política reformista y a la fase -

de conciencia revolucionaria. 11 (6) 

"Bajo el capitalismo• l.!l educación poli técnica s6lo se 

puede realiz.!lr parcialmente, pero a1 luchar por nuevas formas de 

educación de masas. es posible cambiar las formas de enseñanza exi.!!, 

tantea que impiden el desarr.ollo de la conciencia de clase, y cada 

paso hacia la rea1izaci6n de 1os principios po1itécnicos ayudará a 

camb:l.ar la conciencia de l.as masas en el. futuro. Por eso Marx ::tl.ama 

a la nueva forJ11a de educación fermentos revolucionarios"(?), loa -

cuales se producen dentro de la sociedad capitalista. 

11La concepci6n de la Vinculación de la educac:l.ón y el tr.!!. 

bajo productivo es, sin embargo, sol.o uno de los e::temento3 rundamea 

tal.es del. programa educativo y de ensefianza ••• el. segundo.e1emento 

fundamental es el. pr:Lnc:lpio de•v:l.ncuiar la educación y enseñanza 

con l:a actividad revolucionaria de l.a el.ase obrera11 .(8) 

"La teoria de l.a educación pol.:ltécn:lca de Marx tiene dos 

funda~entos principales. El. pr:l.mero es su propósito de superar la -

forma externa de di v:l.si6n del trabajo que al.:l.ena el trabajo de las 

verdaderas neces:l.dades y agilidades humanas; la división h:l.st6r:l.ca 

entre el trabajo mental y el. manual es la· base ·principal de la dom!. 

nación de clase. De ah! que la función de l.a educac16n en la lucha 

(6).- Ibidem. p. 77 

(7).- Castles Stephen y otro., ~· ~., p. 18 

(8).- SuchodoloskX Bogdan •• Q.!!.. Q!.i., p. 132 
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por l.a l.iberaci6n es l.a de cr~ar 1as condiciones para eup~rar ~eta 

distinción. El. segundo fundamento es el análisis que Marx hace de -

1as fuerzas productivas. Demuestra como la tecnol.oeia moderna tiene 

el potencial de proporcionar la case material. para l.a l.iberación de 

los trabajadores de la escl.avitud del trabajo monótono, degradante 

y super especial.izado. Eatoa dos ractores condujeron a Marx a tornJ!. 

l.ar un nuevo objetivo para l.a educación: "el. in<li. vi.duo pl.enamente -

desarro11ado11 • (9) 

En tanto que en el. cap:ltal.ismo existe l.a tendencia a l.a -

eapec:LsJ.ización y más aún, ahora con l.a revol.ución tecnol.6g:Lca a l.a 

auperespec:Lal.ización o parcial.:Lzación del trabajo que equ:1.va1e a 

una parci.al.ización del. saber, l.o cual. provoca que a ~os .~rabajado~ 
rea se l.es convierta prácticamente en verdaderos apéndices: "fivos de ~ 

l.aa. máquinas y por tanto una compl.eta al.:Lenacíón e ignor~cia del. 

proceso de producción, en virtud de que au actividad cotidiana se 

1imita a que cada uno efectúe un sol.o paso en dicho proces~, sin ~ 

conciencia da l.as finalidades tanto de su intervención singul.ar n:t 

de1 proceso productivo en general.; en cambio en el. social.ismo, l.a -

tendencia es a l.ograr l.a educación po1itécnica 1 es decir, al. propó

sito .de conseguir que todo individuo tenga un conocil!!i.ento básico -

suficiente, así como las más amp1:Las capacidades que l.o hab1.1iten 

para el. aprendizaje de cual.quier ocupación necesaria. 

11 Combitu.'r l.a educación con el. trabajo productiva es un -

e1emento básico de 1a teoria marxista del.a educación ••• ha-existi

do l.a tendencia a reducir l.a teori.a de l.a educación marxista a este 

principio. En realidad, 1a educación pol.itécnica signi.!:Lca suche --

(9).- Cast1es Stephen y otro, Q.E.. ~·• p. 235 
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máe que esto. Su meta ea formar hombres desarrollados de ::ianera o~-

nifacética. lo que significa gente que sea capaz no a6lc de reali--

zar su trabajo productivo. sino también controlar la procucci6n y -

dirigir la sociedad. 11 (1.0) 

