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INTRODUCCION 

El 19 de julio de 1979 el pueblo nicaragüense termin6 
su lucha por acabar con el régimen dictatorial e inici6 la b~ 
talla en contra de las terribles secuelas heredadas. Ona de 
ellas, de 1as más importantes, fue la que se emprendió para 
sacar el pars del atraso educativo y del analfabetismo. 

El analfabetismo no es tan s61o una caracterrstica "na 
tural" en los pa.rses "naturalmente" atrasados, como.pretenden 
explicar algunos teóricos del subdesarrollo. 

Robar recursos de los pueblos débiles es y ha sido de~ 
de siempre norma para los pa.tses capitalistas desarrollados; 

primero fue la fuerza, la violencia organizada, el robo y el 
saqueo con los conquistadores, los colonizadores y los pira-
tas; luego, se desarrollaron métodos más complejos, y, más 
efectivos: se separó a las masas del conocimiento, y se sacó 
provecho de ello; cuando el desarrollo de las fuerzas produc_
tivas demandó trabajadores calificados, se impartió el neces~ 
río conocimiento -tan sólo el necesario-, para satisfacer 
esas exigencias. 

Con la división internacional del trabajo, la indus- -
tria se concentr6 en determinadas regiones del planeta; a11.r 
se capacitó la fuerza de trabajo para hacer andar las máqui-
nas; otros parses se destinaron al abastecimiento de materias 
primas, la capacitación fue menor y diferente. En uno y otro 
pars la fuerza de trabajo nunca aprendió más que a apretar el 
botón necesario, a sembrar o escarbar, sin tener jamás capac~ 
dad de decidir sobre qué producir, cuánto y para qué o quién. 

El sistema capitalista cuida bien no enseñar a los tr~ 
bajadores más allá del rnrnimo necesario para que sean produc
tivos. En los paises atrasados: agr.rco1as y monoexportadores, 
los requisitos educativos para cumplir con el sistema son mr

nimos, y no es necesario impulsar la educación general de la 

1 
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poblaci6n. A su vez, la que se imparte no es inocua, prepara 

a la gente que necesita el sistema, y sirve como conducto pa
ra la penetraci6n ideo16gica. 

Es a partir de estos problemas que surge mi preocupa-
ci6n por investigar en torno al papel de la educación, aunque 
el trabajo no pretende ser exhaustivo, sr trata de rescatar -
el factor educativo como elemento importante en el desarrollo 
econ6mico. 

Considero que el trabajo, por su desarrollo y también 
por sus limitaciones, puede ser punto de partida para otras -
investigaciones sobre temas similares o afines en Cuba, M~i
co, Nicaragua, etcétera. 



I. SUBDESARROLLO Y EDUCACION 

Uno de los problemas contemporáneos más serios es el -
del subdesarrollo. E1 mundo occidental se encuentra dividido 

entre países desarrollados y países -mal llamados- subdesarr~ 

llados. 

Admiro e1 pudor de ese neologismo: Subdesarrollado: 
como si la culpa fuese de nad±e. ¿será del cl~ma? 
¿o de los recursos del suelo? ¿quién sabe? ¿La in
dolencia de los habitantes? En todo caso, es 1a na 
turaleza; se ha mostrado madrastra; avara o demasia 
do pródiga de sus dones; para qué vamos a buscar -
los responsables entre los hombres?1 

Los países desarrollados iniciaron su desarrollo hace 
más de cien aiios: lo hicieron lentamente, dispusieron en mu-
chas ocasiones de los recursos extraídos a las colonias, que 
eran saqueadas sin piedad: con recursos extraídos a las ma-
sas, que eran explotadas al extremo, del sudor de las colonias 
y del sudor de los trabajadores fueron extrayendo los recur-
sos con que hicieron las inversiones y se desarrollaron orig~ 

nalmente. 

Los metales arrebatados a los nuevos dominios colo
niales estimularon el desarrollo económico europeo 
y hasta puede decirse que lo hic±eron posible. N~ 

siquiera el impacto de la conquLsta de los tesoros 
persas que Aiejandro Magno vo1có sobre e1 mundo he
lénico, podría compararse con 1a magnitud de esta -
formidab1e contribución de Amér1ca al progreso aje
no. 2 

Como fruto de esa relaci6n entre metr6poli-colonia, 

aquellos territorios que hoy muestran caracter~sticas m~s pr~ 

,--
Sartre, Jean-Pau1. Huracán sobre e1 azúcar, en Sartre vi
sita a Cuba, Ed~ciones R. La Habana, 1960, p. 96. ·citado -
por carmona, Fernando en El. dlLama de Amé'.11.-lc.a La.Una, cua-

2 
dernos Americanos, 1964, M~xico, p. 9. 

Gal.e ano,. _Eduardo. La..& vena.& a.b-le11..t:a.& de Amé'.11.-lc.a Latina, 
Ed. Casa 'de ·ias Am~ricas, La Habana, Cuba·. 1971, p. 47. 

3 
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fundas de atraso y subdesarrollo, son las mismas que con ant~ 

rioridad mantuvieron una relaci6n más estrecha con la metr6p~ 
li y alcanzaron etapas de auge. Territorios que fueron aban-

donados por la metr6poli al agotarse la riqueza que insacia-
blemente se estuvo sacando para enviarla a Europa o luego a -

Estados Unidos. Ejemplo notable de ello es el Potosí, al que 

hizo referencia el poeta ecuatoriano Oswaldo Guayasamín en su 
intervenci6n en la reunión organizada en 1985 en La Habana, -

en torno al problema de la deuda externa: 

El año pasado, un grupo de familiares y amigos hici 
mos un viaje de 13 000 kilómetros por la alta monta 
fia de1 Ecuador,· PerG y Bo1Lvia, y llegamos hasta er 
cerro Potosí. De pueblo en pueblo, de ciudad en 
ciudad fuimos testigos de ia más inmensa miseria: 
pueblo de barro negro, en tierra negra, con niños -
emOarrados de lodo negro; hombres y mujeres con ros 
tres de piel quemada por e1 fr!o, donde las lágri·-= 
mas estaban congeladas por s~glos hasta no saber si 
eran de sal o eran de piedra. 

( ... ) 
Y llegarnos a Potosí, al cerro maldito, al cerro cen· 
tro conmocional del dolor del hombre en América, a1 
cerro donde desde hace más de 450 años, cuatro mi
llones de hombres, mujeres y niños indios fueron 
tragados por el miedo y la avaricia de los españo--
1es. Primero fueron los españoles, después los mes 
tizos y ahora los gringos, ¿cu8ndo sa1dremos de to~ 
do esto? 

Los españoles, que destrozaron nuestra sabia civili 
zación de.ocho a diez mi1 años de cultura, que nÓs
cambiaron espejuelos y aba1orios por nuestro oro, 
en representación del Sol Dios de la tierra, que 
nos· engañaron haciéndonos creer que los caballos se 
alimentaban de nuestro Dios, oro trabajado a maravi 
1la que fue fundido en lingotes para mantener gue-= 
rras de dominio en Europa, nos dejaron sin imagen -
de nuestro destino. 

Y no ha cambiado nada, la plata se la llevaron ya -
hace mucho tiempo. Han quedado solamente en Potosí 
restos de metales inservib1es, miles de hombres, mu 
jeres y niños completamente desarrapados, que esca~ 
ban día y noche, por dentro y por fuera de esta mon 
taña que llora sangre, que de cuando en cuando 1es
cae encima ... 
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Y así, como Potosí, pueden encontrarse por el mundo 

las secuelas dejadas por la ambición desmedida de las metr6p~ 

lis colonizadoras. 

"Adarn Smith dec.ta que el descubrimiento de América ha

bía 'elevado el sistema mercantil a un grado de esplendor y -

gloria que de otro modo no hubiera alcanzado jarnás'". 3 

La Revolución Industrial en Inglaterra tuvo como base 

los recursos econ6micos de muchos países, cuya explotación c~ 

mercial proporcionó a la burguesía inglesa, grandes capitales; 

los mayores recursos los obtuvo del saqueo de las colonias en 

los siglos XVII y XVIII, además de contar con las masas camp~ 

sinas que habían sido despojadas de sus medios de producci6n 

y obligadas a integrar las reservas de mano de obra que la i~ 

dustria necesitaba. 

La industria se desarrolló fundamentalmente en Europa, 

en los Estados Unidos y en Canadá, de tal manera que actual-

mente esos países tienen enormes ventajas sobre los países 

atrasados a los que antaño explotaron corno colonias y que ah~ 

ra explotan bajo nuevas formas, con nuevos mecanismos, con 

nuevas instituciones, directa o indirectamente. 

Actualmente, las necesidades -y posibilidades- de in-

crementar en grandes proporciones la producción en los países 

atrasados, son muy altas porque se parte de niveles t€cnicos 

muy bajos; pero hay obstáculos muy difíciles de superar para 

llegaT a aplicar niveles altos de tecnolog.ta. 

Factores como la poblaci6n, su crecimiento y la pirám~ 

de de edades, facilitaron el desarrollo en pa.tses como Ingla
terra y Holanda. Actualmente la técnica moderna destaca so-

bre los anteriores pero, implica un costo de inversi6n incom

parablemente más alto que en aquella época. Las primeras má

quinas las desarrollaron personas ligadas estrechamente al 

proceso productivo, su experiencia les permitía hacer ese tr~ 

3 Ib.ldem, p. 139. 
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bajo -para el que hoy se necesitaría una gran inve~si6n-, a -
un costo muy bajo. El costo de lo que había que invertir en 
la máquina, para ocupar un trabajador activo, tenía un valor 

equivalente al salario de un obrero -en aquella época- duran
te cinco u ocho meses. Para construir actualmente, con la 
técnica moderna, una industria en un país atrasado, lo que 

hay que invertir en maquinaria equivale al salario de. muchos 
obreros durante toda su vida laboral. 

La concentración de capital, el avance, desarrollo y -
complejidad de la técnica moderna, exigen realizar enormes i~ 
versiones, muy superiores a las que se necesitaron en la épo

ca en que se inici6 la revolución industrial en aquellos paí

ses. 

Ahora bien, en su casi totalidad, las rudimentarias m! 
quinas de aquella época, se producían en el país, de manera -

que Inglaterra y Francia, por ejemplo, importaban un porcent~ 
je insignificante de los equipos que emplearon. 

En cambio, los países atrasados, dada la complejidad -
técnica de las máquinas modernas, tienen que importar no me-~ 
nos del 90 por ciento de las máquinas que necesitan, con to
das las consecuencias negativas que esto implica; son máqui
nas que se hacen con materiales para funcionar correctamente 
en determinado clima, para ser manejadas por personas con ca
racterísticas_ anatómicas específicas, y con una capacidad tal, 

que "normalmente" trabajan a un porcentaje muy reducido. En 
fin, se trata de maquinaria para producir lo que más interesa 

y conviene a la metr6poli, aunque muy poco o nada bueno aca-
rree para el país atrasado, que fundamentalmente ve reforza
dos los lazos de dependencia. 

Otro factor limitante para los países atrasados se re
laciona con las fuentes energéticas necesarias para impulsar 
las máquinas. Las primeras máquinas se movieron solamente 
con la propia energía del hombre y con la de los animales; 
posteriormente se explot6 la del agua y la proporcionada por 
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e1 viento¡ 1a máquina de vapor transform6 1a producci6n carb~ 

n!fera, y as!, sucesivamente se fueron dando 1os cambios en -

1a producci6n acompañados de significativos avances en 1a téc 

nica, 1igándose unos con otros como 1os es1abones de una gran 

cadena. 

Durante e1 a1timo cuarto de1 sig1o XIX se dio lo que. 

a1gunos dieron en 11amar 1a segunda revo1uci6n industrial, 

que modific6 -como 1a primera-, 1as fuentes de energ!a para 

1a producción y 1os transportes¡ e1 petró1eo y 1a e1ectrici,-..:.· 

dad permitieron e1 surgimiento del motor de combusti6ncinter~ 

na y e1 e1éctrico, afectando notab1emente e1 ritmo de 1as má

quinas y abriendo i1imitadas posibi1idades. 

Esta revo1uci6n "energética" favoreció a paises como -

Estados Unidos, que dispon!an -y disponen- de abundantes re-

servas de petr61eo (incluyendo 1a de paises como México) • Ad~ 

más se impu1só 1a centra1izaci6n y concentraci6n de capita1es 

industria1es, se desarro11aron y adquirieron re1evante impor

tancia, diferentes ramas industria1es, por ejemp1o: el acero 

desp1az6 a1 a1godón y a1 carb6n. 

La concentraci6n de capita1 favoreci6 a paises como 

A1emania y Estados Unidos, y 1as nuevas técnicas dieron un ma 

yor impu1so a 1a concentraci6n y a nuevas y mayores divisio-

nes de1 trabajo. 4 

Todo esto trajo como consecuencia que se agudizara 1a 

dependencia económica de 1os paises atrasados, 1os grandes ~~ 

pita1es penetraron sus economj'.as valiéndose de diferentes.me-

canismos: 

4 

Préstamos onerosos ; .-'.<;; .. '.,:, 
Inversiones (orientadas hacia producciones de 

más a1tos beneficiosl 

Mandel., Ernest. Tll.úado de. Econom.la Ma11.x..l.!>.t:a. Ed. ERA, Mé
xico, 2: Tomo, p. 12. 
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Dependencia tecnol6gica 
Control del comercio exterior 
Otras 

En ocasiones se ha utilizado n1a fuerza como potencia 

econ6mica para reforzar las otras formas de explotaci6n", 5 en 
otras es mediante organismos internacionales financieros y 
crediticios corno el FMI, BIRF, BID, GATT, etcétera, se intro-

ducen. Sus consecuencias son: mayores deformaciones en el 
crecimiento de los pa!ses subdesarrollados, y un endeudamien
to de tal magnitud, que la produccx6n de años se encuentra 
comprometida simplemente para el pago de intereses de una de~ 

da que crece d~a con d!a. 

J?or su parte 

... 1a aceleración tecnológ~ca (que sustancialmente 
es una nueva revolución en la que el tiempo adquie
re una dimensión enorme que no tuvo, inclusive, en 
el curso de la primera revolución industrial) va 
creando una vasta concentraciSn industrial. Las 
causas de ello son técnicas, cierto, pero el proce
so está derivando hacia magnitudes muy concretas de 
nuevo dominio mundial. Potestad que está ejercién
dose, traumáticamente, sobre las naciones poco desa 
rrolladas. Es decir, ±ncapacrtadas para producir,
desde sus cursos nacionales, el indispensable cam-
bio: el de la mutación de lo cuant±tativo a 1o cua-
1itativo.6 

En resumen, debernos apuntar que el subdesarrollo no es 

el desarrollo lento y retrasado de algunas econorn~as que des
pu~s de un siglo han alcanzado la plenitud capitalista; por -

tanto, no es, tampoco, que hayamos llegado tarde al desarro-
llo. 

5 

6 

El subdesarro11o es una :i.rnposici6n a los pa~ses que 

Guevara, Ernesto. D~scurso ante ·ia X Conferenc±a Mund~a1 
sobre Comercio y Desarro11o (G:i:nebra.,. marzo '1964}, en "'PEL'' 
afio 8, No. 261, La Haban~. . , 

Ruiz GarCía, E ... "Re.v±s.f;.a ··.¡.,ransformac·i8n"·, México, enero de 
1•969. 



9 

cuentan con 1a mayoría de 1a pob1ación mundial, sujeta por 

años a la explotación colonia1 y neocolonia1 ejercida por 1as 
grandes potencias expoliadoras, obligadas a jugar e1 peor pa
pe1 dentro de la división internacional del trabajo, en donde 
unos se especia1izan en ganar, y otros en perder. 7 

El_atraso de nuestros pueb1os se expresa de mGltip1es 
formas: en la pobreza de 1os campesinos, en ··1as barrigas abu!_ 
tadas de 1os niños, en e1 desempleo de millones de j6venes, 
etc. , así como en otras formas, ta1 vez ria .. :tan dramáticas .. ,pe
ro, tan graves como las anteriores: el a'ti:aso educativo,· cie!!_ 
tífico y tecnol6gico•· 

La casi total inexistencia de investigaci6n científica 
y tecnol6gica, el.bajo nivel e·ducativo y los.aitos índices de 

analfabetismo, conducen a que día con día se multipliquen los 
cuadros de miseria, y se alejen las posibilidades de cambiar 
la situaci6n. 

l. LA DEPENDENCIA 

"La dependencia es una situaci6n en la cual las econo
mías de un cierto grupo de países están siendo condicionadas 
por el desarrollo y la expansi6n de otra economía".ª 

El subdesarro1lo económico, social y cultural tiene c~ 
rno fuerza motriz el modo. capitalista de producción, y más PªE 
ticu1armente a 1os países metrópo1i. 

E1 desarro1lo de las naciones dependientes generalmen
te se enfoca en forma parcia1 y no como un proceso integra1 y 
totalizador que envue1ve a toda la sociedad. 

7 

a 

Determinados sectores en nuestros países, han crecido 

Ga1eano, Eduar'á.o, op. C..i..~ .. , p. 13. 

Dos San tos< Thecitonio. The S.t:Jz.u.cA:u.Jr.e o 6 Vependenc.e, Ameri
can Economic Review, mayo de 1970, p. 231. 
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y se han desarro11ado a1 margen de1 resto, siempre atendiendo 

a 1as necesidades -fundamental.mente econ6micas- de 1os países 

centra1es, provocando ma1forrnaciones en 1ugar de un desarro--

110 arm6nico de 1a sociedad en todos 1os e1ernentos que 1a co~ 

ponen. 

Un enano de cabeza enorme y torax hench~do es ''sub
desarro11ado" en cuanto a sus d~biles p~ernas o sus 
careos brazoS no art~cu1an con el resto de su anato 
mía; es e1 ·producto de un fenómeno terato16gico que 
ha distorsionado su desarro11o. Eso es lo que en -
realidad somos nosotros, los suavemente llamados -
''subdesarro11ados'', en verdad países coloniales, se 
mico1onia1es o. dependientes. Somos pafses de econO 
mía distorsionada por la acción imperial, que ha ae 
sarrollado anormalmente las ramas industriales o -
agrícolas necesarias para conp1ementar su compleja 
economía. El "subdesarrollo", o e1 desarrollo dis
torsionado, conlleva pe1±grosas especif±caciones en 
materias primas, que mantienen en 1a amenaza del 
hambre a todos nuestros pueb1os. Nosotros, los "sub 
desarrollados .. , somos tamb±én los del rnonocu1tivo,
los del monoproducto, los del monomercado. Un pro
ducto único cuya incierta venta depende de un merca 
do único que impone y fija condiciones, he aquí la
gran fórmula de la dominac1ón económica imperial, 
que se agrega a la vieja y eternamente joven divisa 
romana, div±de e impera.9 

En este contexto a 1a educaci6n 1e ha sido asignado un 

pape1 específico, que varía seg!ln cambian 1as necesidades de 

1a é1ite en e1 poder y de1 irnperia1ismo. 

En estas sociedades, 1a educaci6n se ha orientado a in 

crernentar e1 valor de1 trabajo corno fuerza productiva y a pr~ 

mover 1a idea en el individuo de que, su éxito está en fun- -

ci6n de su compromiso con 1a adquisici6n de educaci6n, sin t~ 

mar en cuenta 1a desigua1dad de oportunidades. 

En las sociedades dependientes se promueve 1a expan~ 

si6n de 1a educaci6n acompañada de 1a i1usi6n "entre los est~ 

9 Guevara, Ernesto. "Cuba: Excepc.lón h.l4ZóJt.lca. o 
en .e.a. .e.ucha. anz.lcc.f.on.la.f..l.&Za.?" (abri1 de 1961 l 
Voluc±onaria". Ed. ERA. México, p. 519. 

ua.ng ua.'1..d.la. 
en "Obra re 
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diantes que su futuro rol. como productores es una contribu- -
ci6n esencial y directa al crecimiento de la sociedad como un 

todo. Sin embargo, la escuela en estas sociedades ha evitado, 
al mismo tiempo, enseñar a los estudiantes la forma de enfre~ 
tar cr~ticarnente el sistema social en el cual ellos viven, de 
tal forma que puedan comprender por qué, cada vez que la eco
norn~a crece, las diferencias sociales se profundizan, la es-
tructura social se hace más estratificada y las posibilidades 
de movilidad social más dependientes del origen de el.ase ·_dél. 
individuo. 10 

La escuela en las sociedades dependientes tiene (se le 

da} importancia en tanto funciona corno mecanismo de adapta~ -

ci6n de los individuos a la sociedad con todas sus diferen- -
cias y deformaciones, y los prepare para reproducir las rela

ciones sociales existentes, los patrones culturales, transmi
tir y re~firmar los valores tradicionales, alimentar el merca 

do de trabajo, y, mantener el orden y la estabilidad internas. 

En 1as sociedades dependientes, ser moderno y civi
lizado ha llegado a significar ser educado, y ser -
educado significa haber seguido el camino ofrecido 
por 1a escuela formal, 1a cua1 transmite valores es 
pec!f icos y contenidos seleccionados s~gGn crite- = 
rios de clase.11 

La escuela, entonces, no s6l.o prepara a los individuos 
para incorporarse al proceso productivo, sino que, principal
mente dentro de estas sociedades dependientes, hace que los 
individuos acepten el sistema social existente corno justo y -

democrático, transmite toda una concepci6n del mundo segan -
los valores del.a clase dominante y promueve el rechazo de_t~ 
do aquello que l.a misma clase dominante considera malo para -
sus ~ntereses. 

10 

1 1 

Morales G5me~, Daniel A. Educac~6n y de4a44oLLo depen- -
d~en~e en Am~4~ca La~~na. Una v~•~6n gen<?.Jr.aL deL p4o6Lema. 
Ed. Gernika, México, p. 24. 

r 6.t.d em, p. 2 6. 
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Resumiendo, es posible afirmar que la educación en 
las sociedades dependientes cumple cuatro funciones 
básicas, a partir de las cuales se derivan oLras. 
Primero, la escuela cu.mp1e una función de preserva
ción d~ la jerarquía social a través de 1a reproduc 
ción al interior del sistema educac±onal. Segundo~ 
la escuela cumple una funcLón de ~~an~m~~~ón y 4~-
p4oducc~6n de los valores, normas y act±tudes intrí~ 
secas al modo de producciSn capitalista, a través -
de un proceso de entrega de conocimientos. Tercero, 
la escuela cumple una función de formación de la 
fuerza de trabajo adaptada a las necesidades socia
les y económicas del proceso de producción cuya me
ta es la acumulación de capital, para ello usa la -
instrucción especiallzada. Cuarto, la escuela cum
ple la función de desarrollar las habilidades que -
los individuos neces1tan para desempeñar roles com
plejos dentro de las estructuras administrativas, 
económicas y políticas del s~stema.12 

También debe hacerse menci6n específica a ia dependen

cia ai hab1ar de ia ciencia y tecno1ogía que han jugado un 

muy importante pape1 en e1 desarro11o econ6mico de 1os países 

industria1izados. 

En 1os países atrasados se afirma que 

la dependencia científico-técnica es de tal grado, 
que en los institutos y laboratorios más importan-
tes sólo se copian y reproducen los e (modelos)) tec 
nológicos y se estudia la ciencia ya estudiada comO 
un proceso meramente acumulativo y no creat±vo.13 

por 1o que no se atiende a nuestras necesidades, ni a 1os re

cursos de que se dispone; y cuando se preparan cuadros, sue1e 
suceder que: 

13. 

... a las limitaciones de tipo social y económico de 
vastos contingentes de jóvenes marginados, se suma 
el carácter de subordinación y dependencia de nues
tras universidades. Aquí el joven investigador, pa 
ra adquirir dicho status debe por lo general, cur-~ 
sar posgrados o especializaciones en e1 extranjero, 
donde ''aprende el manejo de 1as t~cn~cas e ~nstru-

mental mSs moderno y actual~zado". 

p. 34. 

Burgueño, Fausto. C.le.nc..<:a, Te.e.no.lag.Ca y Ve.&aJr.1to.i..f.o en Pr~ 
b1emas del desarrollo. Ed. XIE, UNAM. p. 80, No. 57. 



La formación de personal científico, vía programas 
de becas, en las sociedades desarrolladas produce -
diversos efectos tanto a nivel del becario, como de 
esferas colectivas. Para el cientista que regresa 
de 1as soci.edades consumistas, su reencuentro con 
nuestro subdesarroTlo le crea lo que los soci6logos 
llaman una "tensión anémica". Ella es consecuencia 
de la configuraciOn desequilibrada que se da entre 
el nivel .de educaci5n superior y el nivel real de -
ingreso del becario que regresa a su país. 

Otra variable en el campo indiv~dual del joven in-
vestigador es que ~ste, desde e1 punto de ·vista.·for
mal, se siente vinculado a los centros de inve~t~g~ 
ción del país· que lo. fármó y mue.has veces inco.:rp-Ori"" -="::~ 
do (ya se·a como· Continuación de sus i.nvestigacion.eS 
de posgrado) a proyectos y programas alejados t:Ot:a.·1··-
mente de 1os problemas conc~etos de su país. -

e •• ·> 
A1 volver el investigador allí formado e incorpora~ 
se a la Universidad, tiende a reproducir sus expe-
riencias de aprendizaje en el modesto gabinete o la 
boratorio regional, el cual trata de implementar y
perfeccionar (copiando), siguiendo el modelo y dise 
fio extranjeros. Entonces viene la ••necesidad'' de -
comprar equipos modernos de alta tecnología, efec-
tuar costosas instalaciones de infraestructura, im
portar instrumental, etcétera, por supuesto todo ad 
quirido en 1a metrópol.i.. ( ...... ) No es apresurado -
afirmar, que en este contexto deben situarse y ex-
plicarse los generosos programas de becas que las -
fundaciones y universidades americanas tienen para 
las regiones dependientes. 

Este estilo cul.tura1, como es el.aro, conviene y sir 
ve ampliamente los intereses de los países domin~n~ 
tes, pue.s muchas de las investigaciones realizadas 
geogr&ficamente en Am6rica Latina, se insertan eri -
las ''modas cient!ficas" que temporalmente( .•• ) .sur~ 
gen en los Estados Unidos y Europa Occidental y··~U~ 
responden a exigencias que nada tienen que ver ~~n·-
1os problemas de al.imentaci5n, salud, vivienda~·y:de 
sarrollo econ6mico, cruciales para nuestras so¿f~~~. 
des.14. . -

La dependencia científico-tecnol.6gica en J.os· 'í;i~íses 
·, .. . " 

14 W'i.tker V. Jorge. "Universidad e inve,:,(tig.;,é::i6·J1..·científica" 
en Un~vers~dad y dependencia cientr~ic~ y te~no~S~ica en 
Am&rica Latina. Ed. UNAM,· Mªxico, pp. 30-31. 



atrasados conduce a una creciente desnaciona1izaci6n indus- -

trial y a mayor dependencia (materias primas, productos inter 
medios, maquinaria, tecnología, etc.) 15 todo ello se ve refo~ 
zado por la falta de preparaci6n desde los niveles primarios 
del personal capacitado que ayude al país a salir del atraso. 

1 .1 OEPENDENCXA CXENTÍFXCA Y TECNOLÓGXCA 

Los países atrasados deben hacer grandes esfuerzos pa

ra sustituir el trabajo primitivo, brutal, semianimal, que d~ 
manda un gran esfuerzo físico y consume interminables horas -
de labor, por un trabajo inteligente, en donde estén libera-
das y actuantes todas las facultades y potencialidades de la 

inteligencia del pueblo. En otras palabras, el· trabajo meca-

nizado; automatizado que les permita elevar la productividad 
y diversificar la producción, además de ahorrar o no desperd~ 
ciar recursos materiales y humanos tan necesarios para lograr 
la elevación del nivel de vida de la poblaci6n en general. 

Para realizarlo necesitan disponer de personal especi~ 
lizado, conocimiento científico y tecnológico lo que provoca 
que se expresen diferentes puntos de vista sobre el papel que 
estos factores juegan o deben jugar en el desarrollo de un 

país. 

Unos han querido encontrar en el desarrollo de la Cie~ 
cia y de la Tecnología la respuesta mecánica a nuestros pro-
blemas. Son los que alienados a los valores de las socieda-
des consumistas tratan de seguir los portentosos ejemplos de· 

los científicos del hemisferio norte, ••• 

Otros piensan que 1a raíz de nuestro atraso es~~' 
precisamente, en 1a idea de tratar de copiar ·ios es 
quemas y experiencias tanto socia1es como científi= 
cas de las sociedades industrializadas. 

La discusión, por cierto no se agota a11Í. Lo s~g
nificativo es que ia Ciencia y 1a Tecno1ogía, ta1 -

"como han veriido reproduciéndose en nuestros países, 

~Burgueño, Fausto, op. c.i..;t •. , pp. 87-BB. 
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han sido más que un factor de progreso, un 1azo de 
subordinación y dependencia. La formación de nues
tros científicos, 1a compra de 1a tecnología por 
nuestros empresarios, 1as ap1~caciones mecánicas de 
técnicas productivas, e1 funcionamiento de nuestras 
universidades, han sido factores que han reforzado 
nuestra subordinación cu1tura1 y c±ent!fica.16 

Esta confrontaci6n de opiniones no niega por s~ que e1 
hombre necesita desarro11ar 1as fuerzas productivas para pro
gresar, Carios Marx atribu~a un carácter revoiucionario a 1a 
burgues~a por ei destacado impu1so que ~sta diera ai creci- -
miento y desarroiio de 1as fuerzas productivas: "La burgues~a 
ha desempeñado en ia historia un pape1 aitamente revo1uciona
rio. n 

17 

Pero si ia burgues1a y ei capita1ismo, en un momento -
hist6rico determinado de iucha contra ei atraso feuda1, fue-
ron impuisores de ia 1iberación de fuerzas productivas, en ia 
actua1idad se han convertido en su más grande obstácu1o y di~ 

torsionadores de su uso: 

Las sociedades industriales requieren de 1a Ciencia 
y de 1a Tecnología, como un insumo consustancia1 a 
su sobrevivencia y desarro11o. Sus sistemas produc 
tivos asignan a e11as e1 papel de verdaderos t~¿to~ 
res de producción. , 

En cambio, para 1a periferia, 1a producción cientí
fica y tecno1ógica es un factor que impuesto Por e1 
modo de producción vigente, refuerza Y. consol.id~ su 
carácter dependiente. 

Para. 1os países socia1istas, 1a Ciencia y l.a Te'cno-
1og~a asumen un car&cter diferente. Las meta~~so~
cial.es deciden 1as opciones tecnol.Ógicas y.'.p'or···r_ci ~ 
tanto, su inserción en l.a sociedad es también CU.al.i·· 
tativamente distinta.18 -

Todos ios paises necesitan importar tecn61og~a. ni si
quiera 1os parses aitamente desarrol.1ados son a:\l.tosu.fi:icientes, 

-rs---Witker v. Jorge, op, c.l.:t., p. 6. 
17 

18 

Marx, carl.os. Ma.n.l6.Ce.&.:to del. P<Ur..:t.ldo Comun~.&.:ta'." 
go, Buenos Aires, Arqentina, 1957·,_ ~. l.6~ 

Witker v. Jorge, op. c.l.:t., pp. ll-l2; 

Ed, Cart~ 
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hay 1a moderna tecno1ogra que podrra a1iviar enormemente la 

prob1emática situaci6n que viven 1os parses del 11arnado Ter-

cer Mundo, sin embargo, no existen 1as precondiciones para 

que eso se 11eve a efecto. 

Para recibir 1os beneficios de 1as nuevas tecnologras, 

1os parses atrasados tienen que desarro11ar investigaciones -

desde el nivel básico, pretender hacerlo al nive1 de 1a inve~ 

tigaci6n ap1icada conduce a tener que usar 1a tecnologra desa 

rro11ada de acuerdo con condiciones y caracterrsticas ajenasf 9 

Los avances t~cnicos que se desarro11an en 1a actua1i

dad en el mundo, ob1igan -si en verdad se quiere desarro11ar 

econ6micamente a1 pars- a desarro11ar 1a enseñanza universit~ 

ria y p~eparar masivamente técnicos y cientrf icos de alto ni

ve1. Siempre con 1a idea precisa de que estos cientrficos y 

técnicos deben tener un alto grado de conciencia para que sus 

trabajos beneficien a la gran masa de la pob1aci6n y su trab~ 

jo se enriquezca . 

... si e1 conocimiento 11ega a 1a fábrica y e1 ta
ller para e1 mejor conocimiento de los hechos, 1as 
experiencias del trabajo productivo deben retroa1i 
mentar 1a indagación científica y técnica.20 -

Para 1ograr esa relaci6n dialéctica entre e1 trabajo 

productivo y 1a investigaci6n cientrf ica y tecno16gica que b~ 

neficie a1 pars, hay que enfrentar varias 1imitantes, una de 

e11as es el papel que juega 1a ciase dominante en 1a sociedad 

capita1ista y que durante sig1os ha utilizado e1 conocimiento 
corno instrumento de dominación • 

.•• 1os periodos más importantes y fructuosos de1 .~ 
avance científico son a·que1l.os en que J.as barreras 
de clase se rompen, por 1o menos parcial.mente, y 

~Herrera Amilcar o. Ldh p~ohpec~¿Vdh c¿en~~6¿cd~ y ~ecno¿6 
g¿cdh y e¿ óu~u~o de Am~Jt..i.cd: e¿emenzoh pd~d und mezodo¿o 
g~a. En "Prob1emas de1 Desarro11o", No. 57, Ed. X.X.E. H~ 
xfco, p. 52. -

20 Castro, Fidel. Educdc¿6n y Revo¿uc¿6n, Ed. Nuestro Tiempo, 
México, p. 17. 
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los hombres prácticos se mezc1an con 1os doctos en 
e1 mismo nive1. Esas fueron 1as condiciones impe-
rantes en Ita1ia al comenzar el Renacimiento, duran 
te la gran revolución en Francia y a fines del si-~ 
g1o XIX en los Estados Unidos; y son las que exis-
ten actualmente, en un sentido diferente y más com
pleto, en las nuevas repúblicas socLalistas.21 

Superar este obst:!icul.o requiere, como es de suponer, 

de todo un proceso previo en el. que se encuentre involucrado 

el grueso de 1a pobl.aci6n, primero para crear 1as condiciones, 

luego, porque es precisamente de esa gran masa de donde deben 

sal.ir l.os t~cnicos y científicos. La industria actual necesi 

ta de porcentajes cada vez más al.tos de obreros y cuadros ca

lificados que l.os que se requerían en l.a industria del sigl.o 

anterior, pero, además, se necesitan técnicos con un e1evado 

nivel. de instrucci6n, 1o que impl.ica que su capacitaci6n será 

larga y, por tanto, costosa, de ahí pues, que l.as grandes na

ciones industrial.izadas del capital.ismo se dediquen, entre 

otras cosas a "piratear" cerebros, ya que l.es resulta más fá

cil. y barato importar inteligencias, que producirl.as. "Hoy, 

dada l.a compl.ejidad de la t~cnica, es imposibl.e pasarse sin -

·técnicos, y el despegue de l.os países subdesarrol.lados necesi 

ta su numerosa presencia." 22 

Mientras no exista autonomía en l.as decisiones y crit~ 

rios propios de acuerdo con l.as real.idades nacional.es, la uti 

1izaci6n de 1a ciencia y tecnol.ogía importada seguirá siendo 

más un factor de atraso que de progreso para nuestras econo-

mías dependientes, y no se trata de rechazar todo ese acervo 

de conocimientos científicos y tecno16gicos provenientes de1 

capital.ismo, " .•• Marx se apoyaba en l.a s61ida base de l.os co

nocimientos humanos adquiridos bajo el. capital.ismo,"23 sino -

~Berna1 o. John. La c~enc~a en ¿a h..i.4~oft~a, Ed. UNAM, 
México, p. 66. 

l972, 

22 

23 

Bairoch, Paul. Re.vo.f.u.c..Có"tt ! ndu.6:t:Jr.,la...f. 1J Subde.6a.1<.11.o.f..f.o, Mé
xico, Ed. Sig1o XXI, p. 184. 

Lenin. La. ~n6.tlt.u.c.c.~án púb.f.~c.a., Ed. Progreso, Moscú, p. 97. 



18 

de que éstos respondan y se ap1iquen de acuerdo con nuestras 
necesidades y recursos, en base a nuestras prioridades, que -
no de ias de ia metrópo1i. 

América Latina se sitúa como subordinada, a1 igual 
que Asia y ~frica, que en su devenir hist6rico ha -
experimentado e1 impacto de las potencias co1onia-
les primero e imperialistas después. 

E1 condicionámiento externo ha sido pues e1 factor 
motor de su evolución y retraso. S~n embargo, no 
puede esquematizarse el análisis unilatera1mente en 
dicha variable, pues para viabilizar· su dependencia 
foránea ha sido necesaria una estructura interna 
propiciadora de inserc~ón con las potencias mundia
les de turno. 

El marco interno de la región se expresa en el pre
dominio del modo de producciOn capitalista que liga 
do- al desarrollo del capitalismo mundial asigna a ~ 
la región un papel de periferia. La división inter 
naciona1 del trabajo nos ob1iqa a exportar materiaS 
primas y alimentos y a importar manufacturas, insu
mos y tecnología. Bajo ese parámetro, toda la acti 
vidad de la región se ha desenvuelto generando una 
deformación estructural de toda la sociedad.24 

1.2 DEPENDENCIA Y EDUCACION 

Las re1aciones estab1ecidas entre ios países atrasados 
y 1os países "metr6pol.i" condicionan, en gran medida, ei des~ 
rro11o de ios primeros. Una buena parte de 1as iniciativas 
para ei bienestar socia1 en l.os países atrasados, tienen su 
origen en ios países capita1istas aitamente desarro11ados. 

Así sucede con ia educación, por eso ia educaci6n ha 
sido manejada durante años como una inversi6n: 

Alfred Marshall se refirió { ••• ) a la educació~ co
mo inversión nacional y l.a relacionó con los reque
rimientos de fuerza de 'trabajo~ por 1o que recomen
dó 1a educación técnica tanto para 1a clase laboral. 
que carecía de formiici:ón general., como por l.a el.a.se 
media que h~bí~ surg~do de 1as 11 01.d grammar schools'' 

~Witker, J.orge;·op. -c..~;(;., p.--13. 
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( ... ) De muy especial interés es la afirmación de -
Marshall según 1a cua1 "el capital más valioso es -
el que se invierte en los seres humanos••, con lo 
que enfatizó 1a importancLa de la educaci6n."25 

A su vez, Adam Smith opinaba que: "(a la educaci6n) d~ 

bía Escocia la inteligencia superior y los hábitos ordenados 
de su pueblo." 26 

Normar la política educativa de un país por los linea

mientos expresados por los clásicos de la economía capitalis

ta conduce a que, los países que pretendan desarrollar sus 

economías deben primero incrementar sus inversiones en e1 se~ 
tor educativo. Dejando en un segundo plano la atenci6n al 

resto de los problemas nacionales, lo que resulta muy coman -
dentro de los países atrasados, en donde los gobiernos procu

ran con gran despliegue publicitario crearse una imagen de 
preocupaci6n por la elevaci6n del nivel educativo de la pobl~ 

ci6n, y justifican así -o pretenden justificar- la fuga de 

enormes recursos, restando atención a otras necesidades del -

pueblo que son menos redituantes para la camarilla en el po-
der. 

Ahí también está la explicación de las interminables 
campañas de alfabetizaci6n, que durante décadas, y a costos 

muy elevados realizan los gobiernos de países dependientes, 

campañas que por cierto, no s6lo no acaban con el problema, 
sino que lo incrementan con más analfabetos absolutos y much.f. 

simos más analfabetos funcionales que no cubren ni el tercer 
grado. 

Pero más importante aGn, de esta manera también prete!!.. 
de justificarse el lugar que ocupa el individuo en la sacie-
dad y el del país como colonia. 

~ 
Muñoz l:zquierdo, Carlos. La ..i.nueJ't..6..i.6n en e.e. .6.l.6.:tema. e.duc.a_ 

26 

~~vo nac~ona¿ hah~a 1970 y hUh óuen~eh de ó~nanc~am~en~o7 
Ed. Centro de Estudios Educativos, A.C. México, pp. 12-13. 

I b.í.dem, p. 12. 
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Esto explica, por su parte, los empeños y la preocupa

ción que han mostrado los gobernantes norteamericanos por la 

educación en los parse3 dependientes: 

(la educación) .•• es 1a 11ave de1 futuro, 1a base 
del progreso en el mundo moderno. Ninguna nación, 
ni una sola, ha formado en las fi1as de la moderna 
sociedad econSmica sin gente preparada y ·educada pa 
ra manejar las fábricas, regir las instituCiones, -
dirigir el gobierno, trazar planes. Sin e11a, el -
dinero y los préstamos son in~tiies. 

La educaci6n es la 11ave para progresar e~- ~tr~_sen 
ti.do; .l.o mismo que 1a reforma agraria, es un ·pa.-sa~= 
porte para 1a. c~udadanXa. Como Horacio Mann lo ·ex
presa: "un ser humano no es en modo alguno un ser -
humano hasta que se educa". 

Los hombres sin educac±ón están condenados a vivir 
como extraños, fuera de la vida po1ít1ca, fuera de1 
sig1o XX, como extranjeros en su propio país. Los 
que son ana1fabetos no pueden 1eer periód~cos o ma
nuales 1nstructivos, ni siquiera las ind~caciones 
de 1a ruta por donde cam±naremos. Aún para aque- -
11os que saben 1eer, una educación superior es la -
llave para la mov111dad y la 1ibertad económ1ca; no 
puede haber una carrera abierta al talento sin la -
educación que lo desarrolla. 27 

Muy diferente es la preocupación que expresa Fidel Ca~ 

tro, aunque aparentemente pareciera haber coincidencia con 1a 

manifestada por el fallecido senador norteamericano. 

27 

28 

Entre las consecuenci~s más graves y negativas del 
subdesarrollo del Tercer Mundo se encuentra el in-
creíble .atraso de la educación genera1 y técnica, 
sin la cual es imposible todo proceso de verdadero 
desarrollo y la utilización de los grandes avances 
científico-técnicos que en todos los campos ha lo-
grado el hombre.28 

Kennedy, Robert. Discurso pronunciado el 9 y 10 de mayo -
en el senado de los EU editado por el Congres~~o~al Re
cord C~ia.rio de Debates) de Washington. Versi6n· esp.añ.o1a 
de ia :evista Po1~tica, M~x~co, No. 153, 15 de agos1.o, 
·1966; p •. VIII. 

Castro,: Fidel.' Lit. C.IL.i.l>.i.l> C.C.~~6~.i.·c.a. y l>.oc..i.a..t de.t mundo., Ed. 
Of i-cina de- pub1-ic.acioneis de1"· Consejo de Estado, La Haban·a, 
1983, p. 228. . 
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Y decimos que es muy diferente su preocupación pues 

los hechos así lo confirman: Cuba, como antes 10 hizo 1aUnión 

Soviética, y después 1o haría la Nicaragua v:i.ctorio.sa, casi -

inmediatamente despuás de triunfar sobre 1a dictadura· de Ba-

tista, inició 1a revoluc~6n en la educación, la ciencia y la 

tecnología, aún cuando no tenía resuelta su prob1emá~ica bás~ 

ca. Para lograrlo, tuvo que canalizar importantes cantidades 

de recursos materiales y hu.manos -pese a no con'tar con suf~ 

cientes ni en n11mero ni en capacitación-, solamente la visión 

del futuro que tuvieron sus dirigentes pudo j.ust:i.ficar en. ese 

momento esa forma de actuar. 

Oigo a Fide1 hab1ando de 1os niños 
como ahora acabo de oir a Ernesto 
Cardena1, a1 min±stro de 1a Sa1ud, a1 
comandante Borqe, a todos 1os que 
miran hacia ade1ante y saben que 
siempre, en a1gún 1ugar de ia v±s±Bn 
hay un niño que espera y que confta. 

(Julio CortRzar/1979) 

Ahora bien, el a1fabet:i.smo, por sí mismo, "no tiene ni 

poder explicativo del cambio o del desarrollo,' ni la capaci-

dad de promoverlo" 29 el cambio depende básicamente de otros -

factores, los problemas más importantes presentes en 1a soci~ 

dad, no se resolverán jamás, por simplemente saber el alfabe

to. Alfabetizar a la población no es garantía de u.n desarro

llo, s1 no se presentan otros factores, como en el caso de 

1os países mencionados en donde al mismo tiempo que se a1fab~ 

tiz6 a la población, se 1e proporcionaron las condiciones pa

ra que ese alfabeto adquirido, 1e sirviera individual y so- -

cialmente para mejorar la calidad de su trabajo, el rendimie~ 
to y su nive1 de vida. 

29 
Schme1kes, Sy1via. La u;t;.i,¿~dad de¿ a¿6abez~~mo en una zo
fl4 AU~aL de Méx~co en La educac16n y desarro11o depend~en 
te en América Latina, comp±1ac1an de Iván Espinoza, Ed. -
Gernika, México, 1979, p. 258. 
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No basta enseñar a 1eer y escribir, hay que enseñar 
a servir y trabajar, no se puede de repente compren 
der 1a rea1idad, ni se puede enseñar una teoría siñ 
enseñar a trabajar, cada fábrica deberá ser una es
cuela y cada escue1a deberá convertirse en una uni
dad de producción, para e11o debe transformarse 1os 
métodos de enseñanza vincu1ando 1a enseñanza con 1a 
producción. E1 trabajo deber& ser parte de 1a do-
cencia, si se forman hombres con 1os cua1es se va a 
trabajar. Ha de ser e1 trabajo e1 gran pedagogo de 
1a juventud. ·La que nos interesa no es s51o formar 
técnicos, sino técnicos integrales, ciudadanos mejo 
res. Y que si tenemos urgencia de técnicos, Jsiem= 
pre será más urgente formar hombres verdaderos, for 
mar patriotas, formar revo1ucionarios! Después de
a1fabetizar a todo un pueb1o surgen nuevas y mayo-
res necesidades, por eso hay que producir más y por 
eso todos deben trabajar, no hay futuro para un 
país en donde todo e1 pueblo no estudie, el hombre 
qu~ sólo realiza trabajos manua1es se embrutece y -
e1 que sólo se dedica a trabajos inte1ectua1es se -
deforma. El trabajo debe ser un hábito. Para que 
todos puedan estudiar, todos deben trabajar.30 

Los paises atrasados son victimas del atraso y depen-
dencia educativa y cultural expresado fundamentalmente de dos 
formas: 

a) Un grueso de la pob1aci6n es analfabeta 
b) La educaci6n que se imparte está condicionada e im

pregnada por la ideologia del imperialismo • 

. -.e1 subdesarrollo socioeconómico lo es también 
del sistema educativo y este último( .•• ), se ve con 
f~nado a ~os límites de 1as condiciones económicas
existentes, 1as necesi~ades de las clases sociales 
dominantes y los hábitos y valores culturales por -
e11as creados.31 

La educaci6n impartida desde la concepci6n imperialis
ta, solamente pretende disponer de la mano de obra con las c~ 

lificaciones que en el momento y para los intereses de la me
tr6po1i se necesitan. 

~castro, Fidei, op. c~z., pp. 69-77. 
31 .carmena, Fernando. La educac~6n; h.i.&zo~~a. ob&z~cu¿c& y -

pe44pec~Lva4. Ed. _Nuestro Tiempo, M~x~co, p. 85. 
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Por imposición del desarrollo capitalista, en pri-
mer término, 1a burguesía de1 sig1o XIX no tuvo más 
remedio que entregar a las masas un mínimum de edu
cación. Las máquinas complicadas de la industria -
no podían ser confiadas a un analfabeto; la forma-
ción de los equipos, de sus capataces y de sus téc
nicos, exigía, también, determinada enseñanza supe
rior.32 

Las máquinas son perfeccionadas a gran velocidad, de 

una generaci6n a otra se aprecian cambios notables basados, c~ 

da vez más, en progresos cientrficos, siendo más y más raro 

que se haga presente el empirismo y la casualidad. Ante una 

situaci6n asr, el nivel educativo de un pueblo se convierte en 

factor fundamental para impulsar o para frenar el desarrollo. 

No en balde los estudiosos sociales hablan del analfabetismo, 

como de una de las caracterrsticas del subdesarrollo. 

En toda la fase de expansión del capitalismo en 1as 
naciones industriales de Occidente, subrayémoslo 
con énfasis, no sólo México, Latinoamérica y todos 
los países subdesarrollados permanecieron al margen 
de los progresos económicos y educativos ( .... ), sino 
que, en realidad, en esa misma época se cerraron so 
bre nuestros países los grilletes determinantes del 
atraso y el subdesarro1lo: los de la subordinación 
al exterior en todos los órdenes, hierros que son -
más tarde remachados y ahondados por los monopolios 
y la dominación imperial.33 

Los pa~ses desarrollados tambi~n tuvieron -antes de su 

despegue- altas tasas de analfabetismo con una proporci6n del 

70 al 80 por ciento de analfabetos34 que es la que, en t~rmi
nos generales se presenta actualmente en los parses subdesa-

rrollados, lo que, como ya se ha anotado, no debe, bajo ning.!! 

na circunstancia, 11evar a pensar que siguiendo e1 mismo cam.!_ 

no que esas naciones, se saldrá del atraso y la dependencia. 

~Ib~dem, p. 100. Citado por Carmena, 
y lucha de clases" de Aníba1 Ponce. 

33 Ib~dem, p. 102. 
34 Bairoch, Paul, op. c...é...t:.., p. 183. 

Fernando de "Educaci5n 
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Solamente revolucionando radicalmente el sist~ma educa

tivo para ponerlo en concordancia con el acelerado avance de -

la ciencia y la técnica en el mundo, .podrá servir como factor 

de desarrollo. 

Para Marx, 1a: cienc~a e~a una fuerza hist6rica motriz, 
una fuerza .. _ revo1_U:-.cic;>~~r-~~··. __ Por_ puro que fuese el. 90 
ce que PudiE!r-a:_ .. ,deparar.l.e un· nuevo descubrimiento he= 
cho ~n ·c~aiq~~·e:·r .. :·~i.·en.·~i.a· _·te_órica y cuy!J. apl.icac_ión -
prá<?ticA_.:-_t-c:t.'1-.<:v·~-·~·-·.,n_O _P9_d'ía: pr~verse aú_n en _mod9 al.~u
no .:· er.a ·<.ín~~?,:9~ __ rd-~·:·-e1~<·g_oC_e que - experimentaba cuando se 
trataba.<d~,--,~:r:i-f-d_e_fl'.~Pti~_~1miento que ejer:cí~ inmediata--_ 
mente'- ·una~·-i·nf.rUen-cia -_,_revoluc ionadora en · l.a industria 
y. en el. -·de~~l::--~p~~-1-o _hi_stórico en gener.~1- ~s 

2. LA EDUCACfóN COMO SOST~N DEL ORDEN ESTABLECII)O 

Durante años se ha pretendido, con diferentes métodos, 

separar a la educación de la econom.ía pol.ítica; en ocasiones, 

simple y sencillamente se le ha hecho el"vac.ío, en otras, se -
le ha negado importancia alguna y, en otras más, se le.ha asi~ 

nado un papel que no tiene. 

Lo cierto es que a lo largo de la historia del hombre, 
la educación ha jugado un papel importante y los diferentes 

sectores dominantes en 1os distintos momentos hist6ricos, si~ 

pre han buscado el control educativo de la población. 

Durante _el periodo feudal, la iglesia controlaba total

mente la educación y por medio de ella, fortaleci6 su poder h~ 
gemónico en la sociedad y reprimió a quienes se atrevieron a -

romper l.os marcos del conocimiento establecidos por ella, as.í 

sucedi6 con Giordano Bruno (1548-1600), quien se atrevi6(¡) a 

expresar la idea del universo infinito y el movimiento de la -

tierra en torno al sol, por lo que ••• 

35 Enge1s, Feder~co. D~scurso pronunc~~~º. en ~1_._c~~enter1o de 
Highate, ante 1a tumba de Carlos Maix.· En~Ma~~-~nge1s, 
O b:La.~ E~ c.og-i.da.-&. Ed. Grij al.bo. Buen.os. Aires · "Argentina. 
1957. p. 559. 
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siendo 1a Creación fundamental para el cristianismo, 
1a posición de Bruno provocó la reacción del cris-
tianismo medieval, que a través de la Inquisición -
arremetió contra Bruno. En el año 1600, después de 
pasar siete años en las cárceles de la Inquisición, 
murió quemado en la hoguera. Fueron quemados sus 
escritos filosóficos ••. 36 

Durante siglos la ciencia se mantuvo corno un misterio -
en manos de una rninor~a selecta, la que naturalmente, estaba 
ligada a los intereses de la clase dominante y muy alejada de 
las necesidades y capacidades del pueblo, despertando, inclu
so, animosidad y rechazo. 

36 

Los científicos no podían comprender las necesida-
des práct~cas de la vida corriente porque no las 
sentían en carne propia y, por lo tanto, no tenían 
el estímulo de satisfacerlas mediante el empleo de 
la ciencia. Esta identificación de la ciencia con 
las clases gobernantes y explotadoras ha generado -
( •.• ) una profunda suspicacia hacia 1a ciencia y en 
general hacia las personas cultas, en las mentes de 
los campesinos y en menor grado, de 1as clases tra
bajadoras. A pesar de lo bien intencionados que 
fueran los esfuerzos de los filósofos filántropos, 
el pueblo no podía dejar de tener la sensación de -
que dichos esfuerzos conducirían a cambios que no -
le traerían ningún bien y que servirían para escla
vizarlo de modo más completo o, en otros casos, pa
ra privarlo de su trabajo. Los primeros científi-
cos eran considerados como magos capaces de causar 
daños ilimitados, y esta actitud persistió hasta el 
final de la época clásica, cuando el sentimiento po 
pular, frecuentemente aliado con la religión, se ma 
nifestaba en hostilidad y algunas veces en actos ae 
violencia contra los filósofos que eran identifica
dos, con cierta justicia, con los intereses de las 
clases superiores, del odiado Imperio Romano. En la 
Edad Media la ciencia existió únicamente donde hubo 
tolerancia, e incluso después de su renacimiento, 
se advierte la misma reacción popuiar en los des- -
tructores de máquinas de 1a Revolución 7ndustrial. 

Actualmente todavía podemos observarla en 1as reac
ciones producidas por el ú1timo triunfo de 1a cien-

Maksabedi&n A. Jorge. 11 E1 M6todo de 1a Pís~ca". Ed. Xnst~
tuto Politécnico Nacional. México, 1982, p. S. 
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cia, la bomba atómica. El efecto combinado del des 
precio y la ignorancia de los doctos y de la suspi= 
cacia y el resentimiento de las clases oprimidas, 
ha constituido, durante el curso entero de 1a civi
lización, uno de los princ±pales obstáculos para el 
libre avance de la ciencia.37 

La educación y el conocimiento en s~, siempre han sido 
manejados con un inter~s de clase, excepto, claro está, en la 

sociedad primitiva, por razones obvias. 