"En ninguna parte del mundo ex:i.ste un sistema educativo -

que realice l.os principios de la educaci6n politécnica como fueron 

expuestos por Marx ••• · Han. habido y sigue habiendo. intentos de des!!_ 

rrollar este tipo de educaci6n en las· sociedades en transici6n. pe

ro todos han fracasado o ae han interrumpido a mitad del camino. -

Las razones de ello están cocectadas. por una parte, con el atraso 

cultural y econ6m1.co de :tos paises impl:tcado·s. y por otra parte. -

con 1oa intereses po!iticos de l.as nuevas clases burocráticas do::::i-

nantes. que no necesitan trabajadores capaces de dirig1r la produc

c16n y l.a sociedad. Los intentos para combinar el aprendizaje con 

el. trabajo productivo de l.oa sistemas eacol.ares capitalistas sol.o 

pueden tener un al.canee muy restr:t.ng:1.do: :tos empresarios y el. Esta

do no tienen interés. en la educaciqn subversiva. 11 (11) 

Coincidiendo con Marx y Owen. podemos concluir que en los 

paises socialistas, s61amente la impl.antaci6n de la educación del. 

:futuro. que combiuará para todos los niños, el trabajo productivo 

como la enseñanza, permitirá posteriormente en ellos como adul.tos, 

una educación politécnica lo que será el. único método para la pro--

ducci6n de hombres desarrollados de manera omnifacética capaces de 

organizar y control.ar la producci6n y dirigir la sociedac, evita~do 

asi. que la sociedad esté dirigida por camarill.as burocráticas que 

(10).- Ibídem. p. 17 

(11).- ~· P• 242 
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por sus intereses politices están propensos a cometer desvi.aciones; 

af'irmaci6n que no significa en forma alguna que dichas camRrillas -

sean malintencionadas, lo que aseveramos es que carecen de una ple

na conciencia de clase y por ello· son susceptioles de la comisi6n -

de desViaciones que llegan a tener en ocasiones consecuencias de -

magna cona:l.deración en el seno de la sociedad. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- El concepto de educación permanente, surge como una 
r~spuesta teórica a las carenci~s de la noción tradicional de 
educación. Se constituye a lo largo de las inadecuaciones que 
esta última idea de la educación manifiesta, particularmente -
en lo que respecta a educación de adultos, pr&ctica educativa 
que constituye el priné±pal antecedente que da lugar a la for
mación de la teoría deedücación permanente, concepto adoptado 
por la UNESCO, en su programa para 1967-1968 y siguientes, am
pliamente reconocido en la Tercera Conferencia Internacional 
de Educación de Adultos, realizada en Tokio, Jap~n, en 1972. 

SEGUNDA.- La educación de adultos, adquiere determinante im-
portancia en el sistema capitalista de producción, por ser ~s
ta, la pr&ctica que permitir& no sólo la formaciOn, sino la -
constante adecuación de la fuerza de trabajo a los requerimi_e.!! 
tos del capital. 

TERCERA.- La revolución industrial y la revolución cient1fic.2_ 
tecnológica, son dos fenómenos que permiten el desarrollo del 
sistema capitalista de producción, ast como, atender a la nec~ 
sidad de desarrollar la educación de acuerdo al ritmo de produc 
ci~n y transformaci~n científica y social. 

CUARTA.- Es preciso diferenciar dos períodos, uno específica
mente avocado a la "formaci~n" del sujeto educ'ando y otro pro
piamente a su desenvolvimiento¡ se reconocía un periodo y aún 
m&s, una edad propia para "educarse", por lo tanto, el acto -
educativo constituía un proceso finiqudtable y circunscrito a 
la niñez y juventud. De esta forma, la educación de adultos -
se entendía como un proceso complementario, cuyo objetivo era 
suplir o en su caso corregir las carencias o deficiencias sursi_ 
das a partir del período específicamente destinado a educarse • 
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A partir de esta carencia surge l.a noci6n de educaci6n conti-

nua, misma que comprende l.a educaci6n de adultos como parte i_!! 

tegrante del. sistema educativo, y la integraci6n de éste, con -

base en l.a idea de la educación como un proceso a lo largo de 

toda la vida. 

QUINTA.- El. desarrollo de l.a educaci6n de adultos y su recen~ 

cimiento, conllevan l.a aceptaci6n de l.a educaci6n como una prác 

tica que se real.iza "al.o l.argo de l.a vida", noci6n que dista 

de circunscribirse a l.a continuaci6n de l.a educ~ción después -

de l.a formación reportada por l.a escuela y requiere una visión 

que ~onjunta l.a práctica educativa real.izada en el. ámbito ese~ 

lar y fuera de éste. 