Insistentemente se ha pretendido que la educación es y 
debe ser "apol~tica", lo que ya es una forma de ubicarla pol.!_ 
ticamente, arguyendo que el conocimiento es independiente del 
signo pol~tico, pero: 

Denominar la instrucciSn 11 apol~tica" o ''impol!t~ca" 
es hipocresía de la burguesía, no es otra cosa que 
engaño de las masas, hum±lladas en el 99% por el do 
minio de la Igles±a, por la propiedad privada, etc~ 
tera. La burguesía, que domina en todos los paíseS 
que aún son burgueses, se dedica precisamente a en
gañar a las masas de esa manera. Y cuanto mayor im 
portancia tiene a11í 1a administrac±ón, tanto menoS 
1ibre es de1 capital. y su política. La 1igazón de 
1a administración política con 1a instrucc±ón es ex 
traordinariamente sól~da en todos 1os Estados bur-~ 
gueses, aunque 1a sociedad burguesa no pueda recono 
cer.l.o directamente. Mientras tanto, esa sociedad = 
moldea ideológicamente a 1as masas por medio de la 
Iglesia y de toda 1a ±nst±tución de 1a prop~edad 
privada.38 

Lo que_ no debe conducir a pensar que todo en la escue
la capitalista debe ser desechado; sabemos por experiencia 
propia que es una escuela elitista, libresca y memorista pero, 

de ella debe saberse elegir lo bueno y atil, y desechar lo ~ 
lo y superfluo que en su momento sirvi.6 para "preparar" al i~ 
dividuo que requer~a la clase en el poder. " ••• Marx se apoy~ 

ba en la s6lida base de los conocimientos humanos adquiridos 
bajo el capitalismo." 39 

~ Berna.l. o .. John, 
38 

39 
Lenin, V1adimi-r, 

Ib.Cdem, p. 97. 

op. 
op, 

c..i.:t:..' p. 65. 

c.Cz. , p • .l l 6 • 
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Mientras el individuo y la sociedad estén más alejados 

del conocimiento, su vida se asemejará más a la de los anima

les que se limitan únicamente a "usar" la naturaleza. El ho!!!. 
bre no puede subsistir ·adaptándose al medio, necesita trans-

forrnar los objetos, darles un uso racional, crear condiciones 

determinadas en el medio para satisfacer sus necesidades; to
do esto solamente puede hacerlo a partir de que va conociendo 

las propiedades de los objetos y fenómenos y de las leyes 
que rigen su aparición y desarrollo. A partir del enfrenta--
miento diario y permanente del hombre con una realidad que 

continuamente le plantea nuevos retos para alcanzar lo que es 

útil y necesario para su vida, se determina la direcci6n de -

la actividad científica y cognoscitiva • 

... nosotros, por nuestra carne, sangre y nuestro e~ 
rebro, pertenecemos a 1a natura1eza, nos encontra-
mos en su seno, y todo nuestro dominio sobre e11a -
consiste en que, a diferencia de 1os demás seres, 
somos capaces de conocer sus 1eyes y de ap1icar1as 
adecuadamente.40 

La sociedad necesita de la educación para mantenerse, 

y para cambiar. Difícilmente un pueblo atrasado abandonará -
e·sa condición, si no dispone del personal capacitado que le -

permita explotar racionalmente y en beneficio del propio pue
blo, los recursos de que dispone. 

en: 

~ 

Resumiento, la educación cumple funciones importantes 

a. la reproducción y producción de la fuerza de tra

bajo 

b. la reproducción de la ideolog~a dominante y, 
c.. la reproducción de las relaciones sociales de pro 

ducción. 

Enge1s, Federico. 
no en homb11.e. Ed. 

E¿ z11.abajo en ¿a Zll.an~6o4mac.~6n de¿ mo
cartago, Buenos Aires, 1957, p. 503. 
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3. LA EDUCACIÓN EN LA HISTOR!A 

Conforme la sociedad se ha transformado a través del -

tiempo, también ha sufrido cambios la educación y la importa~ 

cia que en cada estadio del desenvolvimiento humano se le ha 

otorgado. 

En la comtinidad primitiva la educación se llevaba a ca 

bo sin que hubiera alguien responsable de la misma, "la ense

ñanza era para la vida por medio de la vida: para aprender a 

manejar el arco, el niño cazaba; para aprender a guiar la pi

ragua, navegaba. " 4 
J· En resumen, la educaci6n era una acti vi

dad constante que recibía el individuo desde niño por su par

ticipa~ión en la colectividad, y como la divisi6n del trabajo 

en aquella época obedecía a razones de orden natural, el niño 

desde el momento mismo en que tenía las condiciones físicas -

necesarias participaba directamente en la producci6n -fund~ 

mentalmente recolectando raíces y frutos-, su educaci6n esta

ba directamente relacionada con la producci6n. 

Al. no haber educadores en lo particular, la educaci6n 

provenía directamente del colectivo en su actividad diaria 

por sobrevivir, esto, daba un carácter especial a la educa- -

ción pues, en la medida en que todos los miembros de la soci~ 

dad participaban en la producción había una participación 

igualitaria dentro de la vida de la colectividad, lo que con

duce a lo que Aníbal Ponce llamó el ideal pedag6gico de la c~ 

munidad primitiva, que no es otra cosa que "el sentimiento 

profundo de que no había nada, absolutamente nada, superior a 

los intereses y las necesidades de la tribu." 42 

Todo ello habría de romperse a partir de que la socie

dad primitiva va dejando lugar a la sociedad clasista, en la 

-¡¡-:¡-Ponce, Aníbal.. Educ.a.c.¿ón y .f.uc.ha. de c..f.a.4 e4, en "Obras", 
Ed. Casa de 1as Américas. La Habana, Cub~, 1975, p. 39. 

42 1 b.Cd em, p. 4 1 • 
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que ese ideai pedag6gico deja de tener base de sustentaci6n 

ya que empieza a prevaiecer ei individua1ismo. Conforme ia 

sociedad va evoiucionando y ia divisi6n de1 trabajo adquiere 

una raz6n socia1 en 1ugar de ias naturaies qu~ ia determina-

ban, ias características educaciona1es varían notab1emente, 

ia educaci6n deja de ser espontánea, se hace necesario educar 

y adiestrar a ios individuos en ios diferentes oficios y en -

ias cada vez más variadas actividades en ias que ia comunidad 

se ve envueita. 

La magia tiene un importante pape1 en esta sociedad, y 

con e11a, 1os magos, brujos y sacerdotes, quienes va1i~ndose 

de1 "conocimiento", adquieren privi1egios y poder sobre e1 

resto de ia comunidad. 

E1 conocimiento se separa de1 trabajo práctico, ei sa

ber y ias riquezas se identifican con ia ciase en ei poder, -

mientras que para ei pueb1o se deja ei trabajo y ia ignoran-

cia. La educaci6n deja de ocupar un pape1 iguaimente impor-

tante para toda ia coiectividad, y adquiere ia característica 

de1 secreto, secreto para ios sabios y ios sacerdotes, separ~ 
·c.i6n entre 1os que conocen y ios trabajadores. E1 conocimie~ 

to se vueive privativo para una ciase socia1 y es usado en su 

beneficio mientras que, para ios trabajadores se convierte en 

un e1emento de exp1otaci6n. Se acentGa ia separaci6n entre -

ia teoría y ia práctica, entre ei conocimiento y ei trabajo . 

... en Egipto, un dispositivo, admirable para la épo 
ca llamado nilómetro, permitía conocer Con bastant8 
exactitud el crecimiento de las aguas del río y pro 
nosticar el volumen de la futura cosecha. De acuer 
do a esos informes, mantenidos en secreto, los sa-= 
cerdotes aconsejaban a los labradores. Las clases 
inferiores recibían así un servicio extraordinario 
que la propia ignorancia en que vivían, determinada 
por un trabajo sin descanso, hubiera sido 1ncapaz -
de realizar. Pero aquel nilómetro servía además a 
las clases dirigentes, de dos maneras que conver- -
gian a lo m~smo. Por un lado, cuanto m~s abundante 
se anunciaba la cosecha tanto m&s la autoridad redo 
blaba los impuestos. Por otro l~do, aquellas indi~ 
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caciones precisas sobre 1a inminencia del crec~mien 
to de 1as aguas -que sólo la autoridad estaba ¿n 
condiciones de poseer- prestaban a1 soberano ei as
cendiente de 1as divinidades: en e1 momento oportu
no e1 faraón arrojaba a1 Nilo sus órdenes escritas, 
y entonces -loh!, entonces- 1as aguas obedientes e~ 
pezaban a subir .•. 43 

Durante el esclavismo la educaci6n se orienta fundam~ 

talmente a reforzar el esp1ritu militarista que tanto necesi
taban las clases dominantes para tener sometidas a las gran-

des masas. 

Toda activid~d que distrajera a los j6venes del ejerc~ 
cio de las armas era despreciada, la mayor1a de los nobles no 

sab1an leer ni contar. Era más importante tener capacidad de 

mando •. 

Los esclavos superaban numéricamente a sus opresores y 
éstos, ten1an que estar permanentemente preparados para repr~ 

mir cualquier sublevaci6n y, para conseguir más esclavos. Los 
avances t~cnicos eran sustituidos por incrementos en el nGme

ro de esclavos. 

La división de1 trabajo fundada en 1a esc1avítud, 
hacía incompatible e1 ejercicio de un of ic±o con 1a 
consideración que se debe a sí mismo un gobernante. 
"Los trabajadores son casi todos esc1avos, senten-
cia Arist6te1es. Nunca una repGb1~ca bien ordenada 
1os admitirá entre 1os ciudadanos, o si 1os admite, 
no 1es concederá 1a tota1idad de 1os derechos cívi
cos, deréchos que deben quedar reservados para 1os 
que no necesita trabajar para v~vir.••44 

En esas breves palabras se resume e1 rechazo que exis

t1a hacia los trabajadores y hacia e1 trabajo. La educaci6n 
se encontraba tota1mente desligada del trabajo. 

Para Sol6n "los niños deben ante todo aprender a nadar 
y a leer; los pobres deben en seguida ejercitarse en la agri-

43 

44 
rb¿dem, p. se. 
Ib¿dem, p. 67. 
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cu1tura o en una industria cualquiera, los ricos en la mGsica 

y en 1a equitaci6n y entregarse a la filosofía, a la caza y a 

la frecuentaci6n de los gimnasios." 45 P1at6n tanbién expresa 
de diferentes modos su aversi6n hacia e1 trabajo, que era pa

ra los esc1avos. 

Esa separaci6n tan radica1 entre el trabajo manua1 y -
el intelectual, signific6 un enorme retraso en e1 conocimien
to para la humanidad, y al mismo tiempo una visi6n de c6mo en 

adelante habría de "monopo1izarse" el conocimiento por una p~ 

queña capa a costa de mantener. en la pobreza materia1 e inte
lectua1 de 1a pob1aci6n. 

La necesidad de una "nueva educacidn" empez6 a sentir

se en Roma a partir de1 siglo IV, como un siglo atrás había 

ocurrido en Grecia: y en el mismo momento también en que la -
clase aristocrática y agríco1a abría paso a otra clase comer

ciante e industrial. 

En 1a época feudal, los monasterios, tenidos por a1gu

nos como modelo de 1a "vida perfecta", 1a divis.i:6n en ciases 

continuaba idéntico: de un lado, los monjes destinados a1 cu1 
to y al estudio; de1 otro, los esc1avos, los siervos y 1os 

conversos, destinados al trabajo. 

Con semejante poderío nada tiene de asombroso que fue
ran 1os monasterios, las primeras escuelas medievales. 

Las escue1as monásticas eran de dos categorías¡ unas -
destinadas a 1a instrucci6n de los futuros monjes, "escue1as 

para oblatos", en que se daba 1a educaci6n religiosa que en-
tonces se ten.S:.a por necesaria, y otras, destinadas a 1a 11 iris
trucci6n" del bajo pueblo; en esas escue1as -las únicas a 1as 
cua1es las masas podían concurrir- no se enseñaba a leer ni a 

escribir corno que tenían por objeto, no instruir sino famili~ 

rízar a las masas campesinas con 1as doctrinas cristianas y -

-;¡s-r b.<.de.m, p. 74. 
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mantenerlas por lo tanto en la docilidad y el conformismo. 

Durante la Edad Media, el que tenía interés por el es

tudio y no era hijo de siervo, s6lo podía satisfacer su curi~ 
sidad ingresando a un monasterio, es decir, aislándose del 

resto y levantando una mu~alla entre su cultura y la ignoran
cia. 46 

Los señores permanentemente en büsqueda de nuevas tie

rras para conquistar, siempre buscando ampliar sus dominios, 

despreciaban la instrucci6n y la cultura. La guerra era más 
redituable v a ella encaminaba sus mayores esfuerzos. 

El surgimiento y cada vez mayor importancia social que 

alcanz6 la burguesía provoc6 cambios importantes en la educa
ci6n, a.través de las universidades la burguesía se hizo par

ticipe de los beneficios hasta entonces exclusivos de la no-
bleza y el clero. 

La riqueza de comerciantes e industriales cre6 la at-

m6sfera adecuada para que surgieran los doctores, la alta bUE_ 
guesía se apoder6 y dio vida a las universidades en tanto que 

la pequeña burguesía invadi6 las escuelas primarias. 

Para la burguesía tenían gran importancia materias co

mo el cálculo y la geografía. En cambio los monjes desarro-
llaban la contabilidad. Unos y otros cuidando sus intereses. 

4. EDUCACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

La educaci6n, fundamentalmente la que se imparte en 
los países atrasados o subdesarrollados, sirve para fortale-

cer los lazos de dependencia, ahondar la estratificaci6n so-

cial y mantener el 4~a~u qua que beneficia a un pequeño redu

cido grupo en detrimento de las condiciones de v~da de la ma
yoría de la poblaci6n. 

~b~dem, pp. 120-121. 
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Pero la educación no es sólo eso, la educación, como -

también se ha anotado, puede ser un muy importante instrumen

to para alcanzar el desarrollo económico y social de un pue-

blo. Para lograrlo no son suficientes las reformas educati

vas que regulan y casi permanentemente se organizan en nues-

tros pa!ses, es necesario, como hizo Cuba y ahora Nicaragua, 

revolucionar -no sólo reformar- la educación en los pa!ses 

atrasados, y esto se podrá hacer cuando se le considere den-

tro de la secuencia de cambios económicos y sociales de toda 

la sociedad que trae aparejados un proceso revolucionario que 

rompa con la ideolog!a y organización de la sociedad capita-

lista. 

Para sacar del atraso a una nación, sobre todo en la -

época actual, se necesita estar al d!a en el desarrollo cien

t!fico y tecnológico, para lograrlo se necesita disponer del 

personal capacitado que lleve adelante el desarrollo y adecu~ 

ci6n de la ciencia y tecnolog!a a la realidad del pa!s. Ello 

implica formar a esta gente desde la primaria, la educación -

toda debe ser reorientada y revolucionada con la mira puesta 

en el desarrollo de la nación. 

Deben intensificarse los ritmos con que los avances 

cient!ficos son aplicados a la práctica social, pues esto pe~ 

mitirá avanzar en el desarrollo cient!fico-t€cnico y hacer 

más eficiente la utilización de recursos financieros, materi~ 

les y humanos que se destinan a estas actividades en detrime~ 

to de otras más directamente ligadas con el bienestar de la -
población. 

Los pa!ses atrasados enfrentan problemas comunes que·

dificultan la relación entre educación-ciencia-técnica-produ~ 

ci6n, principiando por su condición de neocolonias, econom!as 

monoexportadoras y polimportadoras. 

Los factores que fundamentalmente influyen en los v!ncu 
los de ciencia y producción son: 
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1. Escaso conocimiento existente en las sociedades 
atrasadas, en re1aci6n con ramas importantes de su economía. 

2. Poca comprensi6n -y menos interés- en los niveles 
decisorios, "de los problemas de la ciencia y de los mecanis
mos mediante los cuales la misma ejerce su acci6n en la pro
ducci6n." 

3. Carenéia de comunicaci6n adecuada entre instituci~ 
nes de investigac.ión y producci6n. Falta de correspondencia 

entre "los planes de investigaci6n y 1as necesidades de desa
rrollo econ6mico y _social." 

4. Inexistencia de mecanismos legal.es, de "financia-
miento, de organización del. trabajo científico, de administr~ 
ci6n de la ciencia, de p1ani:ficac.i6n, de estímulos, etcétera"; 

adecuados. 

S. Falta de "mecanismos de retroa1imentaci6n entre 

las instituciones de investigaci6n y aquellos que tienen la 
responsabilidad de promover e introducir los resuJ.tados de la 
investigaci6n. " 4 7 

Superar todos esos factores adversos implica, entre 
otras cosas, pero en forma muy importante, contar con un sis

tema educacional adecuado y fuerte, en la educación, superior 
"contar con una clara conciencia nacionalista y liberarse del 
neocolonialismo tecno16gico." 48 

Otro factor que a ü1timas fechas se ha vuelto determi
nante en la ruta de los países atrasados por lograr la vincu-
1aci6n ciencia-técnica-producción es la deuda externa, pues -
muchas de las investigaciones que requieren de recursos para 

~Fernández o., Diego y Bradman, Sa1omón. La v~ncuLac~ón -
de .e.a ac.:t.-i.v-i.dad c.-i.en.t:.C6-i.c.a y .t:ec.no.l6g-i.c.a e.o n e.e. de.& a1t.-'Lo - -
.e.e.o ec.on6m-i.c.o-.&oc.-i.a.e.: po.&-i.6.le.& v.Ca.& y mé.t:odo.& en .lo.& pa.C-
4 e4 en v¿a4 de de4a4~oLLo, en ''Problemas del Desarro11o" 
No. 57, México, Ed. J:IE. UNAM, pp. 31-33 ... 

48 Ib.Cdem., p. 43. 
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avanzar, enfrentan 1a carencia de los mismos, con ei agravan
te de que por la magnitud de la deuda, estos pa~ses no pueden 
obtener más capital por 1o que tienden a afectar los niveles 

de investigaci6n básica, dando pie a un mayor uso de tecnolo
g~a altamente desarrollada proveniente de pa~ses avanzados y 
a mayor dependencia tecno16gica, con las graves consecuencias 

que ya conocemos. 

En conclusi6n, si bien no puede negarse 1a importancia 
que tienen la ciencia y la técnica en el desarrollo econ6mico 
y social de 1os países, tampoco debe olvidarse que ••• 

.•. la variable científica y tecnológica no puede ni 
debe actuar aisladamente de una política económica 
nacional que debe estar interrelacionada con la es
trategia general. del desarrollo del país.49 

4.1 TEOR~AS EN TORNO AL PAPEL DE LA EDUCACIÓN 

La educaci6n no siempre ha sido considerada en el est~ 
dio de la economía política; en torno a ella y su re1aci6n 
con el desarrollo econ6mico se ha polemizado mucho, lo que ha 
dado origen a que surjan diferentes teorías que pretenden ex
plicar tal relaci6n. Algunas de las más conocidas son: 

La que plantea la corriente educ.ac..lon.i.i.t:a., que "sosti~ 
ne que todos los problemas de la humanidad se originan en la 
falta de educaci6n de los individuos, en su ignorancia, en su 
falta de ilustraci6n, lo cual los hace incapaces, ineficien-
tes, indolentes, egoístas e inmorales. Recíprocamente, de 
acuerdo con esta corriente, todos los problemas de la humani
dad se resolverán cuando, por medio de la educación, se logre 
hacer sabios y virtuosos a todos los hornbres." 5 º 

49 

50 
Burgueño, Fausto, op. c~Z., p. 87~ 

Pérez Rocha, Manuel. Educ.ac..i~n y de.ia~~o¿¿o, .idea¿...:.imo 
educ.a.t:-i..vo de¿ E.&.t:ado me>e.i:c.a.no, en "Problemas del Desarro
J.l.o", Ed • .I.XE, UNAM, Méx.t.co, 1977, No. 32, p. 32. 
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Con planteamientos de esta índole, por cierto muy di

fundidos entre los países del mal llamado "mundo libre", se -

pretende justificar " ••• las diferencias sociales preservando 
los privilegios de la burguesía y alentando, en las clases d~ 

minadas, vanas esperanzas de mejora sin necesidad de cambios 

del. sistema. socioecon6m.ico." 51 

En otras palabras, la raíz del atraso y miseria en que 

se debaten nuestros pueblos debe ser atribuible a nosotros 

mismos, algo así como aquella teoría del subdesarrollo que 

plantea que "los pobres son pobres porque son pobres"; si no 
hay ahorro, no habrá inversión; si no hay inversión, no hay -

producción; si no hay producci6n no hay ventas; si no hay ven 

tas, no_hay ingreso, y, as~ sucesivamente. 

El estudio de la educación como factor económico guar

da considerable retraso, pues durante mucho tiempo no se le -

ha dado la importancia que tiene. Sin ~mbargo, la educación 

ha sido "utilizada" desde hace ya muchos años dentro del sis
tema capitalista como un destacado apoyo al sistema mismo. 

[educacionismo es la] generalizada actitud de quie
nes atribuyen propiedades casi máginas a la educa-
ciÓn r y pretenden que primero debe educarse y luego 
atacar todo lo demás.52 

Posición que como ya hemos señalado, conduce a desviar 

la atención de.los problemas centrales, y justificar una pal~ 
tica de acuerdo a los intereses de la capa dominante en turno. 

Otra teoría es la de 

1a funcionalidad técnica de la educación fundamenta 
da en los siguientes conceptos: 

Z) La experiencia educativa escolar está directamen 
te relacionada con la mayor productividad y eLicieñ 
cia de 1a fuerza laboral. Por tanto, el desarrollo-

51 Ib~dem, p. 33. 
52 Carmena de la Pefia, op. C~~ .• p. 105. 
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económico depende en gran parte de1 nivel educativo 
de ésta. 

II) Los requisitos educativos para e1 empleo .corres 
panden a los requerimientos rea1es de calificación
para las diversas ocupaciones. 

III) Las innovaciones tecno1ógicas producen cambios 
en la estructura ocupaciona1, los cuales gen~ran a 
su vez sus respectivos requisitos educativo~-

IV) Las continuas innovaciones tecnológicas e1eva-
r~n progresivamente la complejidad de las o~~pacio
nes, y por tanto el nivel educa~ivo requerido de ia: 
fuerza laboral. 

V) El mercado de trabajo funciona de la mism~ m~ne
ra para todos los individuos, empleándolos y remune 
rándolos en función de la oferta y la demanda de -
trabajo y de la productividad margina1 de cada uno, 
1a cua1 a su vez depende de su perfi1 educativo. Es 
decir, existe un mercado de trabajo, de funcionamien 
to homogéneo, objetivo y neutra1.S3 -

Esto conduce a conc1uir que e1 desarro11o econ6rnico e~ 

tá en gran medida, determinado por e1 desarro11o de1 sistema 

educativo, y que éste tiene como pape1: "formar 1os diferen-

tes tipos de habi1idades y conocimientos que se supone son ob 

jetiva y técnicamente requeridos por e1 sistema productivo."54 

con 1o que se "expl~caria'' 1a corr~ente economLc~h~a que la 

ÚNESCO adopt6 en 1os años 70 en 1a que a 1a educaci6n se asi~ 

naba 1a funci6n de formar, mantener y ofertar recursos huma-

nos. 

Los emp1eadores, a su vez fijarán 1os requerimientos -

educativos en funci6n de 1as caracterrsticas de 1a estructura 

productiva, 1a que ref1ejará e1 avance cientrfico y tecno16g~ 

co de 1a sociedad. 

Con base en estos supuestos, y en re1aci6n con e1 pa-

tr6n de desarro11o educativo de 1os parses subdesarro11ados -

se ha p1anteado que éste debe emu1ar estrechamente e1 1ogrado 

53 Gómez Campo, víctor M. Reeac~one~ enz~e educac~6n y e~~4UC 
~u~a econ6m~ca: do~ g4ande~ ma4co~ de ~n~e~p~e~ac~6n, en -
"El Tr~mestre Econ6m~co'', oct-d~c. No. 196, M~x~co, pp. 
945-946. 

54 Ib~dem, p. 947. 
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por los pa~ses industrializados, por las siguientes razones: 

1) En éstos 1os cambios en 1a distribuci6n de 1a educación en 

1a fuerza 1abora1 se exp1ican como respuestas a 1os requeri-

mientos técnicos generados por los continuos cambios. en la e~ 

tructura ocupaciona1 (mayor comp1ejidad de tareas, surgimien

to de nuevas especia1idades, etcétera). 2) Un porcentaje co~ 

siderab1e de1 crecimiento de1 producto interno 'bruto·· en estos . 
países se atribuye a1 efecto residua1 sobre e1 crecimiento 

causado por e1 aumento de1 nive1 y 1a caJ.idad media·de1 trab~ 
. 55 JO. 

Ta1 vez un ejemp1o de 1a aceptaci6n de esta teoría, 

así como ha sido expuesta, sean 1os estudiantes tercermundis

tas que durante 1argos años de estudio, se espec.ia1izan en -

prob1emas interespacia1es, aunque nuestras economías estén 

tan agotadas que durante 1arguísimo tiempo no tendremos 1a ~~ 

mínima posibi1idad de obtener a1gún beneficio de esos "profu!! 

dos conocimientos" .. 

Educar es preparar para 1a vida, comprender1a en 
sus esenc~as fundamenta1es, d~ ·manera·_~ue 1a v~da 
sea algo que para e1 hombre tenga s~e~p~e: un ·senti
do, sea un interesante motivo de esfuerzo, de lucha, 
de entusiasrno .. 56 

En otras pa1abras, 1a educaci6n es a1go vivo que sirve 

para 1a vida, a través de e11a, o mediante e11a; 1a práctica 

socia1 de 1os hombres sintetizada en forma de teorías, 1eyes, 

costumbres, tradiciones, religiones, etcétera, se transmite -

de generación en generación en forma sistemática, y se supera 

y depura mediante 1a nueva práctica socia1 y, a1 mismo tiempo, 
y de manera constante, se acumula. 

E1 concepto que se tiene de 1a educación ha variado 

con e1 transcurso de1 tiempo pero sobre todo, se presenta con 

diferencias y antagonismos, a partir deJ. origen de cJ.ase de -

donde surge 1a concepción. 

55 

56 
Ib-lde.m, pp. 950-951. 

Castro, Fidel., op. c-<...t. .. , PP· 29-30. 
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Para ias ciases dominantes en 1as sociedades basadas 

en ia exp1otación, ia educación siempre ha sido privi1egio de 

minor~as e instrumento de opresión; para ios dominados, ia p~ 

sibi1idad de acceder a ia iuz de1 conocimiento y otear un mu~ 

do sin barreras ai desarro11o integrai de1 ser humano. 

4.2 LA EDUCACION. UN INDICAD~R DEL DESARROLLO 

E1 subdesarro11o ~s, entr~--º~~~s cosa;, carencia de 
saber y de 1a posibil._idad_ de saber. _ Es -_no -só1o -.-e1 
nGmero de 1os q~e no-~~b~ri 1~er y escribir. Es tam 
bién e1 número ae 1os ·que ·no pueden aprender ·a 1eer 
y escribir o continuar niveles superiores de ense--

· ñanza, por 1a carencia de maestros, de escuelas, de 
condiciones mínimas que vayan más a11á de 1as más -
elemental.es para 1a subsistencia. Por eso no se -
puede separar e1 drama educacional. y cu1tura1 del. -
mundo subdesarro11ado de su situación socioeconómi
ca. 57 

La educación y 1os nive1es en tecno1ogra y ciencia ai

canzado por las naciones son considerados como indicadores 

de1 nivei de desarro11o. Asr como resuita com~n que en 1os -

pa.!ses "subdesarrol.l.ados" se encuentren 1as mayores concentr~ 

cienes de desemp1eados, hambrientos, bajos niveies de sa1ud, 

etc€tera, tambi€n nos hemos acostumbrado a que ah~ abunden 

ios ana1fabetas, predominen m€todos artesana1es en ia indus--

tria y precortesianos en ia agricuitura. Exportamos materias 

primas e importamos tecno1og~a, que no s61o no coopera a sa--

1ir de1 atraso sino que, hace m~s fuertes ios 1azos de depen

dencia con ias naciones dominantes y ayuda a reproducir ei 

atraso y ei subdesarroiio. 58 

Mientras que ia educación en 1os pa~ses industria1iza

dos se busca que responda a ias necesidades y demandas de1 

sector econ6mico, suministrando mano de obra especial.izada, 

cuadros p~ofesionaies y t€cnicos que uti1icen ia tecno1og~a 

5'7"" Castro, Fide1. La crisis económica .•. , p. 199. 
58 Ib-i'.de.m •• p. 136. 
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más avanzada, determinadas materias primas y fuentes de ener

gía, y que se adapten a 1os rápidos cambios que se presentan 

en estos campos; en 1os países "subdesarro11ados" 1a educaci6n 

está ais1ada de1 sector ocupaciona1, muy frecuentemente sus -

contenidos no responden a 1a rea1idad naciona1 -son importa-

dos-, tiene un va1or simb61ico que se maneja po1~ticamente. 

Sus universidades. funcionan como símbo1o de status, diferen-

ciando socialmente a 1os individuos, carecen de recursos y e~ 

tán des1igadas de1 sistema productivo 11evando a que 1a indu~ 

tria en estos países esté basada en 1a transferencia tecno16-

gica de países más desarro11ados, sin que se acompañe de ma-

yor investigaci6n, o espíritu crítico en 1a adaptación por 1o 

que disminuye 1a productividad re1ativa y 1os productos pron

to son ~1iminados de1 mercado por 1a aparición de otros nue-

vos de mejor calidad a menor costo. 

Pero 1a educación no se presenta ni tiene e1 mismo pe

so en todos 1os países industria1izados 

E1 secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, 
dec1araba en 1a apertura de 1a Conferencia Mundia1 
de Educac±5n, reun±da en Wash~ngton en 1961: ''La 
educación constituye uno de 1os e1ementos más pode
rosos para e1 crecimiento económico ..• carecemos de 
técnicos a1tamente calificados, de expertos y de es 
pecia1istas en todas 1as ramas."59 -

Y a1 mismo tiempo, en esa década de 1os años 60, en 

1as universidades norteamericanas se daba 1a más abierta y es 

truendosa hostilidad racia1. Mi1es de estudiantes negros fu~ 

ron impedidos para inscribirse en 1as universidades norteame

ricanas por cuestiones racia1es, se impusieron cantidad de b~ 

rreras1racia1es oficia1es para impedir 1a integraci6n racia1 

en co1egios y universidades, entre otros, 1os e1evados costos 

de 1as co1egiaturas que si bien afectaban a b1ancos y negros, 

sobre estos ü1timos pesaba más por tener menores inqresos; 1a 

~S/A La Edu.c.a.c..i.611 Su.peJr..i.011. en ,f.o¿, Pa..1'.6 C.6 
''Revista de 1a Educaci6n Superior'', No. 

·abri1.-junio. México, 1976 .. 

Oe6<VLJr.o,i.~a.do6, en 
1 8, Ed. ANUIES /1 
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ayuda oficial. tambi~n fue canal.izada hacia l.a pobl.ación bl.an

ca, y mientras más se disminuye por motivo de l.os recortes 

presupuestal.es y l.a carrera armamentista, más se afecta a l.as 

l.l.amadas minorías racial.es. 

En cambio, l.os países social.istas tienen como divisa -

el. general.izar en todos l.os rincones y al.canzando a todos l.os 

individuos l.a el.evaci6n del. nivel. educativo y cul.tural.. La -

organización colectiva de l.a sociedad, l.a participación de t~ 

do e1 puebl.o en 1a sol.ución de l.os probl.emas de l.a nación, h~ 

ce obl.igatorio que todos· se capaciten, que se aprovechen to-

dos l.os recursos, que se el.even l.os nivel.es de enseñanza de -

1as ciencias para formar especial.istas en l.as nuevas r.arnas 

del. saber, fruto de l.a revolución científica y técnica. 

4. 2. 1 La. educac.l611 e11 EL.:t.a.do.t. U11.i:doL> 

Los gobernantes norteamericanos siempre han considera

do a l.a educación como pol.ítica, y ante 1a fal.ta de una opi-

nión símil.ar por parte de l.os maestros de secundaria y univeE 

sidad, se ha al.l.anado el. camino para que sean.l.os grupos pol..f. 

tices dominantes quienes impongan l.a l.ínea a seguir por l.a 

educaci6n. 

Los inmigrantes que ocuparon l.as tierras del. norte de 

América, durante su l.argo peregrinar y l.ucha por asentarse en 

el. nuevo continente se despojaron -en gran medida- de l.as maE 

cadas distinciones de el.ase, privilegios aristocráticos y de 

l.a riqueza heredada, por 1o que además de l.a cuestión econ6mi 

ca, requerían de l.a educación como factor de desigual.dad y 

por tanto de poder social.. Partían de que si bien l.a educa-

ci6n debía ser gratuita, l.as masas no tendrían acceso a l.a 
misma. 

En 1a década de 1670, un orador d~ 1os comienzos de 
Harvard advertfa que 1'si nuestros padres no hubie-
ran fundado 1a Universidad ..• 1a clase gobernante hu 
biera estado sujeta a mecSnicos, zapateros remendo= 
nes y sastres". Y en lugar de ''derechos, honores -
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(y) ordenanzas magisteria1es 11
, hubiera habido una -

política democr&tica de "pleb~scitos, bajas pasio-
nes y disturbios revolucionar±os."60 

Jefferson, uno de 1.os dirigentes más destacados de1 p~ 

riada revolucionario se manifestaba partidario de 1.a educa- -

ci6n pública y gratuita "para 1.os varones blancos", de ta1 m!:!. 

nera que con 1os estudios estuvieran en condiciones de cum- -

pl.ir sus deberes social.es y moral.es, efectuar 1.as transaccio

nes cotidianas y ejercer sus derechos. "En 1.a medida en que 

1.a estructura de un gobierno da fuerza a 1.a opini6n pública, 

es esencial. que esta opini6n sea instruida." 61 

Muy distinta en objetivos y conocimientos impartidos -

era 1.a educaci6n que se planteaban 1.os "padres" de 1.a indepe~ 

dencia norteamericana, destinada a formar estadistas, 1.egisl.!:!. 

dores y jueces de "quienes defendían 1a prosperidad pública y 

1.a felicidad individual.". 62 Los de6.t..i.11.ado6 a mandar recibí-

rían instrucci6n de teoría política, economía po1ítica, filo

sofía moral., matemáticas v ciencias físicas. 

El. sistema educativo dividido en dos nivel.es se mantu

vo por más de 1.50 años, hasta que, a mediados de1 presente s~ 

g1o, concluida 1.a Segunda Guerra Mundial. y cuando se enfrenta 

ba una economía en constante y ace1erada transformaci6n, 1.as 

capas dominantes en Estados Unidos en su afán de 1ograr 1.a s~ 

premacía mundial. que 1.es permitiera ampliar sus negocios y 

multiplicar 1.as ganancias, se plantean que con e1 objeto de -

satisfacer 1as necesidades de 1.a economía 

~Morrison E., Samuel. The founding of Harvard Co11ege, Cam 
bridge, Harvard University Press. 3935, p. 250. Citado en 
E6~ado6 Un-i.do6, hoy. Ed. Siglo XXI, México, pp. 274-275. 

61 

62 

Richardson D., James (comp). A compi1atíon of the messa
ges and papcrs of the Presidents, 1789-1902, Nueva York, 
Bureau of National Literature and Art, 1908, vol. l, p. 
220 citado en Gonz&lez Casanova, Pablo (coord) E4~~do4 
Un~do6, hoy, México, Ed. Siglo XXI, p. 273. 

1bLdem, p. 276 •. 
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... (las) escuelas deben preparar ... secretarias, mé 
dicos, dirigentes de recreos, gerentes de hote1 y ~ 
restaurante, aviadores, vendedores ... técnicos en -
electricidad y a~tomovi1ísmo.63 

Las nuevas condiciones a que se enfrentaba la sociedad 

norteamericana la condujeron a proporcionar ayuda financiera 

en grandes proporciones, a las universidades privadas y esta

tales, abriéndose las universidades a toda la pob1aci6n -que 

tuviera recursos para pagar las colegiaturas, o cualidades de 

deportista, o intelectuales que ameritaran una beca. 

La educación universitaria se expandi6 y con ella el -

estudio de las ciencias naturales, matemáticas, econom!a, f!

sica, etcétera. La burgues!a buscaba la liberaci6n y desarr~ 

llo de las fuerzas productivas pa.ra su beneficio. 

Pero la escuela sigue siendo un factor de diferencia-

ci6n social, inclusive las escuelas estatales ubicadas en ba

rrios en donde vive gente acomodada, tienen mayor presupuesto, 

mejores edificios, material didáctico moderno y maestros más 

calificados, y si todo eso fuera poco, en las escuelas priva

das, las cuotas son tan elevadas que solamente un m!nimo por

centaje de la poblaci6n puede asistir a ellas, sin embargo, -

ah! es donde se preparan los futuros dirigentes de la socie-

dad. 

En las escuelas privadas se preparan los ''capitanes'' 
del mundo capitalista. En 1a Gran Bretaña contempo 
ránea, por ejemplo, e1 80' de 1os generales, el 83% 
de los obispos, el 85% de los jueces, el 95% de los 
diplomáticos y el 67% de los altos funcionarios re
cibieron instrucción en escuelas privadas.64 

Pero la divisi6n fundamental que se presenta en la ed~ 

caci6n norteamericana se da entre esa minor!a que recibe una 

educaci6n cient!fica avanzada y una mayor!a que recibe educa
ción técnica. 

6'31b.<:dem, p. 279. 
64 Kuzin N. y Kondakov M. La ~n~~4UCC~Ón p~b¿~ca en ¿a URSS, 

Ed. Progreso. Moscú, pp. 7-8. 
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La índole específica de una educación técnica con-
siste en que es lo que proclama: directamente útil. 
Dicho de otro.modo: el técnico es una unidad de po
der potencial, lista para entrar en ia ranura marca 
da de ant~mano, para la cual le preparó 1a educa- ~ 
ción por él (o ella) recibida. Es en este punto 
donde ia falla de la educación liberal y humanista 
se vuelve decisiva. A medida que se va dedicando -
más tiempo a los temas técnicos con exclusión de -
los humanistas, se va convirtiendo el individuo en 
una unidad de poder más "perfecta", sin mezcla de -
nociones crfticas, reflex±vas, inútiles, como las -
que plantean las humanidades, y por ende fácilmente 
~ntegrada al sistema en la forma de una persona com 
pleta, es decir, una persona que es tan só1o 1a su= 
ma de sus par~es t~cnicas componentes.65 

Tal vez en las líneas anteriores esté una buena parte 

de la expl±caci6n del por qué los estadunidenses son tan con~ 

cedores de las técnicas más avanzadas, y al mismo tiempo, uno 
de los pueblos más incultos del planeta. 

Los Estados Unidos, segGn la UNESCO, tienen aproximad~ 

mente 2% de analfabetas entre su poblaci6n, publican 1,787 

diarios con un tiraje de 62 223 000, y as 126 títulos de li-
• bros. 

En l978 había en Estados Unidos 23 998 bibliotec~s, de 

las que 12 045 eran bibliotecas 

rias. La principal biblioteca 

Congreso, que en 1969 tenía 15 

4. 2. 2 La educac~ón en ¿a URSS 

públicas y, 2 968 universita

del país es la Biblioteca del 
258 327 libros y folletos. 

La educaci6n en los países socialistas se plantea como 

eje central educar al hombre nuevo, con una conciencia comu-
nista. 

Sus objetivos son: formar personas conscientes, disci
plinadas, liberadas de las supervivencias del pasado, cultas 

~Gonzál.ez Casanova, op. c.,i,t;.., p. 285. 

Datos de 1979 •. No se especifica No. de ejemp1ares en 1os 
"libros. 
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en todos los aspectos, con gran riqueza espiritual, elevada -
moral y fortaleza f~sica. Se parte de que solamente en el -

proceso revolucionario se educa masivamente, y por tanto, pla~ 
tea como condici6n necesaria e1 derrocamiento revo1ucionario 

de la sociedad capitalista, pues simultáneamente a que el he~ 
bre transforma sus condiciones de vida, se transforma a s~ 

mismo, cambia de mentalidad. 

La vieja escuela forjaba 1os dóc±1es cr1ados que ne 
cesitaban los capitalistas; hacXa de los hombres de 
ciencia personas ob1±gadas a escribir y hablar al -
gusto de los capital±stas •.. En lugar del adiestra
miento autoritario que se practicaba en la sociedad 
burguesa contra la voluntad de la mayoría, nosotros 
colocamos la disciplina consciente de los obreros y 
campesinos, que unen a su odio contra la vieja so-
c±edad el querer, el s~ber y el estar d±spuestos a 
unificar y organ±zar ias fuerzas para esta lucha, a 
fin de crear, con millones y centenares de millones 
de voluntades dispersas, fraccionadas y desperdiga-

·aas por la inmensa extens±ón de nuestro pafs, una -
voluntad única, ya que sin e11a seremos ínevitab1e
mente vencidos.66 

En la Uni6n Sovi€tica se asigna al trabajo -cuando va 
acompañado de una instrucci6n pol!tica y soc~a1- un papel fun 
aamental en la educaci6n, tal concepci6n del trabajo como me

dio para educar a las masas, se apoya en lo apuntado por los 
creadores del marxismo: 

.•. la combinación de1 trabajo product±vo con 1a en
señanza desde una edad temprana es uno de 1os más -
potentes medios de transformación de 1a sociedad a~ 
tua1.67 

Al educar al hombre nuevo, se parte también de que és
te habr~ de vivir en una sociedad nueva, por lo tanto, la la

bor educativa no se circunscribe a proporcionar una "concep
ci6n cient~f ica del mundo y forjar una moral comunista; tam--

~ 
Len~n, ap. cL~., p. 99. 

67 
Marx, Carios. C~~~Lca de¿ P~ag~ama de Ga~ha, en Obras 
cogidas, Ed. Cartago S.R.L.# Buenos Aires# Argentina. 
1957, p. 467. 

Es-
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bién presupone que se eleva la formaci6n general y técnica de 

los trabajadores, su educaci6n estética y física. 68 

A diferencia de lo que sucede "normalmente" en países 

capitalistas desarrollados, en los que el desarrollo de las -

fuerzas productivas en las grandes industrias trae como cons~ 

cuencia la monotonía en el trabajo, incremer1tar el ejército -

de reserva e intensificar la explotaci6n del trabajo intelec

tual; en los países socialistas, y particularmente en la URSS, 

el desarrollo de las fuerzas productivas ayuda a eliminar las 

diferencias esenciales entre los trabajadores manuales e int~ 

lectuales, el hombre se libera para participar en el control 

general y observación del proceso productivo; dispone de tie~ 

po para prepararse más y aprender y dominar la nueva tecnolo

gía y nüevos instrumentos; le permite trabajar más con la me~ 

te y mejorar su nivel de vida. La automatizaci6n libera fueE 

za de trabajo que la sociedad necesita en otros sectores, por 

lo que no se provoca desempleo. 

En la Unión Soviética no hay escuelas privadas, toda 

la poblaci6n tiene acceso a la educaci6n que es gratuita en 

todos los niveles. La enseñanza general media de diez grados 

es obligatoria para todos. El derecho a la instrucción no s~ 

lo responde a las necesidades econ6micas de la sociedad, sino 

que también sirve de poderoso medio de revelación de todas 

las capacidade~ del individuo. Cada ciudadano debe tener la 

posibilidad de recibir instrucción, para desarrollar arm6nica 

y plenamente su personalidad, tanto en el sentido físico como 

moral y espiritual. 

Está muy desarrollada la red de escuelas y facultades. 

de enseñanza especializada nocturnas y por correspondencia. 

Antes de la Revoluci6n de Octubre, la Rusia zarista 

destacaba en el mundo por el atraso e ignorancia en que esta-

68 Fedoseiev N. P. Fu.nda.men.t:o~ ·de.e. Comu.n.<.~mo C.Len.t:.C6-fc.o, Ed. 
PUeblos Unidos. Montevideo, Urug~ay, p. 531-
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ba sumido el pueblo. El analfabetismo ·abrazaba a la mayor 

parte de 1a pob1aci~n, sin embargo ••• 

Los datos de1 censo de la poblaci5n de la URSS rea
lizados en 1970 evidenc±an 1os éx±tos logrados en -
1a elevación del nivel de instrucc±ón del pueblo. 
En dicho año, el porcentaje de personas alfabetiza
das era de 99.8 entre los hombres y de 99.7 entre -
las mujeres. La Unión Sovi~t±ca (se convirtió) así 
en un país sin analfabetos, con un sistema de ins-
trucción muy desarrollado, adelantSndose a muchos -
países capitalistas desarrollados. Para comparar, 
veamos los datos de la UNESCO. En los últimos años, 
en dichos pafses, el porcentaje de analfabetos may~ 
res de 15 años era en los EE.UU. de un 2.51 en Fra~ 
cia, un 3.6 y en Italia, un 8.4.69 

Seg11n 1a misma UNESCO, 1a Uni6n Soviética ocupa actua! 

mente el primer puesto en el mundo en la pub1icaci6n de li- -

bros y en traducciones literarias. Un libro de cada cuatro -

que se editan en e1 mundo, corresponde a 1a Uni6n Soviética. 

Anualmente 70 publica un promedio de 87 000 títulos con un ti-

raje de más de 1 800 millones de ejemplares. Los libros se -

publican en 89 idiomas de 1os pueb1os de 1a URSS, y en 56 

idiomas extranjeros. Los tirajes son muy e1evados (hasta 540 

millones de ejemplares de las obras de Lenin) , los libros son 

muy baratos y están al alcance de todos. Los niños disponen 

de editoriales especializadas que publican un promedio supe-

rior a los 360 millones de ejemplares en títulos para niños. 

Entre 1917 y 1972 se publicaron obras de autores de 

101 países (1 200 escritores de países socialistas, 532 de 

Francia, 325 de Estados Unidos, 316 de Inglaterra, 132 de It~ 

lia y 500 de Asia, ~frica y América Latina) • El nfunero de tí 
tules que anualmente se traducen y publican en 1a URSS supera 

en más de dos veces las de Italia, Francia y Jap6n; cuatro ve 

ces las de EE.UU. y unas ocho veces las de Inglaterra. 

69 

70 
Kuzin N., Kondakov.M. op. e~~., pp~ 7-8. 

Véase Anuario 76 de 1a agencia de prensa Novosti de Moscú. 
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Diariamente se publican aproximadamente 8 100 peri6di

cos con un tiraje que supera los 165 millones de ejemplares. 

En la URSS hay 360 000 bibliotecas (todas gratuitas) . 

De ellas, 131 000 son bibliotecas de masas y 94 000 están ub~ 

cadas en zonas rurales, el resto son cientificas, técnicas, -

escolares, etcétera. El fondo total de las bibliotecas es de 

3 sao millones de ·vo111rnenes, entre libros, revistas y public~ 

cienes. 

Existen 5 300 instituciones cient1ficas en ·lasque tr~ 

bajan más de l 200 000 colaboradores cientificos (equivalente 

a un cuarto de todos los trabajadores cientificos del mundo -

(sin contar al personal técnico y auxiliar que asciende a 

2 800 OQO) • Entre los cientificos hay 32 000 doctores en 

ciencias y 327 000 candidatos a doctor. 

Si los hechos hablan más que las palabras, poco es lo 

que podernos agregar para resaltar la importancia que se cene~ 
de en la Uni6n Soviética a la educaci6n, la ciencia y la tec

nologia. 



II. NICARAGUA: ESBOZO HISTORICO 

Nicaragua está ubicada en la cintura verde del conti-

nente, corno todos los países del área centroamericana, es un 

país pequeño con apenas 130 000 ki16metros cuadrados de supeE 

ficie, 10 que no le impide ser el de mayor extensión territo

rial. En el año de 1985 su población ascendía a poco menos -

de 3 millones de habitantes (23 habitantes por kilómetro cua

drado) predominando los jóvenes, 48 por ciento tienen menos -

de 15 años. 

La estratégica ubicación. geogr.!'ifica de que goza le ha 

acarreado innumerables problemas, pues, desde siempre, ha si

do ambicionada por las grandes potencias coloniales deseosas 

de controlar la ruta interoce.!'inica que a través del Río San -

Juan en la frontera con Costa Rica, permite con relativa fac~ 

lidad, comunicar los océanos At1.!'intico y Pacífico. 

Los Estados Unidos proclamaron en 1823 la doctrina Me~ 

roe "América para 1os americanos" con el. prop6sito de impedir 

que las potencias europeas, mucho rn.!'is fuertes que España, ce

rraran ei paso a l.a expansi6n norteamericana. 

Bajo la justificación de esta doctrina, los norteamer~ 

canos se apoderaron de gran parte del territorio mexicano, y 

pusieron escollos para que los ingleses se apoderaran de Cuba, 

dejando que ésta queda~a en manos de una metrópoli rn.!'is débil 

a la que luego sería más fácil arrebatarle la isla. 

Los ingleses poseían en la América Central la antigua 

colonia de Honduras Brit.!'inicas. Ejercían también un protect~ 

rada más o menos efectivo sobre l.os indios "mosquitos 11
1 que·

ocupaban una región de límites mal determinados, desde el Ca

bo Gracias a Dios, hacia el sur, hasta cerca del Río San Juan, 

en la costa nicarag~ense del Caribe. 

Nicaragua reclamaba l.a posesi6n de "Mosquitia", sobre 

49 
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la cual alegaba derechos de soberanía, fundados en un antiguo 

tratado entre Inglaterra y España, a fines del siglo XVIII, -

sin que la Gran Bretaña se hubiese allanado aún a tales recl~ 

maciones, planteadas, pero no resueltas. Los nicaragüenses -

atemorizados por la política expansionista de Estados Unidos 

que se había apoderado de una parte importante del territorio 

mexicano, firmaron el 7 de marzo de 1848, un tratado con la -

Gran Bretaña por el cual se obligaban a no molestar a los in

gleses y a sus aliados indios en la pacífica posesión de San 

Juan; de manera que cuando 1os norteamericanos acudieron a N~ 

caragua, se encontraron a los ingleses establecidos en lo que 

debía ser la salida al Caribe del posible canal. 

La diplomacia norteamericana supo sacar provecho hábi~ 

mente de la agresión inglesa a Nicaragua y obtuvo sustancia-

les ventajas en Panamá que compensaron los avances logrados -

por Inglaterra en San Juan. Optando por el camino de la me--

nor resistencia, 1os norteamericanos firmaron con Inglaterra 

el 19 de abril de 1850 un tratado llamado de Clayton-Bulwer, 

mediante el que ambas potencias se comprometían a un exclusi

vo control sobre el canal de Nicaragua. 

El Tratado de Clayton-Bulwer, de hecho, se convirtió -

en la "Carta Magna" de la independencia y de la integridad te 

rritorial de las naciones centroamericanas; la garantía de 

que no serían desmembradas, como México acababa de serlo, 

puesto que los dos Gnicos poderes en condiciones de emprender 

conquistas en América renunciaban a efectuarlas, hecho que la 

historia comprueba, pues hasta la derogación del Convenio y -

su sustitución por el de Hay Pauncefote, firmado el 18 de no
viembre de 1900 y, mediante el que los Estados Unidos podrían 

construir el canal que uniera los dos océanos bajo su exclusi 

vo control, tales conquistas no pudieron realizarse. 

La inclusión de Nicaragua dentro de la esfera de domi

nio de Estados Unidos marcó la historia posterior de la na- -

ci6n en la medida en que frente al intervencionismo, se forj6 
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una corriente antimperia1ista, de carácter naciona1 y patri6-

tica, que con menor o mayor fuerza se habría de manifestar en 

sus diferentes etapas, hasta nuestros días. 

En 1854 los 1ibera1es de Le6n que habían desconocido -

a1 gobierno conservador de Frutos Chamorro, de Granada, conci 

ben, en su empeño por derribarlo, 1a idea de contratar una f~ 
1ange de mercenarios norteamericanos encabezada por e1 sureño 

Wi11iam Wa1ker. Los empresarios navieros Morgan y Garrison -

financian 1a compra de armas, municiones y vitua11as, intere

sados en asegurarse 1a concesi6n de1 tránsito por Nicaragua, 

Wi11iam Wa1ker, quien había pe1eado en México tratando 

de anexarse e1 territorio de Sonora a 1os Estados Unidos, era 

e1 ada1id de una po1ítica expansionista de 1os estados esc1a-

vistas del sur. En 1855 desembarca con su Falange Americana 

en Nicaragua, y es recibido jubi1osamente por e1 gobierno 1i

bera1 estab1ecido en León, e1 cua1 1e otorga el grado de gene 

ra1. En una acción sorpresiva, 1ogra apoderarse de 1a ciudad 

de Granada; Wa1ker aumenta su nfunero de fa1angistas y de arm~ 

mentes por medio de envíos recibidos desde 1os Estados Unidos, 

y ya en ju1io de 1856 se proc1ama Presidente de Nicaragua. 

Los Estados Unidos no tardan en reconocer su gobierno y esta

b1ecer re1aciones dip1omáticas con é1. 

A1 insta1arse en e1 poder, Wa1ker decreta que e1 in

g1és es 1a 1engua oficia1 y ordena e1 restab1ecimiento de 1a 

esc1avitud. 

Seis meses después de su proc1amaci6n como Presidente 

de Nicaragua, 1os ejércitos centroamericanos, en parte apoya

dos económicamente y con armas por 1os ingleses, lograron de

rrotar a los fi1ibusteros. Wa1ker huye a Estados Unidos, y -

posteriormente en 1860, en un nuevo intento por desembarcar -

en Centroamérica es capturado en Truji11o, Honduras, y fusi1~ 

do. 

Transcurren cerca de treinta años de tregua interna en 
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tre los grupos liberales y conservadores, tregua que co~ncide 

con la que establecen los dos grandes imperios capitalistas, 

uno enfrascado en una guerra civil, y el otro enfrentando 

fuertes conflictos en sus posesiones africanas. 

Al ocurrir la derrota de la Comuna de París en 1871, 

el capitalismo mundial haría un nuevo empuje que envolvería 

más que nunca a los países marginales, como los centroameric~ 

nos,, en la producci6n indefectible de materias primas para 

las industrias metropolitanas. En este nuevo panorama inter

nacional, Centroamérica producirá y exportará primeramente ca 

fé y más tarde bananos. En el primer caso, como la caficult~ 

ra requiere de un nuevo orden agrario, ya que debe concentra=:_ 

se la t~erra y disponerse de abundante mano de obra campesina, 

es la oportunidad de que los grupos liberales puedan derrocar, 

por medio de revoluciones acaudilladas por militares, a los -

gobiernos conservadores, y expropiar las tierras de la Igle-

sia Católica. 

El 11 de julio de 1893 y buscando poner fin al estanc~ 

miento económico, se levantó en armas el jefe del Partido Li

beral, general José Santos Zalaya, representante de la burgu~ 

sía agroexportadora, quien catorce días después entraba trill!!_ 

fante en la ciudad de Managua. 71 

El general Zelaya gobierna Nicaragua dieciseis años, 

du=ante los cuales logra medidas de progreso y consolidación 

nacional, como la reincorporación del territorio de la Mosqu~ 

tia atlántica, en manos del imperio inglés; entre sus planes 

no deja nunca de estar la construcci6n del canal, pues Zelaya 

&articipaba ardorosamente de la ideologí~de que el progreso 

sólo podría lograrse por medio de su integraci6n con el capi

talismo mundial en expansión. Sólo el canal llegaría a ser -

la fuente de riqueza y transformaci6n del país. 

~S/A N~ca~agua 1983. En Centro de Comunicación Internacio
nal. Managua, Nicaragua. Centroamérica, p. 9. 
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Es entonces cuando la Doctrina Monroe sufre una nmuta

ci6n 11 y se transforma en la poL!.tica del "gran garrote", bajo 

la cual se ocupan militarmente Hait~, Santo Domingo, Cuba, 

Honduras, México y Nicaragua. 

cuando Zelaya advierte que los Estados Unidos no esta

rán ya más interesados en un canal por Nicaragua, al haberse 

decidido por Panamá, intenta negociar una concesi6n canalera 

con otras potencias extranjeras, y busca contactos con Alema

nia y Jap6n. Su caída del poder, que se produce en 1909, y -

la subsiguiente ocupación de Nicaragua por la Marina de gue-

rra yanqui, es provocada, sin duda, por semejante intento. 