SEXTA.- La educación concebida como un proceso que se real.iza 

a l.o largo de l.a vida, no puede circunscribirse a l.a acción -

ejercida por l.a escuela. La institucióna1izaci6n de l.a educa

ción hecha a l.o largo de l.a historia, hizo aparecer como idén

ticos escuel.a-educación y hasta l.a fecha es l.a principal. acción 

educativa que cuenta con un reconocimiento social., pero ahora, 

se ve cuestionada con base en l.a necesidad de diversificar los 

medios educativos, con l.a final.idad de desarro11ar una planif! 

·cación educativa acorde a l.a est.ructura socioecon6mica del. ca

pitalismo. 

A partir de este euestionamiento, se sitaa a la escuela como -

uno mas de los agentes educativos y se r~conoce a la educaci6n 

informal., con l.o cual.se val.idan prácticas educativas no insti 

tucional.izadas y derivadas de l.a participación del educando en 

su contexto social. 

SEPTIMA.- Conforme a· los cambios referidos, la educación per

manente se postula como un proceso que se real.iza a l.o largo de 

l.a vida del. sujeto educando, acorde a l.os.impevativos de los 

cambios científicos y sociales y realizables a través de las 

diferentes formas de participación social en que el. educando 

se ve inserto. 
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En contraposición a esta ambiciosa propuesta, los teóricos de 

la educación permanente se manifiestan ámpliamente conservad2 
res en lo que respecta a su concepto de educación, reafirman
do la función estabilizadora y de manutención del orden social 

imperante, ejercida por la educación. 

OCTAVA.- En cuanto a la conceptualización del sujeto y del ob 

jeto de la educación, la teoría de educación permanente propo
ne una relación en apariencia dialéctica, cuyo objetivo es ins 
tituir como objeto de la educación al propio sujeto. Esta pr2 

posición carece de una delimitación específica en relación a -
lo propio de cada concepto, de tal forma que se manifiesta una 

tendencia a cosificar al sujeto educand?, adjudicándole la ca
pacidad de reconocarse a sí ;;;-.ismo corno objeto de su educación. 
Se supone que, esta capacidad deberá ser reportada por la pro
pia educación, a fin de permitir al educando determinar por sí 

mismo su proceso educativo y desenvolverse activamente en éste, 
dejando de ser tratado como un mero objeto al "determinarn sus 

propias prácticas educativas;posición que denota la teoría de 
educación permanente: corno un discurso humanizante y tendien
te a la desalienación del ho:::!bre, un discurso en última.insta~ 

cia idealista que pretende sustentar la educación como un pro
ceso que de sí, permita la determinación del sujeto sobre la -

historia; pero desde una 6ptíca de abstracci6n de la realidad. 

Esta posición, presupone a su vez, que el sujeto educando sea 

considerado lejano a toda concreción en relación a una clase · 

social d~terminada, supuesto que concuerda con las ya tradici2 
nales aspiraciones de democracia imperantes, en la noción tra

dicional de la educación y que sitúan al Estado por encillla de 
las clases sociales y por lo tanto, a la acción educativa diri 

gida y controlada por el misr::o, ajena a_ toda posición clasista. 
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NOVENA.- Es necesario, remarcar una visi6n individualista en 

cuanto a la re1aci6n edccador-educando, as1 como a 1o que se 

ha denominado 1a partic~?aci6n del sujeto en su proceso educ~ 

tivo. 

Asimismo, debemos refer.i..r como una de las principal.es aporta

ciones de la educaci6n permanente, el impulso de programas 

educativos, tendie.ntes a situar al maestro o conductor del. -

grupo como un "facil.itacor del aprend·izaje", con lo cual. se -

.niega la relaci6n educaeor-educando como una re1aci6n de "tra~ 

misi6n del. conocimiento• y se hace ~nf asis en el. desempeño del. 

educando en su proceso educativo. 

DECIMA.- En cuanto a política educativa l.os principales post!:! 

l.ados que l.a teor1a de ia educaci6n permanente propone son l.os 

siguientes: 

a).- La intervenci6n del. Estado, con objeto de coordinar l.os 

diversos recursos de ~e disponga una determinada sociedad, a 

fin de l.levar a cabo l.a desescolarizaci6n de l.a educaci6n y 

desarrol.lar una política educativa basada principal.mente en 

medios tal.es como, los centros recreativos, l.os medios masi-

vos de comunicaci6n, l.as f~bricas y los sindicatos, proposi--
. ci6n que: 

De real.izarse, enfrenta:::-ía enormes dificul.tades en la medida 

en que requiere de una ?1anificaci6n social, que no es facti

ble de desarroll.arse e= un sistema capitalista de producci6n, 

el. cual. permite a l.o ~ una p1aneaci6n. sujeta a l.as crisis 

del mismo. 
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Se encuentra igua1mente limitada, en la medida en que afecte 

los intereses de la oligarquias que poseen y controlan los su

puestos recursos educativos. 