Para entonces, ya los países centroamericanos pertenecen a 1a 

United Fruit Co. y a Baccaro Brothers & Co., que deponen pre

sidentes, compran diputados, derogan y emiten leyes, encien-

den guerras. Son las banana• 4epubL~c•. 72 

Los conservadores, actuando de acuerdo con los Estados 

Unidos, ponen a la cabeza del gobierno al contador -jefe de 

The Rosario and Light Mines Ca., Adolfo D~az, compañía de la 

que era abogado el Secretario de Estado norteamericano Philan 

·aer c. Knox. 

Bien pronto el gobierno estadunidense impone sus cond~ 

cienes -Pactos Dawson- que no son otras que: la contrataci6n 

de préstamos para "salvar las finanzas del país", exclusiva-

mente con banqueros norteamericanos; ninguna clase de conce

siones (lo cual incluye, claro está, los derechos canaleros) 

a otras potencias; y los dictados de c6mo deberá organizarse 

el nuevo régimen. 73 

sus 

72 

73 

En 1912, ante el peligro de ser derrocado -por uno de 

antiguos aliados-, Díaz pide ayuda a los norteamericanos 

Ramírez, Sergio. 84eve h~•~o4~a con~empo4ánea de N~ca4a-
gua. En N~caragua patr~a l~bre. ''Rev~sta Casa de ias Am6-
ricas" No .. 117. La Habana, Cuba, p. 20. 

Ib-ldem, p. 21. 
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quienes solícitos desembarcan la Marina de Guerra, y ahí per
manecen hasta 1928 amparando con sus bayonetas a los gobier-
nos conservadores, los que se enriquecen a costa de entregar 
la naci6n a los intereses extra~jeros y contratar deudas usu
rarias. 

El punto culminante de esta política se alcanza en 
1914 con la firma de los Tratados Bryan-Chamorro mediante los 
cuales, los norteamericanos con el pago de tres millones de -
d61ares -utilizados para pagar intereses de la deuda contraí

da con ellos mismos- adquieren el derecho exclusivo durante -
99 años (prorrogable.s) de construir el canal interoceánico, -
con ejercicio de soberanía sobre las áreas necesarias del te

rritorio, con facultad de construir bases navales en el Golfo 
de Fonseca y en las Islas de Maíz en el Atlántico. 

A partir del golpe de Estado que en 1925 encabeza Emi
liano Chamorro en contra el recientemente electo Presidente -
Carlos So16rzano, conservador, y cuyo vicepresidente era Juan 

Bautista Sacasa de la oligarquía liberal leonesa, se desata -
la lucha entre liberales y conservadores. Arguyendo la ayuda 
mexicana a los insurgentes, el gobierno yanqui desembarca tr~ 
pas en Nicaragua para imponer nuevamente a Díaz en la presi-

dencia. Luego "convencen" a los cabecillas liberales de ace12. 
tar la rendici6n para que en 1928 se realizaran nuevas elec-
ciones, debidamente vigiladas por los marines, los cuales, 
por supuesto, seguirían en el país. Todos los jefes guerre-
ros liberales aceptaron las condiciones ofrecidas por los no~ 
teamericanos, excepto uno: Augusto César Sandino. 

En ese momento se inicia la gesta del General de Hom-
bres Libres que con su accionar habría de marcar toda la his

toria futura de Nicaragua y de América Latina. 
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l. LA GESTA HEROICA DE AUGUSTO CÉSAR SANDINO 

Aunque sea en forma breve, por la naturaleza del trab~ 

jo, es necesario dedicar algunas líneas para destacar la fig~ 
ra y trascendencia del General de Hombres Libres: Augusto C€

sar Sandino, quien con su accionar revolucionario habría de -

dejar profunda huella en los destinos de los pueblos america
nos, y muy particularmente el de la tierra que lo vio nacer: 
Nicaragua. 

Sandino fue un abanderado de los pueblos latinoameric~ 

nos en su lucha por la independencia y soberanía, ante el im

perialismo norteamericano. 

Precursor de los nuevos tiempos que con esfuerzo y sa~ 

gre van forjando los pueblos indoamericanos, oprimidos por el 
imperialismo, Sandino es ejemplo de amor hacia la patria, de 
orgullo, valentía y dignidad. 

Naci6 en Niquinohomo, Mazaya, el 18 de mayo de 1895. 

Aprendió a leer y escribir pese a las dificultades del medio; 
aesde joven conoci6 de las intromisiones yanquis en el país. 
"En México trabaj6 en Cerro Azul,· Veracruz, como obrero mecá

nico de las instalaciones de la compañía petrolera norteamer~ 
cana Huasteca Petroleum Company. Despreciando el privilegio 

de su condici6n de obrero calificado, decidió regresar a la 
patria y ocupar un lugar en la lucha" 74 contra el invasor. 

Se alzó en armas contra la ocupación norteamericana y 
los traidores que la apoyaron. "El Ejército Defensor de la -
Soberanía Nacional, encabezado por Sandino, sostiene más de -

quinientos encuentros contra las fuerzas de ocupación. A los 

ocupantes yanquis les resulta imposible derrotar militarmente 

a los patriotas de Nicaragua, pero antes de abandonar el país 

~ Fonseca, Car1os. "Obras. Bajo 1a bandera de1 Sand~nismo'', 
Tomo 1, Ed. Nueva Nicaragua. Managua, Nicaragua, p. 368. 
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a comienzos de1 año 1933, dejan organizada 1a fuerza reaccio

naria denominada Guardia Naciona.l." 75 

Sandino fue maestro de naciona1ismo, so1idaridad e in
ternaciona1ismo; con unos cuantos hombres ma.l armados y sin -
instrucci6n mi1itar infringi6 severas derrotas a 1a mayor po
tencia mi1itar entonces conocida. Con su ejemp1o seña16 e1 -
camino por e1 que· habrán de transcurrir 1os pueb1os arnerica-
nos que deseen ser verdaderamente 1ibres. Vivi6 y 1uchó por 
e1 futuro y 1a soberan!a de América Latina. 

Fue arteramente asesinado por Anastasia Somoza, enton
ces jefe de 1a Guardia Naciona1, creyendo que as! acababa con 

1o tinico que se opon!a a sus pedestres intereses y de1 impe-

ria1isrno. 

2. LA DICTADURA SOMOCISTA 

Anastasia Somoza uti1iza a 1a Guardia Naciona1 para 
11egar a 1a presidencia, cargo que ocupa a partir de1 1~ de 
enero de .1937. 

La re1ativa faci.lidad con que Anastasio Somoza se hace 

de1 poder pese a no contar con e1 apoyo de 1os partidos trad~ 
ciona1es, se expJ.:ica no so1arnente por e1 habi1idoso manejo 
que hace de 1a Guardia, sino que también inf1uye en aJ.:to gra
do e1 que 1a crisis económica de1 capita.lis·mo de .la década de 
1os 30 hab~a provocado un agudo estancamiento econ6mico en e.l 
pa!s y, go.lpeado fuertemente a.l sector más dinámico de .la c1~ 

se dominante que era e1 cafeta1ero. 

E1 precio de.l principa1 producto de exportaci6n, e.l c~ 
fé, hab!a ido bajando de 86 centavos de d61ar e1 ki1o en 1929 
a 52 en 1930 y, .11egar!a hasta 1os 32 centavos de d61ar en 

.1940. Por su parte 1a ganader!a y e1 comercio además de ver-

75--¡b~dem, pp. 79-80. 
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se afectados también por ·la crisis, eran controlados por un -

sector sin 1a audacia e i~aginaci6n que las condiciones requ~ 

rran. Por 10 dem~s, un gobierno fuerte como el que prometra 

Somoza, les daba seguridad ante los movimientos de obreros y 

campesinos que con Sandino habran tomado un auge estremecedor. 

El café represent6 para Nicaragua un elemento perturb~ 

dor de la economra y sociedad en conjunto, juega un papel fun 

damenta1 en la integraci6n de la débil y atrasada economra n~ 

caragüense a1 sistema capitalista que " ... ávido de materias -

primas y productos agrrcolas para el comercio mundial, deter

min6 el carácter monocultivista 'agigantado' de la producci6n 

nicaragüense"76 quedando as.t eslabonada dentro del esquema de 

la divisi6n internacional del trabajo impuesta por la domina

ción imperialista. 

E1 desarrollo económico del país dependería enton-
ces de 1as condiciones de cuotas, precios y oscila
ciones determinadas por los centros comerciales do
minados por los países imperialistas.77 

Internamente, el café gener6 una serie de cambios so-

bre las relaciones sociales, nuevas divisiones.de trabajo, 

concentración de mano de obra, todo ello con el predominio -

del latifundio. 

Somoza, que con el control del poder polrtico dedic6 -

sus mejores esfuerzos a aumentar su fortuna personal y, enar

bolando la bandera de la lucha en contra de la penetración 

fascista en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial se apr2 

pia de los bienes de los más ricos alemanes radicados en Nic~ 

ragua. algunos de los cuales poseran las mejores haciendas c~ 

fetaleras del pars. No es extraño pues, que para la segunda 

mitad de los años cuarenta, Somoza figure como uno de los - -
principales exportadores de café de Nicaragua. A ello habrfun 

76 Whee1ock Román Jaime. N~ca~agua: ~mpe~~ae~~mo y d~c~adu~a. 
Editorial de Ciencias Sociales, ciudad de La Habana. 1980, 
PP. 15-16. 

77 Ib~dem, p. 16. 
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de sumarse ias enormes riquezas que ie reportaron 1as conce

siones otorgadas a las cornpañras extranjeras para la explot~ 

ción de los recursos del pars, y prácticas corno el centraba~ 

do "oficial", la prostitución, el juego, y otras actividades 

no menos condenables. 

En la década de los años 50, la econornra nicaragüense 

recibe un fuerte impulso con el cultivo del algodón, que ha

brra de sustituir al café corno el principal producto de ex-

portación. 

Este producto provocó que se aumentara el área de cu~ 

tivo en miles de maºnzanas, sobre todo en el noroeste del pars, 

desarrollando -por necesidad- la tecnificación agrrcola ya -

que lo~ productores tuvieron que usar maquinaria, fertiliza~ 

tes e insecticidas que anteriormente, y por los cultivos que 

prevalecran no eran necesarios. La misma necesidad de desp~ 

pitar el algodón para poder exportarlo, condujo al establee~ 

miento de plantas ad hoc. 

Para los años 60 se desarrolló la producci6n de azú-

car y carne, siempre con miras a 1a exportaci6n. Todo este 

proceso marcó el destino de Nicaragua, especializándola y h~ 

ciéndola dependiente de la agroexportaci6n en donde estarra 

sujeta a las oscilaciones de precios marcado por las grandes 

potencias capitalistas. Internamente se agudizó la caneen--

traci6n de la.propiedad rural, la separación de los product~ 

res directos de sus medios de producci6n y, condujo a que se 

acelerara la proletarizaci6n de la población campesina. 

En esta década el imperialismo norteamericano provoca 

grandes cambios en los parses de la región, atendiendo fund~ 

mentaimente a dos cuestiones: 

a) Aprovechar el crecimiento de los mercados inter-

nos corno consecuencia del auge aproexportador de 
posguerra y, 

b) Evitar "con una mascarada de demagogia reformis--
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ta" -Alianza para el Progreso- que el ejemplo de 

la triunfante Revoluci6n Cubana pudiera cundir en 

otros parses, sujetos a la depredaci6n neocolo-

nial. 

Si la CEPAL habra estimulado desde los años 50 la in

tegraci6n centroamericana y, los Estados Unidos habran mani

festado una abierta oposici6n a la misma, a partir de 1960 

-rompiendo con una polrtica que durante más de un siglo ha

bra fomentado el separatismo centroamericano- aceptan e im

pulsan el sistema de integraci6n. 78 

Bajo e1 Mercado Común y la "Alianza para e1 Progr~ 
so'' se inici6 e1 establecimiento masivo de firmas 
industriales norteamericanas que no sólo monopoli
zaron la propiedad de las nuevas instalaciones fa
bril es, sino que pasaron a controlar una buena par 
te de las industrias tradicionales que operaban eñ 
el pa!s. La materia prima para la industria ''na-
cional'' es en su mayor parte importada de los Esta 
dos Unidos, lo mismo que la tecnología, instalaciO 
nes industriales, transporte, sistema de propagan= 
da y mercadeo. La producción manufacturera nicara 
güense está reducida al aporte de mano de obra ba= 
rata para una industria de mero etiquetado o enva
sado, que utiliza el territorio nacional como una 
base legal para aprovechar el régimen de libre co
mercio centroamericano, pero que en lo fundamenta1 
es industria norteamericana.79 

2.1 LOS GRUPOS DE PODER 

Luego del fracaso de la "Alianza para el Progreso" y 

del proyecto integracionista, se consolidaron los grupos de 

poder que asentados sobre la agroexportaci6n, llegaron a ca~ 

trolar la economra nicaragüense: BANIC (grupo del Banco nic~ 

ragüense) , BANAMERICA (grupo del Banco de América) , y un te.;: 

78 

79 

Monteforte ~oledo, Mario. La ~n~eg~ac~ón cen~4oame~~cana, 
en ''Problemas del Desarro11o". Znstituto de Investigacio 
nes Económicas. México, 1970, No. S, pp. 36-40. -

Wheelock, J., op. e~~-, p. 128. 
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cer grupo -constituido por los intereses de la dinast~a Som~ 
za. A la cabeza de estas agrupaciones -escribe Wheelock- se 

encuentran dos de los gigantes financieros m~s poderosos de 

los Estados Unidos: Chase Manhattan Bank, como soporte del -
grupo BANIC, y Wells Fargo Bank., con ei First National Bank. 

of Basten, presidiendo las actividades del grupo Banco de -

América. 

El grupo encabezado por los Somo za se convierte en ,,ei 

m~s poderoso apoyado en las instituciones del Estado¡''·.ia..'._que 
le permite maniobrar descaradamente al interior y/ nib'.ri'oí?'Si:(_;; 
zar los contactos con el imperialismo. 

La enorme fortuna acumulada por la familia _soi'noi~' j..,-
gar~ un.papel determinante en el posterior procesó revoluci~ 
nario nicaragüense. 
siguientes: 

Algunos datos sobre .e.sa ·riqueza son ·los 

PRODUCCJ:C!N AGR~COLA 

Fincas de café (46) 
Fincas de caña (Montelimar, 6trC>s 7 grandes) 
Fincas ganaderas 

Fincas de arroz 
(51) ~~-.,~·~.i~~,. -' . '.- ' 

Fincas de tabaco (400 fincas en.total) 

EXTRACCJ:C!N 

- Minas de oro (San Urbina) 

AGRO:CNDUSTRJ:A 

Procesamiento de arroz (Morillo, S.A.; Arrocera El Dia
mante) 

Carne: CARNIC, IFAGAN, Central Meat Packer, El Regalo 
·- Leche: Lecher~a "La Salud", PROCLACSA 

Tabaco: Nicaragua Cigars, S.A., Vegas de Jalapa, Tabac~ 
lera Nicaragüense 

Azücar: Alcohol, Central de Ingenios 
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PESCA 

PESCAl.~ICA, Pesquera Solee, S.A., Compañ~a Mar~tima de 
Bluefields, Mar~tima Mundial, Pesca Promarblue, Pesque 
ra del Mal:· Fish Meal, Company of Nicaragua. -

INDUSTRIA 

Aceitera Corona 

Fibra de Vidrio: Pesquero Anticorrosivo 

Textiles: El Porvenir, Vestidos, S.A. 

Polivinilo: INCSA, INTUCASA 
Fósforos: Compafi~a de F6sforos Momotombo 
Envases: Papeles, cartones, S.A. 

Sal (sal industrial): Corsalina, Salinas Nicarag~enses, 
S.A. 
Calzado: Calzado Chontal, S.A. 

Computaci6n: PROSISA 
Producci6n de hielo: Compañ~a Hielera, S.A. 

Productos Qu~icos: Hercasa 
Amarnic, S.A., Bionica, S.A., Modnetics of N{C:ai-:agua:: 

- '·:;.:(:~·,_·~~-:)'·:;-·' f_' 

COMERCIO 

Diversos: Una cadena de boutiques: Comercial_ M_e:nclie~~;·· 
S.A., Dormicentro, S.A. 
Discos: Sonidos Industrial, S.A. 

Joyer~a: Dreher 
Ventas de café: Agrotecnia, S.A., Compañ~as Pecuarias,·
S.A., Compañ~as Agropecuarias, S.A., Agrotecnisa, Agri
cultores, S.A. 

Distribuci6n de Autom6viles: Caribe Motor, Dismotor, S.A., 
CONDECSA, Mercedes Benz, Citroen 

CONSTRUCCION 

Asbestos: Nicalit, Panelfab 

Cemento: Cementera Nacional, MAYCO, S.A. 
Concreto: Concreto Prernezc1ado, S.A. 

Metales: METASA 
CASANICA 
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Compra-Venta de terrenos: URDESA 

Material.es diversos de construcci6n: AISLITE y ESTINSA, 
S.A., ALUMEX 

Muebl.es: DORMICENTRO, CAMAS DORESTA 

SERVICIOS 

Transporte Aéreo: LANICA 

Transporte Marítimo: MAMENIC LINE, CONCABESNIC 

Servicio de carga: Aerol.ibre 

Portuarios: Puerto Somoza 

Turismo: Hotel.es de Nicaragua, S.A. 

Peri6dico: Editorial. Novedades 

Tel.evisi6n: Tel.evisi6n de Nicaragua 

Radio: Estaci6n X, Uni6n de Radio Managua 

Seguros: Compañía Nacional. de Seguros 

Banca: Banco de Centroamérica, CAPSA 

Comercio de sangre: PLASMAFERESis. 80 

A pesar de 1as diferencias, y de 1as coincidencias, -

entre 1os grupos, el. encabezado por 1a dinastía Somoza se -

mantiene siempre como hegem6nico, 1o que aunado a su incond! 

cionalidad para con los intereses norteamericanos, y e1 con

trol. sobre l.a burocracia y l.a guardia nacional., 1e permite 

ejercer el. poder de manera unipersonal., concentra~do todas 

1as decisiones, primero en la persona de Anastasia Somoza -

García, hasta que es ajusticiado por e1 poeta Rigoberto L6-

pez Pérez en 1956 y, l.uego por Luis y Anastasia Somoza Deba~ 

l.e, quienes l.e heredan. 

Dos son 1os medios de 1os que se sirve l.a dinastía s2 

moza para sostenerse en e1 poder, y, a1 mismo tiempo, incre

mentar su fortuna: 

l.a corrupci6n en todos 1os nivel.es y, 
1a represi6n sistemática~ 

~N~ca~agua 1983. Centro de Comunicación Internacional. 
nagua, Nicaragua. Centroamérica, pp. 22 y 24. 
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Con ia corrupci6n, iogra controiar inciusive, ei trá

fico de drogas, ei de sangre y ia prostituci6n. Con ia re

presi6n, paraiiza poi~ticarnente a ia pobiaci6n mediante ei -

terror. Las torturas, violaciones, asesinatos, desaparicio
nes, campos de concentración y demás formas de represión, 

fueron parte de ia poi~tica que incansabiemente, y con ia 

compiacencia de ios Estados Unidos, se apiic6 sobre ei pue

bio nicaragüense durante iargos años. 

Diferentes factores -impuisados por intE?rE!s.es'.económ.!_ 

cos comunes- condujeron a que entre ios tre.s. ·grupos.:se pre

sentaran fuertes coincidencias, a ias que Wheeioc:k."clasificó 

en tres nive1es: 

81 

a) Factores de convergencia institucionaies. En don

de se apuntan aqueiias formas de identificación -

econ6micas representativas dei grado de compene-

tración entre ias agrupaciones dominantes. 

b) Factores de convergencia "formai". Que engioba 

ias asociaciones de carácter gremiai para cada r~ 

ma de ia producci6n y ei comercio. A trav!!;s de -

ias cuaies cada sector por su parte estabiece 

acuerdos para estandarizar ios parámetros de ex

piotaci6n a ia ciase trabajadora, normar precios, 

fijar acuerdos de producción y distribuci6n de 

mercados y eventuaimente constituirse en grupos 

de presión para obtener mayores ventajas dei sis
tema. 

e) Convergencias entre ios grupos econ6micos. Se d·e~ 

criben aigunas de ias reiaciones directas.entre -
ios grupos econ6micos. 8 i 

Whee1ock, J., op. c.-i.:t:., pp. 180-184. 
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2.2 LA EDUCACION 

Enmarcados dentro del primer nivel a que se refiere -

Wheelock, encontramos los centros de educación superior que 

se desarrollaron durante la dictadura somocista bajo la orie~ 

tación norteamericana: Instituto Centroamericano de Adminis

traci6n de Empresas (INCAE) dependiente de la Universidad de 

Harvard, y la Universidad Centroamericana (UCA), controlada 

por la orden de los jesuitas. 

El objetivo común de ambas instituciones auspiciadas 

por los grupos en el poder, era el de capacitar aceleradame~ 

te los cuadros técnicos que les permitieran hacer frente a -

las necesidades del mercado capitalista en crecimiento. 

Al Instituto Centroamericano de Administración de Em

presas se le asign6 la tarea de preparar cuadros medios para 

administrar las numerosas empresas norteamericanas que se 

instalaron en el país en tiempos de la Alianza para el Pro

greso; los programas eran formulados en Estados Unidos y, -
profesores norteamericanos se hacían responsables de sumini~ 

trar los métodos y técnicas a seguir. 

La población estudiantil se seleccionaba previamente, 

quedando esta tarea a cargo de la iniciativa privada y del -

gobierno. Los egresados estaban destinados a puestos geren-

ciales, desde ponde se convertirían en promotores y difuso-

res de las técnicas del capitalismo. 

La Universidad Centroamericana, fundada -no casua1me~ 

te- a principios de 1os años sesenta, ten~a corno tarea cen-

tral, además de preparar los profesionales que demandaba el 

capitalismo local, contener la difusión de ideas revolucion~ 

rias, y enfrentar la influencia que los movimientos estudia~ 

tiles radicales habían alcanzado en la Universidad Nacional. 

Por esos mismos años, destacados gobernantes de Esta

dos .unidos se referían a la educación como la "llave del fu-
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turo" la que -por razones nunca explicadas- falta "1amentabl.!! 

mente" en América Latina ocasionando que l.as puertas de1 pro

greso econ6mico, pol~tico y social permanezcan cerradas para 

millones. 

SegGn esa visi6n 11 economicista", el atraso de nuestros 

pueblos obedece a que no contarnos con los necesarios hombres 

"h~biles y semitécnicos" que se necesitan en las f~bricas y -

talleres, por lo que "generosamente" se ofrecen a ayudarnos: 

Deberíamos investigar ahora 1a aplicabilidad de 
nuestras técnicas a la educación en Latinoamérica, 
especialmente en la primaria. Y deberíamos -ayudar 
a los ·1atinoamericanos a adquirir y usar cualquier 
cosa que l.es sirva tomándol.o de nuestro inve'ntario 
para l.a enseñanza. 

( ... ) 
..• busquemos 1os medios para que l.os técnicos-:pre-. 
parados y l.a experiencia recogida en los medios m1 
litar~~ pueda ponerse a disposición de LatinoamérI 
ca ..• 

De esa forma, afirman convencidos, estar~n sirviendo a 

los intereses nacionales de Estados Unidos, que por supuesto 

.d_eben ser los mismos de nuestros pa~ses. 

En Nicaragua, e1 .. desarrollo econ6mico y social, l.a -

explotaci6n, especialmente del campesinado y las clases urba

nas marginadas, bajo el modelo de una economía agroexportado

ra dependiente ten~an su expresi6n en un sistema educativo 

elitista, justificador de la injusticia impuesta por la divi

si6n internacional del trabajo y del capitalismo. Por ello, 

el sistema educativo sornocista hacía de los conocimientos y 

años acad~micos acumu1ados, un factor de diferenciaci6n so- -

cial."83 

82 Kennedy, F. Robert, op. c~f., p. xzv. 
83 

MED 5 año~ de Educac~6n en ¿a Revo¿uc~6n 1979-1984. 
terio de Educación, Managua, Nicaragua, p. 43. 

Minis 
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El Ministerio de Educación de Nicaragua inrorma de a~ 

gunas de las principales caracterrsticas que guardaba la ed~ 

cación durante la dictadura, en sus diferentes niveles: 

EDUCACION DE ADULTOS. Entre 1945 y 1951 se desarro-

lló una breve y desorganizada Campaña Nacional de Alf abetiz~ 

ci6n con objetivos meramente demagógicos; en 1955 se lanzó -

en la zona atl~ntica -al norte del pars- el Proyecto Piloto 

de Educación Fundamental y el llamado "Desarrollo de la Com~ 

nidad y Alfabetizaci6n"; de 1956 a 1970 el somocismo organi-

26 las escuelas nocturnas para niños y adultos: en 1970 se 

inició la llamada Primaria Acelerada para adultos: en 1973 -

se cre6 el Departamento de Educaci6n de Adultos que impartra 

Educac~6n Primaria y "Educaci6n Técnica" (corte y confección, 

sastrer~a, cocina y bordados), la matrrcula era bastante ba

ja y el rendimiento pobre, tanto asr que, el censo de 1971 -

reflej6 un analfabetismo del orden del 42.1 por ciento (se--

gdn cifras oficiales). Todos los proyectos cumplieron b~si-

camente una funci6n demagógica y justificativa del régimen -

imperante. 

EDUCACION PRE-ESCOLAR. La dictadura prest6 tan poca 

atenci6n a este nivel educativo que de un número aproximado 

de 335,000 niños entre 3 y 6 años, menos de 9,000 eran los -

anicos que recibían atenci6n, fundamenta1mente en centros 
privados, de los cuales los mejores cobraban colegiaturas 

elevadas convirtiendo -en los hechos- esta educaci6n en un 

privilegio para las clases pudientes. 

EDUCACION ESPECIAL. En el año de 1946 el Ministerio 

de Educaci6n, contando con el apoyo del Club "Rotario" crea 

la primera Escuela de Enseñanza Especial, posteriormente y 

con 1a iniciativa de particulares se crean otras cinco con 

apoyo de diferentes organismos internacionales. En 1976 se 

construye el Centro Nacional de Educaci6n Especial. En gen~ 
rai el número de alumnos atendidos era mrnimo, los programas 
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variaban segdn la escuela -y el financiamiento- y, no conta

ban con personal capacitado. 

EDUCACION PRIMARIA. Abundaba en deficiencias y fallas, 

lo que la hacía muy pobre cualitativa y cuantitativamente ha-

blando. En las zonas rurales eran contadas las escuelas que 

por lo demás, eran atendidas por personal sin calificación 

-empíricos-, la deserción, el ausentismo, la repetición y 

alumnos fuera de la edad eran elemento coman en estas escasas 

escue1as. Solamente el 21 por ciento de los alumnos que ini-

ciaban la primaria, la terminaban, más del SO por ciento no -

llegaba al 2~ grado. Se carecía de mobiliario, equipos, mat~ 

rial didáctico, etc~tera. El analfabetismo (real) rebasaba -

el 50 por ciento de la población, había carencia de maestros, 

bibliotecas, aulas. Este panorama reflejaba que la educación 

era un privilegio para las minorías cercanas al poder. 

EDUCACION SECUNDARIA. Los planes y programas eran re-

flejo claro del tipo de individuo -egoísta, elitista, cons~ 

mista, bancario- que pretendía formar la dictadura para fort~ 

lecerse. Los libros de texto eran importados al igual que la 

realidad que mostraban. No había personal docente con la ca-

pacidad adecuada, el sector privado influía de manera muy im

portante en este nivel educativo, el sector oficial disminuyó 

su participación en la Educación Media de 61.4% en 1973 a 

58.2% en 1978. 

Cabe aclarar que la Educación Secundaria en Nicaragua 

comprende dos ciclos: el básico y el diversificado; tres años 

el primero, y dos o tres el diversificado, dependiendo del 
área. 

En 1973, el 76.50% de los alumnos tenía una edad com-

prendida entre los 13 y 18 años, en 1978, solamente el 53.2% 

estaba comprendida en esa misma edad. El ciclo diversificado, 

y comercio recibían atención preferencial en detrimento de 
las modalidades Técnicas, Industrial y Agrícola. 
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La cobertura de Educación Media entre 1973 y 1978 

se refleja en 1os siguientes datos: 

Al'lOS 1973 1974 1975 1976 1977 

Al.umnos 63 177 71 0.44 80 202 89 823 105 .429 98 

Maestros 2 014 2 226 2 455 ·2 547 2 954 2 

Centros 202 234 258 243 275 

Fuente: Ministerio qe Educación. Managua Nicaragua 1984 

1978 

874 

720 

279 

EDUCACION NORMAL. Hasta el triunfo de 1a Revolución 

Sandinista, no se daba la suficiente importancia a la forma-

ción de maestros. 

La poca atención que otorgara el Ministerio de Educa-

ción hacia el funcionamiento de las normales condujo a que é~ 

tas funcionaran con planes diferentes, con la resultante de -

que los alumnos se veían impedidos a trasladarse de una escu~ 

la a otra pues no siempre daban 1as equivalencias necesarias; 

al no haber direcci6n ni supervisi6n nacional sobre las acti-

7idaees t~c~ico-rnetodol6gicas óesarrol1adas en cada escuela, 

la producci6n de maestros era desordenada e insuficiente; ''los 

planes y programas de estudio estaban total~ente divorciaCos 

de las necesidaaes del país e impedían el conocimiento de la 

realidad política, económica y social del país." 84 El terro

rismo impuesto por la dictadura somocista, impedía que las ta 

reas docentes se desarrollaran en base a las necesidades e i~ 

quietudes del pueblo. 

Existían cinco Escuelas Normales, ubicadas en: Managua, 

Jinotepec, San Marcos, Estelí y Waspam, con una matrícula pa-

84 Ib.Cdem, p. 134. 
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ra 1979 de 1 977 estudiantes, el promedio de aulas al 19 de -

julio de 1979 era de cuarenta y siete para atender a los est~ 

diantes, solamente tres escuelas poseían laboratorios y bi- -

bliotecas. 

EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL. Organizada, formalmente 

inicia el 31 de enero de 1951, "cuando el Gobierno de Nicara

gua firma con el de Estados unidos el Convenio de Asistencia 

Técnica y ayuda Econ6mica en cumplimiento con los artículos 

del punto IV de la Conferencia de Punta del Este, celebrada 

en Uruguay." 85 Anteriormente se hab.f.an dado algunos esfuerzos 

-principalmente por particulares- corno los Talleres para la -

Enseñanza de Oficios en el Hospicio San Juan de Dios en Le6n, 

regenteado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 

1921. 

En Managua se forrn6 el Instituto Nacional Técnico Vaca 

cional para la capacitaci6n de obreros calificados; se crea-

ron 100 unidades de talleres en Centros Especiales, en anexos 

a escuelas primarias y secundarias impartiendo: Orientaci6n 

Técnica, Artes Industriales y Educaci6n para el Hogar. 

El Instituto Técnico vocacional se estab1eci6 a un co~ 

t.:ido de la c&rcel de "La Aviaci6n" -de terribles recuerdos p~ 

ra los nicaragüenses que lucharon por la liberación de su p~ 

tria- y, de los cinco edificios programados, solamente se 

construyeron cuatro y se acondicion6 uno. 

Los locales para los 100 talleres de Artes Industria-

les se establecieron en 32 Centros de Primaria y Secundaria -

en solamente cinco ciudades. 

El objetivo central -aunque no manifiesto- de estos -

centros fue el de capacitar a los alumnos en el uso de arte-

factos y utenci1ios de consumo, "a fin de participar en l.a 

absorci6n de la producci6n industrial capitalista, y así de--

as-¡ b.Cdem, p. 144. 
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volver al sistema parte de los sueldos y salarios que la li-

bre empresa y la competencia, forzaran a subir." 86 

Los obreros eran capacitados en Mecruiica Automotriz, 

Mecánica de Tornos, Ebanistería, Metal Laminado, Plomería, 

Soldadura y Electricidad; quedando siempre el obrero en capa

cidad de operar una máquina, pero, sin la posibilidad de deci 

dir nada sobre ella y sus fines; mucho menos de su tecnología, 

que era monopolio del fabricante. 

En los Centros de Artes Industriales se capacitaba en 

Electricidad, Cerám~ca, Costura, Cocina, Tejidos, Maderas y -
Metal Laminado. 

EDUCACION TECNICA AGROPECUARIA. Pese a ser Nicaragua 

un país eminentemente agrario, la enseñanza agropecuaria se -

caracterizaba por la desorganizaci6n y el empirismo. Los alll!!! 

nos egresaban con conocimientos dispersos, los centros donde 

se impartía esta educaci6n estaban desligados totalmente de 

las instituciones invo1ucradas directa o indirectamente con 

las actividades agropecuarias; los programas no ten~an orien

taci6n específica y se elaboraban en forma generalizada (con

templaban solamente los contenidos programáticos pero sin ob

jetivos, mucho menos orientaciones metodológicas) ; las clases 

eran empíricas solamente; no había laboratorios ni bibliote-

cas; no se di~ponía del equipo mínimo requerido ni de la ma

quinaria agrícola necesaria para las prácticas de enseñanza; 

la cantidad de egresados era muy baja en relaci6n con la ma-

trícula, por ejemplo: de 1966 a 1978 se matricularon 6 135 

alumnos, de los cuales, solamente egresaron 1 442 debido en 

gran parte a que las limitaciones en que se impartía la educ~ 

ción eran tantas que, muy poco se respondía a las expectati-

vas de los estudiantes. 

8"61 b.ldem, p. 146. 
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EDUCACION TECNICA COMERCIAL. Los centros en donde se 

impartía esta enseñanza tenían por objeto el capacitar los 

cuadros que requería el capitalismo en desarro11o. El sector 

privado tenía una importante participaci6n en la ensefianza c~ 

mercial a la que daba un carácter fundamentalmente de tipo 

mercantilista. 

El gobierno somocista nunca llegó a ejercer control s~ 

bre los centros de enseñanza comercial; explicable por el de

sorden imperante en el Ministerio de Educaci6n P11b1ica. 

Otros aspectos relacionados con el proceso educativo 

como la capacitación, formaci6n vocacional, programaci6n, bi

bliotecas, educaci6n física, etcétera, tenían tan escaso des~ 

rro11o que no valdría la pena detenerse a detallarlas. 

En resumen, podemos afirmar que el aparato educativo 

de la Nicaragua somocista, subdesarrollada y dependiente, es

taba "dedicado a confirmar el régimen existente y servir de -

canal por donde los representantes del poder pasaran a la ad

ministraci6n y al usufructo de la riqucza." 87 

Según la misma UNESCO, las condiciones que hered6 la -

revolución, en pocas palabras fueron las siguientes: 

- El analfabetismo promedio de más de la mitad de la 

pob1aci6n subía al 70 por ciento en áreas rurales, o aún al 

90 por ciento si se tomaba como referencia de a1fabetizaci6n 

la convencional de haber llegado a completar el cuarto gradd 
de la enseñanza primaria. 

- La educación pre-escolar atendía al 5.3 por ciento 

de la población potencial, casi en su totalidad en centros 

privados. El Estado se responsabilizaba solamente del 0.5 -
por ciento de ese servicio. 

87 
UNESCO PJE.o!fe.c.t:o de Ve.6aJr.Ji.o.t..to Edu.ca.t:-i..vo !! Cu..t.t:u.Ji.a.t. _de. N-i..
ca4agua. Paris, marzo d~ 1983, -p·.-34~ 
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- En la primaria la tasa de escolaridad era del 65 por 

ciento, solamente el 22% concluían sus estudios (en el sector 

rural lo hac~a el 6 por ciento), la deserción del 1~ al 2~ 

grado sobrepasaba el 50%, y la repetición llevaba a que la -
primaria fuera realmente de 8 6 9 años. El 65% de los alwn-

nos cursaban sus estudios primarios con dos o más años de la 
edad en que les correspond~a (alumnos de extraedad) • 

- La educación media tenía una tasa de escolaridad de 

apenas 14,7 por ciento, orientada fundamentalmente hacia la -

educación superior y hacia carreras liberales con la mira del 
status social y de ios ingresos económicos. El 87 por ciento 

de los inscritos en el ciclo diversificado lo estaban en el -

bachillerato económico o en la enseñanza comercial, mientras 

que sólo el 0.1 por ciento estaba en educación agr!cola. 

En 1979 el 60 por ciento de la matr!cula de la Uni-

versidad estaba en áreas relacionadas con el sector terciario, 

y solamente el 2 por ciento se vinculaba con el sector agrop~ 
cuario. 

Sobre el marco h±stórico se da 1a necesidad de trans 
formar e1 sector educativo. Necesidad que, evidente 
mente, pasa por dos p1anos que pueden enunciarse se~ 
parados porque t±enen especificidades propias: a) 
transformar 1a ca11dad material, técnica y pedagógi
ca, y b) transformar la concepción g1oba1 de 1a edu
cación para hacerla coherente con 1a nueva sociedad.as 

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandisnista, 
el 19 de julio de 1979 se abre un mar de posibilidades para 

enfrentar, sobre nuevas bases, la problemática educativa her~ 
dada del anterior régimen y hacerla coherente con las líneas 

de desarrollo pol!tico, económico y social que se plantea el 

Frente Sandinista en beneficio de las grandes masas de nicar~ 
gtl.enses. 

ae-
r b.<:dem, p. J s. 
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Las ra~ces de la concepci6n educativa que se desarro-

lla a partir del triunfo revolucionario son muy profundas, 

pues vienen desde el General de Hombres Libres: 

Sandino se preocup6 siempre porque los hombres que le 

acompañaban en su heroica gesta tuvieran los elementos te6ri

cos necesarios para enriquecer 1a práctica revo1ucionaria que 

realizaban. Organiz6 una Academia Guerrillera en su cuartel 

general en el Chipote convirtiéndolo en un lugar de estudio y 
análisis colectivo, donde los soldados intercambiaban expe- -

riencias sin distingo alguno, oficiales y soldados, aportando 

cada uno su saber, y su verdad. 

Sandino, como antes que ~l hicieran Bolívar y Mart~, 

enseñ6 al mundo los caminos que se deben recorrer cuando ver

daderamente se ama a la Patria y se quiere que ésta sea libre. 

Así enseñó también, c6mo se conforma la conciencia de todo un 

pueblo. Los mejores pedagogos reconocen que la mejor forma -

de educar es con el ejemplo, y Sandino, quien siempre fue con 

secuente con sus ideas y con su palabra, fue entonces un ver
dadero maestro. 

El ex-ministro de educaci6n nicaragüense, y actualmen

te embajador en los Estados Unidos, Carlos Tunnerman dice, en 

relación con las enseñanzas que les transmiti6 Sandino: 

Colocados, nosotros a 1a cabeza de 1as intervencio
nes en Hispanoamérica, fuimos creando nuestras pro
pias mane.ras defensivas hasta concretarse todas en 
un hombre ejemp1ar, en un extraordinario 1Íder. 

Y es en esa concreta experiencia en donde fuimos 
aprendiendo que sin estudio sistemático, que sin 
que todos 1os nicaragüenses sean a1fabetizados y 
tengan acceso a la educación y a 1a cultura, no ha
bremos 1ogrado dar un paso ind±epensab1e en el cami 
no de nuestras renovaciones sociales. Por eso, pa= 
ra nosotros, en e1 terreno de 1as realizaciones hu
manas, alfabetizarse es sinónimo de emanciparse, de 
liberarse. No hay otra alternativa. Alfabetiza- -
ción es concientización y 1a concientización es e1 
principio de 1a liberación. Esto 1o aprendió en la 
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dura experiencia de 1a guerra. Por eso hizo que 
sus oficiales aprendieran todos a leer.89 

Para Sandino, la educaci6n es un instrumento de lucha 

contra el opresor y contra la miseria; en la práctica guerri

llera, los informes y la comunicaci6n fluyen con eficiencia 

cuando los soldados y oficiales están alfabetizados. 

Sandino organiz6 dentro de su ejército un "Departamen

to Docente" al que describía de la siguiente forma: 

La tarea del Departamento Docente, aunque para mí 
de gran importancia, resu1tó muy complicado debido 
a las circunstancias. Se trataba de enseñar a leer 
y escribir a muchos de 1os oficiales que no sabían 
y al noventa por ciento de los soldados que eran 
analfabetas. A cada oficial que lo necesitaba se -
le_asignó un ayudante para que le diera clase entre 
batallas y e~boscadas y que reportara su progreso -
periódicamen~e. Entre soldados esta tarea resulta
ba más difícil, pero se hacía todo esfuerzo posible. 

También se =antenían varias escuelas en los siguien 
tes pa1enques o caseríos de indios: San Carlos, san 
san, Krasas, Asán, Bocay, Rayty. Se habló en tiem
po pasado en cuanto a estas escuelas, porque en es
te momento no sé por seguro cuál sea e1 futuro de 
ellas, pero estoy absolutamente resuelto a conti- -
nuar esta valiosa labor ahora que ha terminado la -
guerra y también por esto que estoy tan urgido .con 
e1 establecimiento de 1a cooperativa, pues la prin
cipal labor de esas escuelas es la de enseñarles el 
español a los aborígenes, labor en la que mucho se 
ha adelantado. Además de las escuelas mencionadas, 
hay otras.menores en las cañadas en las que se usan 
métodos gráficos de enseñanza.90 

Si de algo fue un maestro en todo el sentido de la pa

labra Sandino, fue de patriotismo, y tan bien enseñ6, y tan -

buenos alumnos tuvo, que a 1a fecha, despu~s de 50 años en -

que fue asesinado, sus lecciones siguen fresc~s en la mente -

~Tunnerman, Carl.os. E.t pen.srun.i.en.t:o pedag6g.lc.o de Sand.l.no. 
En rev~sta "Patria Libre'', Managua, Nicaragua, mayo de 
1981, No. 14, .p. 58. 

90 .Ib.ldem, p. 58. 
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de la inmensa mayoría de los nicaragüenses. La primera escu~ 

la fundada por Sandino en 1928 guarda enorme similitud con 

las escuelas rurales de hoy en Nicaragua. Entonces, alumno y 

maestro eran guerrilleros que luchaban por ver a su patria l~ 

bre, compartían las durezas de la vida en la montaña, juntos 

pasaban hambres y frío, juntos también cogían el fusil para -

combatir al agresor. Ahora, en las escuelas en el campo nic~ 

ragüense -en las mismas montañas en donde combatió Sandino-, 

es comGn ver también a los maestros y alumnos con las armas 

en una mano, mientras que con la otra, sostienen el 1apiz y -

el cuaderno; ahora ya no luchan para derrotar a una sangrien

ta dictadura, ahora la lucha es contra la mayor potencia mil~ 

tar que el mundo haya conocido, que arma y abastece a bandas 

de asesinos para acabar con la libertad, tan dolorosamente 

conquistada, ahora como entonces, los campesinos y los obre-

ros reparten su tiempo entre el trabajo productivo, la defen

sa de la Patria y la educación -impartiéndola y recibiéndola-, 

Sandino dictó sus mejores y más hermosas lecciones luchando -

contra el invasor, y por la dignidad y soberanía de su Patria. 

~sí también, el pueblo, su pueblo, hoy sigue sus pasos y, lu

chando aprende y nos enseña que no siempre se necesita un ban 

ca y una mesa para enseñar y aprender. 

Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Libe 

ración Nacional, también aprendió de Sandino; lo estudió sis

temáticamente, y al igual que Sandino se convirtió en maestro 

de su pueblo. Relata el comandante Tomás Borge: 

Germán Pomares (E1 Dante) y yo entrenamos a un gru-
po de campesinos, varios muchachos y una muchacha. 
Aprendimos a desmontar y montar el Garand, 1a cara
bina M-1, 1a subametra11adora M-3 y la pistola 45. 
Carios 11eg6 y nos dijo: "tambi~n ens~fien1es··a leer.1191 

~orge, Tomás. CaJt.to.&, e.t amaneceJt. ya 11.0 e.& u.na .. .t:e11..t:ac.ló11.. 
Editorial Nueva ~i~aragua_ .. Managua,=N~caragua, _.1982,_ p. 54. 
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Y dentro de las filas del FSLN se alinearon muchos es
tudiantes, de todos los niveles, muchos de ellos cayeron lu-
chando, otros, hoy se encuentran realizando tareas importan-
tes para el proceso revolucionario. 

Carlos Fonseca asignaba un papel importante a los est~ 
diantes en la lucha por la 1iberaci6n de su patria: 

Nuestra exigencia de una resuelta militancia revo1u 
cionaria de los estudiantes es naturalmente repudia 
da por los ideólo9os democratacapitalistas, que -por 
cierto son más capitalistas que demócratas. En el 
documento titulado ''Plan de Desarrollo'' publicado -
por la Univers~dad Nacional de Nicaragua, se emiten 
concepc~ones oscurantistas como las sigu~entes: ''Co 
existir pacíficamente es hoy un problema primario, 
que significa vivir en proximidad sin destruirse; 
es entenderse, dialogar, transigir, respetarse mu-
tuamente". Tales conceptos pretenden llevarse no -
solamente a la universidad en sí, sino también al -
movimiento estudiantil. consideran la lucha, el re 
clamo resuelto, corno algo que rebaja la alta fun- ~ 
ción de la universidad. Y hablan de coexistir no -
solamente con la oligarquía capitalista nacional, 
sino también con el imperio yanqui. Los autores de 
esas concepciones, oponen antagónicamente la cultu
ra al combate. Y osan negar que la base de la cul
tura sea una plena liberación nacional. La concep
ción reaccionaria que hemos transcrito, pone en evi 
dencia que el extravío que se manifiesta en el movr 
miento estudiantil y en la universidad, no es un fe 
nómeno inconsciente y espontáneo, sino que o~~d~~~
a planes concretos de quienes sirven al ~istema--c~
pitalist~ desde la autoridad universitaria. 

La acción de los estudiantes revolucionarioS debe -
ir acompañada de una clara exp1icación de las razo
nes que obligan a practicar la militancia reyoiucio 
nar±a. -

La pretens~Ón retrógrada de ais1ar a los ·estudian-~ 
tes del desafío hist5rico a ~avor de la tr~nsfbrma
ción de la sociedad caduca, ha iievado a ap1icar 
las teorías pedagógicas de L~óe, revista yanqui que 
de universitaria tiene muy poco. Según esta revis
ta, 1os programas educacionalesr independientemente 
de la sólida formación científica de los estudian-
tes, deben ocupar el mayor• tiempo posib1e de 1os es 
tudiantes. El objeto de esto es impedir que_,elJ al_u"iñ 
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no disponga de tiempo para participar en 1a lucha -
popular.92 

Pero Fonseca no se limitaba a señalar que los estudia~ 

tes debf.an par.ticipar en la lucha revolucionaria dejando de -

lado el estudio regular y sistemático. En forma muy precisa 

decf.a: 

Los estudiantes revolucionarios, estudiantes de con 
ciencia proletaria, deben vincu1arse a la clase obre 
ra y a la clase campesina. Es~a vinculación debe : 
incluir la investigación minuciosa de los problemas 
que padecen estos sectores. Se hace prec~so que el 
estudiante revolucionario acuda a la fábrica y al -
barrio, a la comarca y al latifundio. La investiga 
ción es primordial para proceder a la movilización 
de las masas populares contra ·sus enemigos.93 

Los sandinistas, herederos y receptores de las mejores 

enseñanzas que les dejaron sus dirigentes Sandino y Fonseca, 

agrupados en torno a su vanguardia natural el Frente Sandini~ 

ta de Liberación Nacional, presentaron al pueblo trabajador -

el "Programa Histórico del FSLN" el cual lo hizo suyo en la -

lucha contra la dictadura y con vistas a lograr las solucio-

~es para los problemas de los más humildes. Esta plataforma 

que comenzó a materializarse desde los primeros df.as del triun 

fo dice en relación con la educación: 

92 

93 

La Revolución Popular Sandinista asentará las bases 
para el desarrollo de la cultura nacional, la ense
ñanza popular y l.a reforma universitaria. 

A. Impulsará una campaña masiva para exterminar en 
forma inmediata el =analfabetismo=. 

B. Oesarºrol.l.ará la cultura nacional. y extirpará la 
penetración neo-col.onia1 en nuest.ra ·cul.tu.ra. · 

C. Rescatará del ol.vido. en q~e ha~· -~¡-d·¿:;)~·~~~~nidos 
por los regímenes impopul.ares·, 1'os 'int·e1~-ct."üa1eS 
progresistas y sus __ o~ra~ surgidc:is. ª· .1o::~:(a·r'ciO-_ .·de nue~ 
tra bis toria. · · · .. - >" 

Fonseca, Carl.os. Bajo .ta bande11.a de.e. .t.a1td.C.1t.C..t.mo. Obras, 
Tomo 1, Ed. Nueva Nicaragua. Managua, Nic~~agµa, P: 59. 

I b-ldem, p, .61 • 
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D. Atenderá el. desarrollo y progreso de 1a enseñan 
za en 1os distintos nivel.es (primaria, intermedia~ 
t~cnica, universitaria, etc.) 1 1a ensefian~a ser~ 
gratuita en tQdos los nive1~s_Y. ob1iqatoria eri alg~ 
nos. 

E. Concederá becas a l.os es't1'Udian·te-·s de ·distintos 
niveles con esc~sos recursos_económicOs. Las becas 
incl.uirán: vivienda, a1imi8:-ritA'ción,-.- vestua"rio~ l.ibros 
y transporte. ·::- v;-;:' .· 

F. Forjar& más y mej_~res ~ª~-:~·~ros,_ cO~ i·Os ·cone::>ci
mientos científicos que Q~~a.n~-a~:_l~ época ~C::t~~l.., 
que puedan satisfacer: a·:-.. l:~:;·t;~.t-~:1-~dad,-de nue~:tra .po-
b1aci6n estud~anti1. ·- · · 

G _ Nac..i.onal.izar-á --10-S_"_i--¿--~~~'f:i;~-s~--~=_i:i·e'.-~- e~señ-~nza·- --~ri:Vados 
convertidos i.nmoral.mer:it,·~·_e_n-_._i_n-~ustrias por mer_ca~e._
res que hipócritamente i-liVoCa.n -principios religio--
sos. 

s. Adaptará 1os program~s- de enseñanza a 1as nece
sid.ades del. país, ap1.i.cará métodos de enseñanza a -
l.as necesidades del. país experimenta1es y científi
cas. 

I. Rea1izará una reforma universitaria que inclui
rá entre otros, las siguientes demandas: 

1. Rescatar a la Universidad del. dominio de 1as 
clases explotadoras, para servir a1 auténtico crea
dor y forjador de nuestra cu1tura: e1 Pueb1o. La -
ensefianza universitaria debe de estar orientada en 
funci6n del. hombre, en funci6n de1 pueb1o. La·:uni~ 
versidad debe dejar de ser un vivero de egoístas-bu 
r6cratas. · -

2. Liquidar 1a discriminaci6n que ha sufrid6: 1a 
juventud procedente de la c1ase obrera y campe_s.ina, 
en el. acceso a 1as aul.as universitarias. 

-~ 

3. Mu1tip1icar e1 presupuesto estatal. para '1a 
Universidad de manera que pueda so1ucioni!._r./.'.~~~n6mi
camente 1os diversos prob1emas que afron._t.a·-:·,·,- · · · 

4. Representación mayorista de :Los .es~·~di_á:_~te~ -
en 1as Juntas de Facultad, teniendo pr~s~~t~_~ue e1 
estudiantado constituye el sector principa1 ~e :ia 
pob1ación universitaria. 

s. Liquidar 1a penetración neo-co1onia1·'~n 1a 
universidad, particularmente la que ejercen 1os mo
nopo1ios norteamer~canos a travªs de l.as ·i~mosnas -
donadas por 1as fundaciones pseudo-fi1antr6picas. 

G. Promoción de una investigaci6n 1ibre. experi-
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menta1, científica que debe contribuir a desentra-
ñar 1a problemática nacional y universal. 

7. Fortalecer 1a unidad de los estudiantes, cate 
dráticos e investAgadores con todo el pueblo, perpe 
tuando el generoso ejemplo de los estudiantes e in= 
teiectuales que han ofrendado sus vidas en aras del 
ideal patriótico.94 

FSLN Pftogftama H~~~6ft~co d~¿ FSLN. Ed. Departamento de Pro 
paganda y Educ~ci6n Po~!tica del FSLN. Man~gua, N~caragu~, 
1984, pp. 23~26. 



I I I. TRIUNFO DE U\ REVOLUCION POPULAR SANDINISTA 

En julio de 1979, y luego de largos y dolorosos años 
de luchar por rescatar el destino patrio, el pueblo de Nicar~ 
gua, vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberaci6n Na
cional, expulsa definitivamente al dictador impuesto y soste
nido por las fuerz.as imperiales. 

A partir de ese momento cobra diáfana presencia la con 
tradicci6n entre la concepci6n expansionista e imperial de 
los Estados Unidos, .y la concepci6n soberana de América Lati

na representada por la Nicaragua Revolucionaria y Triunfante. 

La victoria sandinista sobre las fuerzas del imperia--
1ismo tiene un enorme significado para los pueblos "subdesa-
rro11ados" y, muy particu1armente para los latinoamericanos. 
Enseña que hay vías nuevas, que pueden funcionar, que cada 
país tiene y debe seguir su propio camino, y que es posible 
el cambio auténtico y propio. 

Un pequeño país corno Nicaragua, con su heroísmo y com
batividad, quebr6 el modelo imperial de dominaci6n impuesto a 
nuestros pueblos y se p1ant6 con dignidad en la primera trin
chera de América por recuperar la soberanía, independencia y 

libertad, enajenada de antaño a los Estados Unidos. 

El 19 de julio fue posible, gracias a la 1ucha que 
durante muchos años nuestro pueblo libró contra la 
dictadura militar somocista. Fue posible por el 
surgimiento de una vanguardia revolucionaria cuyo -
principal fundador, Carlos Fonseca, ha sido coloca
do con toda- justicia en el lugar en que sólo caben 
los santos, los héroes, los inmortales. 

El 19 de julio fue posible porque tuvimos un impor
tante momento de madurez h±stórica, marginando 1a -
búsqueda del poder personal en aras de la unidad re 
volucionaria, poniendo por encima de todos 1os int~ 

80 
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reses de la patria. E1 19 de julio fue apenas el -
comienzo. Todavía nos esperan en el camino grandes 
peligros, e1 individualismo acecha taimado en los -
pliegues de 1a noche, el poderoso imperialismo tra
ta de inve~1tar la maquina que h3ga retroceder la 
marcha de la historia y mientras tanto nos araña y 
muerde con feroc±dad de tigres_. 

Nosotros tenemos conf±anza en. los trabaj~dores, en 
este pueblo que naci5 para hac~r historia y que es 
un experto forjador de nuevas victorias. 

Cmdte. Tomás Borge 

Así, sencillamente, después de dos décadas de estar 

trepado en la montaña, luchando por convertir los sueños en 

realidad, luego de sufrir hambres, represi6n, cárcel y tortu

ras; con esa sencillez que s6lo alcanzan los que han transit~ 

do por las profundidades y laberintos de la vida, los verdad~ 

ramente sabios; el comandante Tomás Borge -anico sobrevivie~ 

te entre quienes en 1961 fundaron el Frente Sandinista de Li

beraci6n Nacional (FSLN)-, dice que el 19 de julio es sol.ame~ 

te el comienzo de un largo camino lleno de peligros y acecha~ 

zas por parte del imperialismo y sus aliados. 