Finalmente, las posibilidades de emplear dichos recursos con 

fines educativos, se encuentran circunscritas a 1os intereses 
de aquel1os que detentan 1a propi~dad de estos medios, situa

ci6n que de manera particular en el sistema capita1ista y por 
lo que se refiere a fábricas y sindicatos, habrá de repercu-
tir en un mayor control y dominio de 1a clase en el poder y -

en última instancia en formas perfeccionadas de explotaci6n. 

b).- La constituci6n de toda ciudad, en ciudad educativa, -

con lo cual.: 

Se instituye al medio ambiente como educador en si mismo, sin 

denotar J.a necesidad de transformar a éste. Se presupone nu~ 
vamente una planificaci6n, ahora no s6lo social. y educativa, 

.sino aún de carácter urbano, presupuestos que sitúan el. post~ 
J.ado de ciudad educati~a, basado en una visi6n futurista del 
desarrollo social.. 

c).- Se estabJ.ece como agente educativo por excelencia a la 
comunidad social, en J.a que se desenvueJ.ve el. sujeto educando, 

proposici6n que: 

Al. carecer de una deJ.imitaci6n propia, tiende a identificar 

cualquier tipo de congJ.omerado social. como comunidad educati

va. Retoma el concepto antropol6gico de comunidad, yuxtapo-

niendo dos problemáticas diferentes. 
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Dicho concepto, es empleado en sustitución del concepto de -
clases sociales, repercutiendo en una representación abstrac
ta de la organización social. 

Por la poca rigurosidad en el empleo del concepto, deriva en 
la identificación de la noción de grupo de aprendizaje con -
el de comunidad educativa. 

DECIMO PRIMERA.- Confon:ie a la teoría marxista de la educación, 
la concepción de la educación permanente sostiene una.represe!!_ 
tación abstracta del sujeto de la educación, manifestando nue
vamente la incapacidad de la burguesía de plantearse teórica-
mente problemas educativos concretos, de producir una concep~
ción educativa que responda a necesidades concretas, producto 
del desarrollo histórico, pues la respuesta presentada por la -
concepción de educación pe~anente, es a lo sumo, una respues
ta reformista- corno se puede deduci_r de un .leve análisis. del -
postulado de desescolarización- que no permite plantear una -
respuesta a un problema educativo relevante, como es el de la 
disociación entre teoría y práctica, ya que en la medida en que . . . 
la educación permanente se limita a sugerir la coordinación de 
diferentes medios con fines educativos,, al sugerir la·. constit.!:!_ 
ción de comunidades educativas, pretende afectar las prácticas 
educativas a partir de reforzar el interior mismo de la proble
rná~ica educativa, _sin transformar las condiciones económicas y 

sociales que han dado lugar a la misma. 

DECIMO SEGUNDA.- En la ~edida en que se desconoce la necesidad 
de tranformar la división social del trabajo, prevaleciente en 
en el sistema capitalista de producción, en la medida en que se 
niega la existencia de clases sociales antag~nicas, se puede -
propugnar cuanto se dese~, la participación y determinación del 
sujeto educando en sus prácticas educativas, sin haberse rebas~ 
do los marcos de una concepción educativa histórica, cuyas in-
tentonas a pesar de reto~ar importantes avances educativos lo--
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grados en países social.istas-al.fabetizaci6n masiva en Cuba, -

educaci6n comunitaria en China, por citar algunos ejemplos-, 

al. ser planteadas en base a l.a abstracción de las condicio-

nes econ6mico sociales y aún más', de la conciencia y organiz~ 

ci6n de las masas, se encuentrancestinadas al. fracaso en l.o -

que respecta al. desaro11o de experiencias prácticas, y a con~ 

tituirse en una más de las teorías que pretenden solucionar las 

crisis del capitalismo. 

DECIMA TERCERA.- La contradicción existente entre los conte

nidos educativos, formal.es, te6ricos, establecidos en l.a nor

matividad que nos rige y l.os contenidos material.es que se dan 

en l.a realidad, es decir, los que material.mente constituyen -

l.a práctica educativa, no re resuelve mediante la adopci6n de 

l.a educaci6n permanete, como l.o recomienda l.a UNESCO: 

tamos que cada vez más, se agudiza l.a crisis educativa en los 

países que constituyen el. área capitalista y que el.lo se debe 

a que siendo l.a educaci6n un componente superestructural., su 
. . 

proceso de desarrollo está determinado por l.a agravación de l.a . . 
crisis infraestructural., es decir que dentro del. contexto de -

l.a agudización de la contradicción de las relaciones de produ~ 

ción, está comprendida l.a crisis en comento, o sea que existe 
. . 

paralelismo entre ambas¡ y así como en todos los aspectos l.a 

el.ase dominante busca reforzar el sistema capitalista, asimi~ 

mo, en el. plano educativo trata de disfrazar l.a explotación y 

adopta los aspectos aplicables de la educaci~n permanente, p~ 

ro no los esencial.es de l.a m~sma, como l.a tranformación de 

las estructuras sociecon6micas, lo cual. resultaría adverso a 

.sus intereses. 

Luego entonces, la contradicción del. caso, se resuelve cl.asi~ 

tamente, en razón de que las soluciones desde arriba no son -

operantes, los dos únicos casos que hist6ricamente se han re 

gistrado en el. ámbito latino americano., con pretensiones de -
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profundidad, han sido el de México y el de Chi.le, los cuales 

desde planos gubernamentales han intentado propiciar evolut~ 

varnente transformaciones estruturales mas o menos consider~ 

bles, sin embargo por ser intentos de arriba hacia abajó,han ~ 

sultado ineficacez por muchas razones, er.tre las cuales pod~ 

mos citar las siguientes,, por un lado, el sostenimiento de -

una burocracia sin conciencia de clase que frena, entorpece -

o evita la marcha de transÍorrnaciones socioeconómicas profu~ 

das por otro lado, la indisposición para iniciar y concluir 

un proceso que lleve a la clase trabajadora a la asunción -

del poder y finalmente la falta de una ferrea defensa a toda 

costa, contra las agresiones externas. 

Consecuentemente, la anunciada contradicción sólo se resol-

ver& de.acuerdo al criterio histórico, cuando la clase pro

letaria cree su propio proceso educativo que le lleve a or

ganizar las luchas que históricamente est& llamada a reali

zar, la cual una vez que haya conquistado el poder, se encaE 

gar& de que desaparezcan las clases sociales y practicar& -

la transformación de los medios de producción individuales 

y desperdigados, en medios sociales y concentrados de produ~ 

ción, una vez logrado esto, se iniciar& propiamente la revo

lución educativa, asimilando la herencia cultural del pasa-

do en sus aspectos aprovechables, a la vez que iniciar& la 

educación politécnica de sus hijos lo cual propiciar& la --

creación del hombre omnifacéticarnente preparado, que a su -

vez, hara posible el advenimiento .del hombre nuevo plename~ 

te desarrollado, capaz de organizar la producción y dirigir 

a la sociedad. 

. 
DECIMOCUARTA.- Esta y las siguientes conc1usiones, realme~ 

te contrarian en cierta medida el espiritu del cuerpo del -

presente trabajo, en razón de que la elaboración de las mis 

mas supone hacer abstracción del aspecto nuclear de dicho -

trabajo: -la lucha de clases-, para el tratamiento de un as 
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pecto propiamente formal, como lo es el jur1dico, no obstante 

ello, consideramos necesaria su inclusión, dada la naturaleza 

del trabajo. 

DECIMO QUINTA.- Seria ineludiblemente necesaria la decisión g~ 

bernamental para la implantación de la educación permanente en 

nuestro pais, asi como, ia·reforma constitucional que estable

ciera las bases que posibilitaran su desarrollo. 

DECIMO SEXTA.- De decidirse gubernamentalmente la transforma-
ción de nuestro proceso de desarroll.o educativo, para conver-

tirlo en permanente, se requcrir!a la adecuación norr..ativa, PE. 

ra condicionar el funcionamiento de los medios masivos de comu 

nicación, as! como de otros medios pretendidamente educativos, 

en manos de particulares, ajust~ndol.os en la medida que dicho_ 

proceso lo requiriera. 

DECIMO SEPTIMA.- La reforma juridica que estableciera la adoe 

ción de la educación permanente, y la pr~ctica de la misma se

ria la medida adecuada para evitar l.as supuestamente tan temi

das -por la clase burquesa- sangrientas luchas sociales, que -

persiguen como fin los cambios estructurales. 

DECIMO OCTAVA.- Formalmente hablando, l.a implantación jur1di-

ca de la educación permanente, en esencia beneficiaria a la ~

clase burquesa, ya que ésta utilizaria los mecanismos que le -

permitieran canalizar tal implantación acorde a sus intereses; 

sin embargo, esta clase, o .sacrifica parte considerable de --

sus ganancias, para dedicarlas a beneficiar cada vez ~s a --

amplias capas sociales, principalmente de la clase laborante -

que es la que.construye y alimenta a nuestro pais, o sobrevie

nen las luchas sociales que supuestamente se tratan de evitar. 
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