Los sandinistas conocían desde antes del triunfo de su 

lucha contra la dictadura, c6mo habrían de caminar.y a qué 

ritmo. Así lo plasmaron en el Programa Hist6rico del FSLN, 

en el Programa de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional que em~ 

ti6 la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional semanas -

antes del triunfo y en los sucesivos decretos y leyes que in

mediatamente después de la victoria public6 el gobierno revo-

1ucionario. 

l. PRIMEROS CAMBIOS 

El pueblo nicaragüense recibi6 una terrible herencia 

de la derrocada dictadura somocista y los cuarenta años que 

estuvo en el poder: 95 

95 véase Nicaragua 1983, pub1icado por e1 centro de comunica
ción Internaciona1. Managua, Nicaragua. 
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- 50,000 personas (al.rededor de un 2% de la pcblaci6n 
-'l:al) _. murieron durante l.a guerra de l.iberaci6n nacional.. 

- 40,000 niños quedaron huérfanos como consecuencia de 

' ,_ guerra. Al.rededor de un mil.l.6n de personas debían ser al.!_ 
'"·~ntadas para sobrevivir en l.as semanas posteriores a l.a vic-

Jl::ia ~ 

- L'a producción nacional. baj 6 en 7 . 9 y 2 6. 5 por cien to 
en l.os años l.978-79. El. nivel. de ingresos per cápita_en_esos 

ü?Íos i:ue símil.ar al. de J.9 63. 

Los daños material.es de l.a guerra fueron por 520.3 -

mil.l.ones de d6l.ares. 

La descapital.izaci6n y el. robo en J.978-79, produje-

--=-~n p~rdidas por Sl.8. 8 mil.l.ones de d61ares. 

- El. servicio de l.a deuda externa heredada fue de 

2'\ 9 .. 3 millones de d6l.ares. 

- La deuda externa pG.bl.ica y privada heredada fue de -

J.,650 mil.l.ones de dól.ares. 

- El. total. en pérdidas y daños material.es fue de 4 mil. 

.185 mil.lenes 200 mil. d6l.ares. 

- Además el. somocismo dej6 una econom~a totalmente de
pendiente y vol.cada hacia l.os intereses de l.os Estados Unidos: 

+ en l.a exportaci6n de café, al.god6n y carne. 

+ en l.a dependencia de repuestos, maquinarias, ferti 
l.izantes y otros insumos. 

+en un sector industrial de "ensamb1aje", diseñado 

para subsanar l.as necesidades del. mercado norteame 
ricano y no l.as necesidades del. puebl.o de Nicara-
gua. 

+ en l.a exp1otaci6n y usufructo de l.os recursos mine 
ros (oro, pl.ata), pesqueros y madereros por parte 
de compañ~as norteamericanas. 
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- En el sector industrial, solamente 102 empresas con

centraban casi el 30% de la producci6n manufacturera en 1977. 

- Tres grupos: el Banco Nicaragüense (BANIC), el Banco 

de Am~rica (BANAMER) y el grupo Somoza prácticamente monopol~ 

zaron el sector financiero y de seguros. 

El 20% de la poblaci6n se apropiaba del in--

greso. 

- Solamente el O. 7% de la pob1aci6n era á.lie:fi~ /d.~{ '4 7. 8 

por ciento de las tierras y el 38.8% de la poblaci6n;pbse:l'.a: 
el 97.9 de tierras del pa:l'.s. :'.;,¡''.;; __ .. ,,._ 

- El analfabetismo llegaba al 50. 3% de' ik.;~:i:l;;J:,iii.d:L6i:{, 
es decir, que 1,212,021 nicaragt1enses no sab:l'.an;_iee·:r-n:i.' eser.:!:_ 

bir. 

- El desempleo alcanzaba el 33%, o sea que 250,000 ni
caragtlenses aptos para trabajar no encontraban empleo, ni per 

cibían salario alguno. 

- Solamente 364 mil personas ten:l'.an agua potable en 

.sus hogares en 1977. 

En ese año, hab:l'.a solamente 17 camas de hospital, 5 

médicos, 2 enfermeras y menos de un odont61ogo para cada 10 

mi1 habitantes. 

- La tasa de mortalidad infantil era de 120 por cada -

1000 niños nacidos vivos. La esperanza de vida para hombres 
y mujeres era de 55.2 años. 

- Las empresas que pasaron a formar parte del Area Pr~ 

piedad de1 Pueblo {estatal) , o sean las empresas de Somoza y 
los somocistas, habían acumulado pérdidas por 150 millones de 
d61ares. 

Antes de huir del pa:l'.s, los somocistas saquearon el 

sistema financiero, dejando solamente 3 millones de d61ares -
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en caja. Cuando la revoluci6n nacionaliz6 los bancos, estaba 

nacionalizando un sistema financiero en quiebra. 

Con tal herencia, los sandinistas se encontraron que -

todo estaba por hacerse. El 20 de julio de 1979, un día des

pués del triunfo, la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Na-

cional emiti6 el Decreto No. 3 ordenando la intervenci6n, re

quisaci6n y conf iscaci6n de todos los bienes de la familia So 

moza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el 

país a partir de 1977. Mediante el Decreto No. 59 fechado el 

30 de agosto de 1979, la Junta dedica las mansiones y reside~ 

cías expropiadas bajo los términos de Decreto No. 3 a Guarde

rías Infantiles; Centros de recuperaci6n y rehabilitaci6n de 

inválidos de guerra; casas de salud y reposo para combatien-

tes; Centros escolares y oficinas del Ministerio de Educaci6n 

(MED) y de la Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua 

(UNAN); dependencias püblicas, gremiales, populares, de cult~ 

ra y protocolo. Quedando expresamente prohibido que sirvan 

de residencia a los funcionarios del gobierno. Las quintas y 

casas de veraneo se dedicaron a centros de vacac1ones para -

trabajadores. 

El Decreto No. 25 de fecha 26 de julio de 1979 dispo-

nía la nacionalizaci6n de la banca y el sistema financiero. 

Para el 6 de agosto de 1979 se erniti6 otro Decreto nacionali

zando el comercio exterior, y el 2 de noviembre del mismo año 

el Decreto No. 137 nacionalizando el sector minero. 

Se inici6 una nueva batalla, más larga y más difícil 

que la que había conducido al triunfo de la revoluci6n; era 

necesario dar de comer a la poblaci6n y al mismo tiempo sen-

tar las bases que permitieran salir del hoyo a que había sido 

conducida la naci6n por los saqueadores nativos y extranjeros, 

para lograrlo hubo que hacer gala de imaginaci6n y sacrificio, 

se empez6 a construir una Nuc··~ Nicaragua con 1as manos casi 

vacías, se disponía tan s61o de la ayuda enviada por países -
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amigos, y lo arrebatado al ex-dictador. Los Estados Unidos, 

de quien había dependido Nicaragua casi para todo, restringió 
y condicionó l.a "ayuda" desde l.os primeros d.S:.as. 

Había que reconstruir al. pa~s desde las raíces; se 
echó mano de todo l.o que hab.1'.a y participaro_ri -,todos _ l.os que 
estuvieron dispuestos a hacerl.o -hubieran l~e:,':hCl.do :·o no contra 
l.a dictadura-, las primeras medidas se encaminaron a conceder 
al Estado el. control sobre los pri.ncipal.es inst'r'umentos econ~ 
micos. _S-bnúltánéamente se fue dando."re!spuesta a l.as demandas 
más sentidas. _de la población y construyendo l.as nuevas bases 
sobre l.as que habría de asentarse el proyecto de l.a Nicaragua 
Sandinista. 

2. LA NUEVA ECONOMÍA 

La. situación económica heredada del. gobierno somocista 
obl.igó a que se adoptaran una serie de medidas urgentes para: 

aJ Reparar 1os daños de la guerra, calculados en 
más de 480 millones de dólares; además de 1a pérdi
da dei_ 5% aproximado de 1a fuerza de trabajo; 

b} Reorganizar el• aparato administrativo que se de~ 
quició al derrumbarse el sistema al que servía; 

e) Suplir la inmediata escasez de alimentos; 

d] Frenar el aumento del desempleo; 

e) Negociar y renegociar la deuda eXterna que asee~ 
día a 1.600 millones ae dólares; 

6} :Iniciar la<Z.éconstrucción de una economía--.ae·í:>"ri-
mida. 96· - -.· -._·:·~ - -~;_.-;:·._:!.·:··- ·' ·_:·,· 1_· 

'·. ·;.:'.;'·"<<'."·::· ,·'. 

Se formúl6 y'presentó .al puE>blo el.;Pr~grarnéJ,'deEmerg;,,!!_ 
cía y Reactiva~j,ó-r( en benefic.io del puebio·, en e l.980) en. t'?l se 
establ.eció l.a Est1';i~;,,g:i.;.. Gl.6bal. de oE!.Sarroll.o coh t;~,,; metas 
principal.es: 

96 
UNESCO 

-<·:~:(~\., ·.:/''.; .. ' . . :-
'"Pro y e c t6 d~~-D~s~~r611o", P• · 24. ºP• 
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1. Satisfacer las necesidades b§sicas y elevar el. ni

vel de vida del pueblo. 
2. La independenc±a econ6mica y, 

3. El nuevo modelo de acumu1aci6n. 

Durante el primer año de revo1uci6n se alcanzaron mo-

destos avances: 

En 1980 e1 Producto Interno Bruto (PIB): 'creci6 a 
una tasa~del 10.7 por ~±ento. -El·--se~to~··agropecua
r~o _retroc~diS,_~porque 1a pro~~c6i6n'.~corre~pondien
te _a1:_-_cic.1_o-_ -19.79-l 980 'r.esul-tó se·r_iament"e ':-'afee ta.da 
durante'' 1a_-·gu_erra·. Sin eID.oár·g.c;>·,· a·i· año. sigUiente 
mejoró-. 

La industr~a manufacturera que ~staba estancada des 
de 19~8; en -1980 se recuperd parcialmente: registrg 
una .tasa- de Cr-eci.miento de1 8 .2 por ciento.. La ra
maS. más dinámicas fueron: bebidas {con un ritmo de 
crecimiento de 57.5 por ciento), tabaco (40.2 por -
ciento), calzado y prendas de vestir (43.2 por cien 
to), productos de caucho (71.1 por ciento), deriva= 
dos del. petróleo (50.4 por ciento). Las tasas de -
incremento de la producción textil y 1a de al.imen-
tos fueron bajas: 2.6 por ciento la primera y 1.8 -
por ciento 1a segunda. 

una marcada contracción tuvieron la industria de1 -
papel e- -24 .4 por ciento), la de productos metál.i-
cos ( -3.8- por ciento) y maquinaria en genera1: 
(-23.2 por ciento). Estos sectores ( .... } bajo _e1 -
control. del sector privado. 
La ind~stria· enfrentó problemas diversós: 

1. Pal.ta de divisas ( •.. ) 
2.. Escas~z de personal. calificado, 
el. Are a Propiedad del. Puebl..o. (APP ) .• 
3 • ( •.• ) . . . 

sobre·- -:t~d,o 
·~·~·~/! ~:·: 

en· 

La -tas: a de desocupación descd~:n_~-~-éf~.'.-~n:·t~-~-N:~~·~7:·9~/.;/r"1_9S~, 
de 24 .. a por ciento a 17. s.· -~:n ·:el.· s~~~·~o~~~}~g:r:op.e_~.ua:
rio, _en el. mismo periodo~ se'-~~·d .. ~j_c;>-/_Ci't(',_3:2.: .. '~-1.<~.~:.-::2·1.~~B 
pOr c~ento; ~ en el. no -~gro'pec~-'.1.r.~."<? ~·._: 4é/:.~ ~-".·.7.~:-,_a;·,-. 14. 4 
por ciento. 9 "- .. , · ·, ··:·.::. . 

~ Tirado, Man1.io. .La. Revol.uc..i.6n Sa.nd.i.n.i.~.ta., 
99-100. 

Ed. Nuestro 
po, México, pp. 

Tie!!!_ 
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La nueva economía nicaragüense habría pues de organi-

zarse desde una perspectiva diferente a ia que durante años -

se tuvo en ei somocismo. Siendo ia prioridad principai ia s~ 

tisfacci6n de ias necesidades básicas dei pueb1o, se ap1ica, 
a partir dei triunfo revoiucionario, ia 16gica de 1as mayo- -

rías; entonces se exp1ica e1 porqué uno de' 1Ós primeros' pasos 

de1 gobierno revo1ucionario sándinista fue organizar y 11evar 
ade1ante 1a Cruzada Naciona1 de A1fabetizaci6n de marzo a 

agosto de J.980. 

En términos económicos l"a Cruzada no significó el. -
uso m&s ef~ciente de 1os ~~~a~~s recursos del país 
(existían demasiadas.··nece.si-dades básicas insatisfe
chas en -el. puebl.o)i pe~o corisiderando los intereses 
de l.a mayoría, de los pobres, en un país con una ta 
sa de analfabetismo superior al. 50%, l.a Cruzada fue 
un hecho fundamental de l.a l.ógica del. modelo de de
sarrollo económico y social. de la Revol.ución.98 

Anteriormente a1 triunfo, aproximadamente e1 60% de 

las exportaciones e importaciones de Nicaragua con e1 exte

rior era con 1os Estados Unidos. Una de las po1íticas de1 g~ 
bierno revolucionario ha sido la diversificaci6n de sus reia
ciones buscando la verdadera independencia econ6mica. Pero, 

se presentan un sinnúmero de prob1emas: cambios tecno16gicos, 
capacitación técnica de1 personal, tiempo, etcétera. 

2.1 LA DEPENDENCIA 

Demasiados 1azos durante demasiado tiempo han impedido 
que pese a la vo1untad y empeño puestos por 1os nicaragilenses 

se 1ogre romper totalmente con 1as deformaciones de 1a depe~
dencia. 

La po1ítica agresiva de1 imperia1ismo norteamericano -
en su obsesivo afán de derrocar a 1os sandinistas ie 11ev6 a 

decretar un b1oqueo econ6mico contra ese pequeño país. 

~UNESCO, op. c~z .. p. 27. 

Con -
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ello, las dificultades econ6micas y t~cnicas se mul~iplicaron, 

retardando más la satisfacc±6n de necesidades básicas de la -

pob1aci6n. Cuando sale Somoza, el 100 por ciento de la maqu~ 

naria agrícola que existía en Nicaragua (país eminentemente -

agrícola) era de origen norteamericano, la negativa de los 

norteamer±canos a vender refacciones y la carencia de divisas 

de la revo1uci6n multiplicaron las dificultades para hacer --

producir la tierra. Es necesario tomar en cuenta que la pro-

ducci6n durante el somocismo estaba destinada fundamentalmen

te a la exportaci6n y a satisfacer las necesidades de la cama 

ri11a en el poder. · En cambio luego del 19 de julio, la deman 

da de los productos básicos se increment6 notablemente pues -

esa gran masa pob1aciona1 que anteriormente no tenía acceso a 

numeros·os productos, con su sangre hab.f.a comprado el derecho 

a hacerlo. 

Y así, en todos los sectores de la economía encontra-

mos huellas de la dependencia, la revo1uci6n entreg6 al pue-

blo enormes riquezas, pero externamente se presentan factores 

no controlables por esa revo1uci6n. Un caso es el del caf~, 

si bien la producción se ha incrementado, este producto es 

fundamental que se exporte para conseguir las divisas que pe~ 

mitan adquirir maquinaria, medicinas, etc~tera. Sin ewbargo, 

los tentáculos imperiales se extienden hacia los mercados in

ternacionales y obligan a bajar los precios, con lo que el 

país recibe menos d61ares, menos divisas de las que necesita 

para comprar io necesario. Y cuando decimos lo necesario, no 

puede dejarse de lado las enormes cantidades que para los es

casos recursos de Nicaragua, se tienen que destinar a comprar 

las armas y municiones que garanticen la supervivencia de la 

revoluciOn .. Más del 40 por ciento del presupuesto nicaragüe~ 

se t~ene que canalizarse hacia 1a defensa (armas, municiones, 

entrenamiento, aprovisionamiento, etc.), y por si esto no fu~ 

ra suficiente, los miles de nicaraqfienses que tienen que de-

fender con las armas en la mano aquello por lo que tanto han 
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sufrido, tienen que abandonar su 1.ugar en 1.a producci6n prov~ 

cando dificultades para alcanzar 1.os mínimos que 1.a pobl.aci6n 

requiere, muchos ya jamás regresan y otros tienen que pasar a 

ocupar diferentes 1.ugares en el. proceso productivo pues regr~ 

san incapacitados. 

Todo este panorama, il.ustra en forma somera 1.as difi-

cul.tades que enfrenta el. puebl.o de Sandino para romper defin~ 

tiva y total.mente con 1.os 1.azos de dependencia heredados del. 

antiguo régimen, y porqué se continúan al.gunos de 1.os proce-

sos, como el. de segu:i:r s±endo'Uria economía fundamental.mente -

agroexportadora. 

2. 2 POL!TICA ECONÓM:i_CA Y FUENTES DE ACUMULACIÓN 

Corno se ha mencionado en 1.~neas anteriores, al. triunfo 

de 1.a revol.uci6n el. 1.9 de jul.io de 1.979 se nacional.izaron 1.os 

recursos mal.habidos, que durante cuarenta años hab~an acurnul.~ 

do 1.os Somoza y sus al.1.egados, y que corno también se ha apun

tado, dom:i:naban por amplísimo margen 1.a economía del. país. 

Con 1.a nacional.izaci6n de 1.as propiedades somocistas se naci~ 

·naliz6 tarnbi~n el sistema financiero, las minas y recursos n~ 

tural.es, y con todo el.1.o se integr6 1.o que actual.mente se 1.1.~ 

ma "AREA PROPIEDAD DEL PUEBLO" {APP) que es manejada por 1.os 

diferentes ministerios en beneficio del. puebl.o. 

El. ~rea Propiedad del. Puebl.o participa en aproximada-

mente el. 40% del. Producto Interno Bruto. El. 60% está en el. -

sector privado. Cerca del. 80% de 1.a producci6n agrícol.a está 

en manos del. sector privado y el. 75% de 1.a producci6n indus-

trial. igual.mente pertenece al. sector privado. 

Esto significa que propiamente existe por un 1.ado una 

economía privada y por otro 1.ado una economía estatal.. Pero 

se está creando una verdadera economía mixta pl.anificada. Pa 

ra organizar esta econorn~a mixta p1anificada, considerando e1 

papel. preponderante que sigue teniendo el. sector privado, se 
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está creando una alianza econ6mica entre los grupos medianos 

y pequeños del sector agropecuar±o; con los campesinos sin 

tierra: con los pulperos medianos y pequeños, con los artesa

nos y con los productores pequeños y medianos en el sector i~ 

dustrial. 

Esta alianza se lleva de distintas formas y busca la -

integración del sector privado capitalista a las tareas de la 

econom~a, lo que en forma concreta se basa en que invierta, 
produzca y ponga fin a la descapita1izaci6n. 79 

Sobre el ~rea Propiedad del Pueblo recae el nuevo mod~ 

lo de acumulación de la sociedad nicaragüense que responde a 

las necesidades y deseos de la población y busca la autosufi

ciencia- en productos básicos. 

El gobierno ha tenido que desarrollar una amplia polr

tica de incentivos económicos directos con el objeto de que -

el sector privado produzca e invierta, y de esa manera se pu~ 

da sacar adelante el modelo de econom~a mixta. Sin embargo, 

esto ha tenido en ocasiones repercusiones negativas: determi

nado porcentaje del sector privado ha multiplicado sus ganan

cias especulando con los productos y valiéndose de los incen

tivos de todo tipo que le ofrece el Estado, y, por otra parte, 

personal capacitado del Estado se ha trasladado al sector pr~ 

vado, dadas las restricciones materiales que en el sector es

tatal hay y los amplios márgenes de ganancias que tienen los 

privados con tal de mantener la producci6n. 

Sostener este modelo de desarrollo responde a los inte 

reses de la rnayorra de la poblaci6n, sin embargo, desde el 

punto de vista del que esto escribe, presenta también una ma

yor vulnerabilidad ante los embates del enemigo externo y sus 

aliados en el interior, cuestión que es bien sabida por la d~ 

recci6n sandinista, obligada no s61o a pensar en las formas -

~UNESCO, op. e~~-. p. 29. 
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de desarrol1o, sl.no en 1a sobrevivencia misma de 1a revo1u- -

ci6n. 

Ta1es condiciones de desarro11o ob1igan a que día con 

día se avance concretando los planes y se haga vo1ar más y 

más 1a imaginaci6n que guiará los pasos siguientes. Por ej~ 
plo: 1as tierras se han estado distribuyendo por miles y mi--

1es de manzanas entre 1os campesinos pobres y sin tierras¡ p~ 

ro ¿qué hacer para que la Reforma Agraria no se 1imite s6lo a 

1a distribuci6n? Respuesta: 1os campesinos se organizan en -

cooperativas para la producci6n de granos básicos y para l~a -

producci6n de ganadería. De esa manera, además de distribuir 

1a tierra, se organiza 1a producci6n¡ en vez de tratar con 

campesinos individuales, el Gobierno y 1os Bancos tratan con 

campesinos organizados. Así, 1os créditos y la asistencia 

técnica (nacional y extranjera) se torna más eficiente. 

Todo esto no podría hacerse sin 1a participaci6n popu

lar en todas 1as actividades, produciendo, organizando, vigi-

l.ando 1 e te • La economía mixta en Nicaragua se mantendrá mie~ 

tras trabaje y produzca para los intereses de la mayoría de -
·i:a poblaci6n. 

3, TRANSFORMACIONES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON EL NUEVO 
MODELO ECONÓMICO 

Desarrol1ar el nuevo mode1o econ6mico y social de la -

patria sandinista obligaba desde los primeros momentos a que 

se tomaran medidas para disponer de 1a poblaci6n capacitada -

técnica e ideo16gicamente para realizar las tareas más urgen-
tes. Con los somocistas se fueron no solamente las riquezas 

materia1es y 1os asesinos defensores del antiguo régimen, tam 

bién se fueron técnicos y administradores que habían recibido 

e1 privi1egio de la educaci6n. Faltaban médicos e ingenieros, 
maestros y técnicos medios¡ si durante años de gobierno proi~ 

perialista se carecía de personal capacitado, luego de años -
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de lucha, el que no murió, se fue a otras tierras. 

Para satisfacer las necesidades del pueblo hay que ele 

var la productividad sobre la base de la ciencia y la técnica 

modernas, para eso se necesita de gente que tenga los m~nimos 

elementos educativos. Para formar al hombre nuevo se necesi

ta una nueva mentalidad, y ella no se puede desarrollar sobre 

el atraso y la ignorancia. La posibilidad de que la Nueva N~ 

caragua pudiera crecer y consolidarse estaba y está en los 

mismos nicaragüenses, por lo tanto, a los nicaragüenses hab~a 

que cambiar en pri~er lugar; para lograrlo, se consider6 a la 

educaci6n como el instrumento id6neo. 

El 19 de julio de 1979 comienzan a establecerse las 
b~ses para la formulac±ón de la nueva política edu
cativa nicaragttense, a partir de las proposiciones 
de cambio soc±al que fueron hechas visibles por el 
triunfo de la Revolución Popular Sandinista y de 
las acciones inmediatas y de gran alcance educativo 
que debió ejecutar el Ministerio de Educación. En 
el sector educat±vo, d±chas proposiciones y accio-
nes implicarona 

- La emergencia de las grandes mayorías antes despo 
seídas y marginadas como protagon~stas activos de ~ 
su propia educación. 

- La liquidación del analfabetismo y ei estab1eci-
miento de 1a Educac±ón de Adu1tos como tareas prio
r± tarias de la Revo1ución. 

- La vincu1ación de1 proceso educaciona1 a1 trabajo 
creador y productivo como princ±pio pedagógico gene 
rador de innovaciones educativas, promoviendo 1as = 
áreas cíentíficas y técnicas. 

- La transformación y reorientación de1 sistema edu 
cativo en su conjunto, a fin de ponerlo en coheren= 
cia con ei· nuevo modelo econ6mico y socia1.100 

Las primeras acciones a nivel nacionai con que se con

cretó la nueva pol~tica educativa del régimen sandinista fue

ron: La Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n "Héroes y Mártires 

lOO_ UNESCO, op. c..(.;t.., pp. 35-36. 
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por la Liberaci6n de Ni:caragua" -planeada y organizada como -

antes lo fue la lucha contra la ti:ran~a- y, el establecimien

to del subsistema de Educaci:6n Popular de Adultos que ha per
mitido dar continuidad a la educaci:6n de los alfabetizados. 

Obviamente que un país como (Nicaragua) a1 que se -
1e ob1ig8, durante afies, a desarro11ar una vida eco 
nómica dentro del marco de1 sistema capitalista, a1 
que se 1e prohíb±ó buscar en todo e1 mundo las diS
tintas alternativas que 1e permitieran desarrollar
se y satisfacer las neces±dades sociales de nuestro 
pueblo, al que se le fijaron todo el tiempo cuotas 
en los mercados internaciona1es de sus productos de 
exportac±ón, al que no se le permitió desarrollarse 
industrialmente, para que las industrias locales no 
hicieran competencia a los mercados, a los produc-
tos de las compañXas imper±alistas que abastecen al 
país; tendrXa que tener un pafs como éste una plani 
ficación educat~va bien reducida, bien estrecha. -
Porque la formac±ón de los recursos humanos para 
(Nicaragua) estaba en funciSn, y no podía ser de -
otra manera, de las necesidades que esa vida econó
mica estrecha, oprim±da, restringida, daba lugar en 
nuestro país. 

( ... ) nos encontramos con un país atrasado tecnoló
gicamente hablando, saqueado financ±eramente hablan 
do y pobre en cuanto a los Recursos Humanos se re-~ 
fiere.101 

De esas dos primeras acciones se derivaron otras que 

en forma de un gran torrente han elevado el nivel cultural, 
técnico y científico del pueblo nicaragllense, como nunca an-

tes, durante la presencia de gobiernos proimperialistas se h~ 
bía logrado, aunque aan se pueda afirmar que falta mucho caro!_ 

no por andar para lograr niveles verdaderamente satisfacto- -
rios. 

En un apretado resumen el ahora ex Ministro de Educa-

ci6n de Nicaragua, Carlos Tunnermann Bernhem, actualmente co-

Arce Castafio Bayardo. La EducacL6n y La ReuoLucL6n. En: 
Nicaragua tr±unfa en la a1fabetización. Ed. Departamen
to Ecuménico de Znvestigaciones. San José, Costa Rica, 
198 1 , pp. 1 8-1 9. 
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misionado por la revolución como embajador en los Estados Un~ 
dos; apunta J.os loq:r:os más s·:i:gn1:f:tcat:!:vos en el campo educat~ 
vo por la Revoluc~ Popular san~xnista en el periodo 1979-

1984 (5 añosi. 1 º2 

Como resultado de la gran Cruzada Nacional de Alfabeti 
zaci6n, fueron alfabetizados 406,056 personas, lo que 
redujo la tasa nac:i:onal de analfabetismo del 50.3% al 
12.9%. En esta campaña se alfabetizó, en sus propias 
lenguas, a las minor~as lingürsticas: miskitos, sumos 
y angl.ófonos,_ alfabet.ízando asr a 12,664 personas. 

La población total atendida por los diferentes servi-
cios educativos, en todos los niveles, ascendi6 de 
501,660 alumnos en 1978 a l..l.27,428 en 1984. 

La educación pre-escolar estatal pasó de 9,000 niños, 
en 1978 a m~s de sesenta mil en l.984. 

En los cinco años se construyeron 1,404 nuevas escue-
las con 5,534 aulas¡ 48 centros de Educación Media, 
con 692 aulas, y, se canalizaron 39.4 millones de c6r
dobas para el mobiliario escolar, permitiendo distri-
buir cerca de 30,000 pupitres. 

Se crearon 5,920 nuevas plazas de maestros de primaria. 
Aumentó el ndmero de maestros al servicio del sistema 
educativo de 12,706 en 1978 hasta 53,398 en 1984, in-
cluyendo los maestros populares de la Educací6n de 
Adultos (25,760). 

Se han incrementado y nivelado los salarios del perso-
nal docente. 

Se elev6 el nümero de Escuelas Normales de 5 a· ·.IA. 

10'2 Véase Tunnerman B., Carl.os. "S ·años de .EduCa-~·fJn,.:·~;~.'~ · 1.a -
Revo1ución 1979-1984". Ed. M.tnJ.steri.o de EdUC·a)Ci.ón~ Man~ 
gua, N±caragua, 1984. 
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E1 Programa de Educaci6n de Adu1tos ofrece un nive1 in 
troductorio de a1fabetiaaci6n permanente y seis nive--

1es más. Atiende una pat>1aci6n de 194,800 personas. 

En 1984 se distrU>uyeron 1.360,849 cuadernos y casi un 
mi116n de 14p~ces a 1os niños de enseñanza primaria 
(en escue1a? pr~vadas y p1lh1icasJ. 

Se rea1iz6 1a "Consu1ta Popu1ar sobre 1os Fines y Obj~ 
tivos de 1a Educación" que proporcionó gran cauda1 de 

e1ementos para afinar 1os 1ineamientos de po1~tica ed:!::_ 

ca ti.va. 

Se trabajó y rea1iz6 un Diagnóstico-Pronóstico de 1a -

Educac.i:6n. 

Han transformado a fondo 1os P1anes y Programas de es
tudio en 1os primeros grados de 1a educaci6n primaria 

y trabajan en transformar e1 resto. 

La Educación Genera1 Básica está orientada a1 trabajo 
(nueve grados de esco1aridadl como co1umna vertebra1 -
de1 Sistema Educativo. Se persigue garantizar para --
1990 1os cuatro primeros grados a toda 1a pob1aci6n, y 

ofrecer nueve grados de esco1aridad hacia e1 año 2000 
a todos 1os nicaragftenses en edad esco1ar correspon- -
diente. 

E1 sistemaforma1 y e1 no forroa1 se encuentran vincu1a
dos con e1 trabajo productivo. 

Las organizaciones popu1ares participan en 1a p1anifi
caci6n, administración y gestión educativa. 

La educaci6n técnica se ha desarro11ado, y forma po1~
tica y técnicamente 1os cuadros para e1 Proyecto econ6 
mico y socia1 de 1a revo1uci6n. Se equiparon 1os ta--
11eres de 1os Centros Técnicos y ta11eres mú1tip1es de 
99 centros esco1ares de educación primaria y media. 
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La red de Bibliotecas Escolares se ha consolidado, con 

tanda con más de 360 bibliotecas, 

Se ha otorgado especial atenc±6n a las áreas rurales -
buscando ampliar y mejorar la atenci6n educativa y, a~ 
mentar la retenci6n y promoci6n de los alumnos. 

Han ±ncrementado las acciones de control, seguimiento 

y evaluaci6n del trbajo metodol6gico .realizado por ma
estros, directores y técnicos para garantizar la cali

dad y la eficiencia del proceso educativo. 

A nivel nacional se realizan las Jornadas Estudianti-

les de Ciencia y Producci6n, la Liga del Saber y las -
Olimpiadas Matemáticas. 

En las comunidades rurales que presentan alto grado de 

marginación se desarrolla el "Programa de Desarrollo 
Educativo ·comunal" -PRODECO- con el que se organizan 

huertos comunales, cooperativas, talleres, etcétera. 

Elaboran libros de texto para la primaria. 

Con la URSS se f irm6 un convenio para fundar cinco In~ 

titutos Técnicos Medios (Minería, Agroindustrial, EneE 
gético, Pesca y Navegaci6n, y Mecánica Agrícola} otro 
con Suecia en Recursos Forestales y un Instituto Poli

técnico con la ROA~ 

El MEO prioriza las becas a estudiantes de Educaci6n -

Normal, Agropecuaria y Técnica Industrial. En 1978 se 
otorgaron l,500 becas, en 1984 fueron 5,576. 

Finalmente, el MEO subvenciona centros Educativos pri

vados con dinero, pagando cierto nfunero de plazas o 

asumiendo totalmente les gastos, particularmente de co 
legios religiosos ubicados en barrios pobres, por lo -

que éstos, se transforman en centros gratuitos, pübli
cos y mixtos.conservando la orientaci6n cristiana de -
su enseñanza. 
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Lo que para tantos gobiernos en nuestro continente pa

rece ser una tarea interminable -alfabetizar al pueblo-, los 

nicaragüenses lo realizaron en unos cuantos meses apoyándose 

en su experiencia guerrillera. La educaci6n que por siglos 

se ha pretendido que sea privilegio para los menos, en Nicar~ 

gua se convirti6 en obligaci6n para los mtis. 

Avanzar por ese camino ha provocado que en la Nicara-

gua actual surjan más y nuevas necesidades, la Nicaragua de -

Somoza casi no publicaba libros, porque el pueblo no sabra 

leer, y Somoza trataba de hacerlo pero en inglés. Así, casi 

no había bibliotecas y los "privilegiados" del régimen se 

iban a estudiar a Estados Unidos, para aprender la teoría de 

los Estados Unidos, y servir a los Estados Unidos. 

La Revo1uci6n Sandinista abri6 las puertas de la educ~ 

ci6n a toda la poblaci6n. Para la Revoluci6n es una necesi--

dad que todos: hombres, mujeres, niños y niñas se preparen. 

La educaci6n ya no resulta un privilegio, carecer de ella es 

un escollo en el camino hacia la plena independencia y liber

tad, y los estudios no pueden sino estar en funci6n y rela--

ci6n estrecha con los recursos, capacidades y necesidades del 

país. 

3. 1 OBST.itCULOS 

Décadas de capitalismo dependiente y de control impe-

rialista, dejaron una pesada carga de miseria y subdesarrollo 

que llevaron a que la revoluci6n nicaragüense tuviera que en

frentar la difícil y ardua tarea de alfabetizar a más del 5.0 

por ciento de la poblaci6n adulta,_ y, asignar grandes sumas -

de los reducidos recursos de que disponen para elevar el ni-

vel cultural de la poblaci6n. 

Financiamiento, tecno1ogía y Recursos Humanos cali
ficados son las necesidades de esta Revolución. 

Dentro de esas necesidades fundamentales que hoy ex 
perimentamos, la Educación, el Sistema Educativo N~ 
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ciana1, ¿ienen la important!sima tarea de reso~Jer-
1e a nuestro pueblo, , de resolverle a nuestro país 
y de reso1ver1e a nuestra Revolución, la aplastante 
necesidad que tenemos de Recursos Humanos califica
dos. Por eso no podamos hablar de educación en abs 
tracto. Tenemos que hablar de una educación que -
responda a las necesidades de recursos humanos ca1i 
ficados que necesita nuestro país. Tenemos que ha= 
blar de los profesionales, de los técnicos, capaci
tados no sólo para producir con la tecnología que -
actualmente tenemos, sino capacitados para aprender 
nuevos manejos tecnológicos, capaces para adminis-
trar nuestro proceso productivo, nuestro proceso 
económico y social, capaces de resolver con sus co
nocimientos los proyectos del progreso rnateriai que 
exige 1a superación socía1 de nuestro pueb1o.103 

Pero el problema, como ya se ha mencionado, no estaba 

solamente en que no se contaba con suficientes recursos huma

nos y f~nancieros para satisfacer la imperiosa necesidad de -
formar cuadros técnicos medios que ayudaran a reconstruir el 

pa~s, durante tanto tiempo saqueado y destruido. 

Se trata de reprogramar la educación y de reprogra
mar la menta1idad de nuestro pueb1o a partir de las 
realidades concretas y de las necesidades concretas 
de nuestro país y de nuestra Revolución.104 

La revoluci6n sandinista necesit6 definir claramente 

los objetivos de la educaci6n y la cultura para que sirvieran 
de correas de transmisi6n de las nuevas ideas y actitudes de 

la revoluci6n misma, y as~, de esa manera, coadyuvar en la 

formaci6n del ·hombre nuevo nicaragüense. 105 

El proyecto educativo nicaragüense, como la Revoluci6n 
Sandinista fueron desde sus inicios, procesos creativos. Pa~ 

ten de una realidad muy concreta y, a ella se orientan. En -

ellas se manifiesta y se hace presente en todo momento la nu~ 

~Arce Castaño Bayardo, op. c~Z., p. 19. 
104 

105 
Ib~dem, p. 22. 

Ramírez, Sergio. Sob~e e¿ p~oyec~o 4and~n~4~a de educa-
c¿6n. En ''El alba de oro". Ed .. sig1o XXI, M~xico, p. 191. 
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va concepción de democracia que trae consigo la Revolución, -

una democracia que no se limita (inicamente al aspecto electo

ral, como se estila tanto en nuestros pueblos, donde regular 

y periódicamente se realizan elecciones, y cada vez el pueblo 

está m~s hundido en la miseria y el atraso. La democracia ni 

caragUense plantea la necesidad de rescatar al pueblo del 

atraso, del analfabetismo y la pobreza crónicas en que duran

te d~cadas se le mantuvo. Por eso, una de las primeras medi

das de la Revolución fue la de realizar la Campaña de Alfabe

tización. 

Una de dos: es 1a democracia del pueblo o su demo-
cracia (la de los enemigos de la revolución}. Es -
el poder del pueblo o su poder. Son los derechos 
del pueblo o sus privilegios. Es su educación{ ..• ) 
o nuestra educación, la que fundamos con la alfabe
tización, la que preparamos con los maestros popu1a 
res, que movilizará al pueblo alrededor de los li-~ 
bros, una educación para la liberación, para el fu
turo, para el hombre nuevo y del hombre nuevo, que 
no preparará para atesorar, que no despertará la am 
bición de explotar a otro, que enseñará al hermano
ª ver la riqueza de su familia, que querrá la fe1i
cidad de su hermano, antes, incluso, que la propia 
felicidad. Y que despreciará 1a explotación y 1a 
miseria y las combatirá en todos 1os terrenos que -
sea posib1e y donde sea necesario. 

Esta es nuestra educación, éste es nuestro desafío 
y ahora nos preparamos a cump1irlo. Es una de 1as 
tareas de la revolución, pero es una de sus tareas 
fundamentales, más decisivas, más cruciales.106 

Ver y enfocar de esta manera la educación en Nicaragua 

permite rechazar la idea de que pudiera haberse "copiado" una 

concepci6n "economicista" de 1.a educaci6n, como a 1a que se 

hace referencia en el cap~tulo primero de este trabajo. La 

concepción del modelo educativo nicaragUense entonces, está 

totalmente involucrado dentro del proceso de la Revolución P~ 

pular Sandinista y, por tanto, enfrenta los mismos problemas 

106 
Ram!rez, Sergio. HacLa La nueva educac~6n. En ''El alba de 
oro". Ed. Siglo XXI, M~x~co, p. 173. 
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que la Revoluci6n. 

Una Revoluci6n verdadera, corno la de Nicaragua, obliga 

a reconstruir el pa~s todo, desde bases y perspectivas total
mente diferentes a las que hasta entonces prevalec~an. Impli 
ca cambiar también, y sobre todo, la mentalidad de la pobla-

ci6n; pero no en un "1avado de cerebro" corno quisieran enten
der Reagan y sus seguidores, se trata de que 

... 1a reconstrucción no está sólo en levantar de 
nuevo 1as fábricas destruidas por e1 somocismo, en 
levantar los hogares bombardeados, en multiplicar 
las cosechas, en mu1tip1icar la producción. La re
construcción ae1 país tiene que ver, y mucho, con -
enterrar los viejos prejuicios y loa antiguOs egoís 
mos, con provocar un cambio radical. de actitud, .-un:i" 
transformación de nuestra manera de ver y enfrentar 
er mundo, en el espíritu solidario, en la humildad, 
en la disposición al sacrificio que seamos capaces 
de generar .. 107 

Y para lograrlo los nicaragüenses han desarrollado un 

modelo educativo pobre en recursos econ6micos pero, muy rico 
en irnaginaci6n. Para enfrentar el problema de la educaci6n -
de todo el pueblo, se han tenido que plantear el problema de 
la producci6n, pues sin excedentes dif~cilmente contarán con 
recursos para fines sociales. Entonces la "utop.ía •• educativa 

tiene que pasar P.Or el tamiz de la realidad econ6mica. Y la 
econom1a nicaragüense es pobre y débi1. 

La l~néa ideológica sobre la cual se organiza el proc~ 
so educativo es a favor del antimperialismo, la democracia y 

el pueblo, y, sobre ese eje es que se asigna un papel deterrni 
nante al Ministerio de Educaci6n: 

Nadie que trabaje en este Minister±o (de educación) 
puede decir que es ajeno a 1a 1ucha ideo1Ógica en -
e1 país; sobre todo en este Ministerio, que es e1 -
Ministerio ideo16gico de Nicaragua.· No hay otro M~ 

""107""" RamS:rez, Sergio. Q.u.<..t:a.11. a. .f.a. e.hcue.f.a. .f.a.h pa.11.ede.6. En "El. 
a1ba de oro''. Ed. Sig1o XXX~ M&~ic~~ p·. 181·. 
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nisterio tan ideo1Ógico como éste, ni siquiera el -
Ministerio de cuitura, porque ~ste es el que tiene 
mayor inf1uencia sobre la diseminación de las ideas 
en e1 pa~s, más que 1os periódicos, más que la ra-
dio, más que cua1quier otro medio de comunicación ... 

La ideología que debemos poner en la educación es -
una ideología antimperia1ista, democrática y popu-
lar, no una ~deo1og~a tradicional, una ~deología 
burguesa, de ninguna manera; se trata de convertir 
a la educación en un instrumento del cambio socíal, 
en un instrumento de la revoluc±ón.108 .. 

Pero en las limitaciones econ6micas y necesidad de c~ 

biar la mental.idad de l.os participantes en el. proceso educat~ 

vo, con los individuos formados y educados en el anterior ré

gimen, no paran los problemas y obst~culos de la nueva educa

ción. Sstos han sido enfrentados fundamentalmente con la 

enorme disposición popul.ar, con su inteligencia e imaginaci6n, 

y con la solidaridad de otros pueblos, dentro de los cual.es -

es justo destacar Cuba y l.a URSS. 

La principal barrera para el. desarro11o de la educa- -

ción, la piedra m~s grande que se ha interpuesto en el camino 

del puebl.o de Sandino hacia la victoria total contra l.a igno

rancia y el atraso, la colocaron, quienes gritando que por d~ 

signio de Dios son l.os defensores y guardas de la democracia 

y 1a libertad en el mundo: l.os Estados Unidos de Norteamérica. 

Estados Unidos parece no poder permitir que un país se 

eduque general. y técnicamente. Pues así se posibilita el des~ 

rroll.o de ese país independientemente de 1os dictados de 1a -

metrópol.i. 

Una base importante del poder de las naciones indus-· 

trializadas es la transferenc±a de la capacidad técn±ca, la 

que conll.eva, en demasiadas ocasiones, condiciones humill.an-

tes y siempre costosas de l.o que debería ser patrimonio de to 

108 
Ramírez, Sergio. SoéJr.e e.e. pJr.oyec:to .t.and.i:n.i:.t.:ta de edu.ca- -
c~6n. En •1 El alba de oro", Ed. Sig1o XXX, M~xico,--pp. 
202-203. 
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da la humanidad: 1.os resultados técnicos y cient~ficos del. g~ 

nero humano. El. conocimiento tecnol.6gico y la capacidad fi-

nanciera son armas de 1.os pa~ses industrializados en su diál.~ 

go-imposici6n con el. Tercer Mundo. 

La Revo1ución del 52 fue un gran acontecimiento en 
1a historia de Bolivia. Fue rea1mente una conquis
ta popular. Pero ¿qué pasó?, que el pueblo -1a c1a 
se obrera, 1-os campesinos- no estábamos preparados
para tomar el poder. Esto pasó porque siempre fui
mos educados en la idea de que solamente aquella 
persona que tiene estudios, que tiene comodidades y 
que ha ido a la Universidad es la que puede gober-
nar un pa~s. Y por ese prob1ema de que a nosotros 
no nos educan ·y nos menosprecian a los del pueblo, 
no estábamos preparados para tomar e1 poder noso- -
tras a pesar de que la revolución sí la hicimos no
sotros. Y a esa gente pequeña burguesa que ie meti 
mds a1 poder y en 1a cua1 depositamos nuestra con-= 
fianza, traicionó todo 1o que pensábamos hacer 

{Oomiti1a Barrios de Chungara. 
Mina Siglo XX Bolivia) 

Por todo eso, y más, 1.os Estados Unidos han desatado 

una guerra -no decl.arada- contra 1.a Revol.uci6n Popul.ar Sandi

nista, sostienen y apoyan log~sticamente a bandas de mercena

rios y asesinos de la dictadura somocista para que constante

mente estén hostigando, destruyendo y asesinando al puebl.o; -

bloquean 1.a econom~a y el. comercio; y realizan, junto con sus 

al.iados, todas 1.as maniobras imaginables para dañar y enfren

tar el. avance.y consolidaci6n de 1.a Revol.uci6n. 

Numerosos estudiantes y profesores tienen que movil.i-

zarse a zonas de guerra para defender a la Patria, 1.os recur

sos financieros, material.es y de todo tipo escasean pues la -

movi1izaéi6n de mi11ares de hombres afecta 1.a producci6n, di~ 

minuye la calidad tanto del. trabajo como de la enseñanza, au

mentan las dificul.tades .de la pobl.aci6n para conseguir 1.o in

dispensabl.e para sobrevivir, y 16gicamente todo esto, afecta 

fuertemente el. proceso de inversiones sociales que 1.a Revolu-

ci6n tiene programadas. Aunado a lo anterior debe insistirse 
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en el. grave daño que ocasiona el. bloqueo económico impuesto -

por Estados Unidos, l.o que dificulta más aún el. hacerse de -

l.os material.es necesarios para reparar una escuela, fabricar 

un pupitre o publicar un l.ibro de texto. 

Mil.es de campesinos son trasl.adados de sus poblados 

ubicados en zonas donde actúa l.a contrarrevol.uci6n, afectando 

negativamente -entre otras cosas- el. desarrol.l.o colectivo. 

Los maestros son un bl.anco muy preciado por l.os contrarrevol.~ 

cionarios: más de l.50 maestros populares fueron asesinados 

hasta 1984. 

Pese a todo, l.a Revol.uci6n sigue consolidándose con p~ 

so firme, aunque muchos proyectos tengan que quedar guardados 

hasta mejor oportunidad, y otros sol.amente se real.icen con l.a 

cooperación internacionai. 

3.2 AVANCES Y LOGROS 

El. sistema educativo nicaragüense que heredó l.a Revol.~ 

ción Popular Sandinista, "puede ubicarse en el. momento de l.a 

inserción del. pa.í.s en el. mercado mundial. capital.is ta ••• ,, l.0 9 

El.. triunfo revolucionario del. 19 de jul.io de l.979 sobre l.a 

dictadura somocista revolucionó cul.tural.mente al. pa~s. mien-

tras que en l.a Nicaragua pre-revol.ucionaria persist~a un sis

tema escolar de acuerdo con un pa~s monoproductor y agroexpo~ 

tador dedicado a formar a l.os administradores que requer.í.an -

l.os intereses imperial.istas que dominaban l.a econom~a y l.a vi 

da de l.a nación, sal.ve por el. sutil. "maqu:i:l.l.aje" que l.e impu

sieron en l.os años 60, dl.irante l.a fracasada Al.ianza para el..

Progreso propuesta y promovida por el. gobierno de Kennedy, es 

hasta concluir l.a guerra de l.iberaci6n encabezada por el. Fre~ 

te Sandinista de Liberación Nacional. que se transforma radi--

,..-¡¡g- Puiggr5s, Adriana. Educac~6n y ~evo¿uc~6n en N~ca~agua. 
En "Cuadernos de Marcha", segunda ~poca, afio 2 No. 8, M~ 
xico, julio-agosto de 1980, p. 95. 
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ca1rnente ai sistema. Ese nuevo enfoque de ia educación nica-

ragüense se p1asrn6 en e1 Programa de Gobierno de Reconstruc-
ción Naciona1. 

Pese a que a 1a huida de1 dictador Somoza, y de sus 
a11egados, dejaron ai país en totai ruina económica, ei go

bierno decretó corno primera medida 1a gratuidad de 1a enseña~ 

za en todos 1os nive1es y rnoda1idades; se incrernent6 ia matr~ 
cu1a; se inici6 1a atenci6n en niveies que -corno preesco1ar

durante e1 sornocisrno habían sido so1amente para sectores pri
vi1egiados; se priorizaron ciertas áreas necesarias para im-

pu1sar e1 desarro11o de1 país, etcétera. Las escue1as contr~ 

1adas por 1os sectores ec1esiásticos, no so1amente no fueron 
cerrados sino que, pasaron a ser subvencionados por e1 Estado. 

A1 iguai que en 1a producción, 1os dirigentes sandini~ 

tas han tenido 1a visión necesaria y oportuna para inc1uir en 

ei proceso de reconstrucción a todos 1os sectores de 1a soci~ 
dad que estén dispuestos a e11o, y así, en 1as escue1as part~ 

cu1ares ~ubvenc~onada~ está permitido -aun cuando e1 Estado 

Sandinista es 1aico- que se imparta 1a re1igi6n, sin que por 
e11o se niegue o disminuya e1 monto que regu1armente entrega 
e1 Estado. 

La educación se ha 11evado a todos 1os rincones de1 

país, para 1ograr1o, fue fundamenta1 1a Cruzada Naciona1 de 
A1fabetización que corno ya se ha anotado en repetidas ocasio

nes, permitió bajar 1a tasa de ana1fabetisrno de 59.3 a1 12.9% 
en tan só1o unos meses. La carencia de recursos rnateria1es y 
humanos ca1ificados ha sido sustituida con imaginación y vo--
1untad, todo e1 territorio nicaragüense ha sido convertido en 

escue1a; en 1os·iugares en donde hay condiciones, se constru

ye una escueia, en donde no, se enseña a 1a sombra de un ár-
bo1 o a 1a 1uz de 1a 1una. 

Si por motivo de 1a agresión imperia1ista, un importa~ 

te número de j6venes, obreros y campesinos se movi1izan hacia 
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los frentes de guerra, a11á van los maestros (movilizados t~ 

bi€n) y, allá van las bibliotecas ambulantes, que no son otra 

cosa que cajas con libros que son llevados a los movilizados 

y renovadas peri6dicamente. Los grupos culturales -integra-

dos por obreros, estudiantes y campesinos- van recorriendo to 

do el pa~s representando las obras escritas y montadas por 

ellos mismos. 

Estudiantes y maestros trabajan y aprenden juntos, se 

ha dejado atrás la idea del maestro "sabelotodo"; es comtin 

que en las escuelas en el campo, junto a cada silla, o a cada 

piedra usada para sentarse, se encuentren las armas que educ~ 

dores y educandos tienen que llevar consigo todo el tiempo p~ 

ra repeler las continuas agresiones de los sicarios del impe

rialismo. 

En los asentamientos que se construyen para quienes a 

causa de las agresiones de las bandas somocistas, tienen que 

ser trasladados a otros territorios, se contempla siempre, co 

mo elemento prioritario, la construcción de la escuela. 

tienen razón al actuar de esa forma, pues ••. 

11 o 

... ahorita estamos teniendo problemas ser±os por 
ejemplo con 1a medicina, estamos gastando un mi11ón 
de córdobas diarios en medicinas para e1 pueblo y ~ 
no nos damos abasto y necesitamos más medicinas y -
aunque estamos haciendo sacrificios por volcar so-
bre el presupuesto de medic~na lo máximo, no v1enen 
suficientes medicinas, porque ya comenzó e1 bloqueo 
sutil de las transnacionales productoras de medici
nas. Ahora para vendernos nos quieren exigir cien 
mii cosas que no le exigieron al somocismo, y enton 
ces yaºno vienen medicinas y se nos mueren nuestroS 
niños y aquí no tenemos gente capaz de producir me
dicinas todavía. Porque ias escueias de farmacias 
se dedicaban a enseñar1e a ios muchachos a fabricar 
1ociones, bri11antinas y desodorantes •.. 110 

Arce Cast.año, op. c...C..t., p~ 25. 

Y, -
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Pal.abras de Comandante Bayardo Arce en noviembre de 

1979 cuando todavia no se iniciaba l.a Cruzada Nacional. de Al.

fabetizaci6n pero que no han perdido actualidad, pues los 

efectos de esa educaci6n distorsionada aün est~n presentes. 

Fue necesario conquistar el. poder para sentar las bases que 

permitieran al. pueblo prepararse para enfrentar y resol.ver 

los problemas que .l.e aquejan. 

Educandos y educadores se han ido formando codo con c~ 

do en la lucha por la l.iberaci6n de la Patria y, asi precisa

mente, al. fragor de l.a batal.l.a, se sembraron las semill.as del. 

nuevo sistema educativo sandinista, semill.as que desde la ép~ 

ca en que Sandino, en 1as montañas segovianas inició 1a escu~ 

la para_su "pequeño ejército l.oco", fue abonada con la sangre 

de todo un puebl.o. 

Si l.as raices del. model.o educativo nicaragüense se re

montan a principios del presente siglo, los resultados al.can

zados por la Revol.uci6n Popular Sandinista en este terreno 

son extraordinarios y se ven en corto tiempo: 

CAMBIOS HABIDOS EN EL SECTOR EDUCATIVO DURANTE EL PERIODO 

1979/80 A 1983 I N C R E M E N T O S 

Matricula del. sistema educativo 

Educaci6n popular adultos 

Alfabetizaci6n (1980) 

Educaci6n pre-escolar 

Educaci6n primaria 

Educaci6n normal 

Escue1as norma1es 

Centros o unidades educativas 
(en la educaci6n formal) 

Ab-6 o.f.u;to-6 

390 693 

l.8 249 

406 056 

(59.3% 

<30 l.00 

úo 456 

7 J.23 

8 

2 639 

Re.ea:t.lvo-6 

69.7% 

12.7% 

78.2% 

al. l.2.9%) 

l.64.99% 

32.6% 

360.3% 

l.60.0% 

49.0% 



Maestros* 
(educación formal} 

* 
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6 020 37.4% 

No se contabi1izaron 20 mi1 maestros popu1ares de1 Programa 
de Educación Popu1ar de Adu1tos. 

A los anteriores da tos· ;él.ebií.ii' a'ir.iig,;_rse i.;s s.Í.guientes: 
' -. ·- .... -... -.:,~::-: 

subvención a centros privado13 ·:1~J;~~~~~; ... ~'.~<L. .,95.0% 

~~~~~~~~~to del Ministerio. de s:3i .,~1JJ.·:cÓ6g;~·~~ ~é·'~ .~ ' 2 

24
1% 

Presupuesto para Educación 
de Adultos 109. 210 ooo: 18 .231% 

Presupuesto para educación 
primaria 304 .480 000 146% 

Presupuesto para educación 
técnica (agropecuaria, indus 
trial y comercial) - 29 066 000 105% 

Presupuesto para educación 
agropecuaria 9 943 000 240% 

Fuente: UNESCO 

A los anteriores datos debiera agregarse que el sector 

educativo ha capacitado a cientos de bibliotecarios, creado -

minibibliotecas, organizado la educación a distancia, cursos 

a maestros de educaci6n especial (retardo mental, sordos, cie

gos, etc.), capacitaci6n a maestros, administradores y super

visores, cursos sobre planeaci6n, metodologra y evaluaci6n 

educativa a maestros de la costa atlántica, capacitaci6n para 

directores regionales, departamentales y de zona; se han re-

formado programas y p1anes de estudio, elaborado libros de 

texto, llevado a cabo cientos de talleres de programaci6n, c~ 

pacitación y evaluación para profesores y directores; todo 

ello con una marcada preferencia hacia los estudios técnicos 
que necesita el. pars. 

Con todo esto, queda en los hechos el ejemplo de··10 



108 

que se puede hacer y avanzar, cuando un pueblo decide tomar su 

propio destino en sus manos y tiene claridad de sus carencias 

y metas. 

La Revoluci6n Popular Sandinista es en s~ misma, una -
lecci6n para todos los pueblos latinoamericanos, y la educa-

ci6n de Nicaragua es una revolución que hay que conocer y co~ 

prender. 
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ANEXO CAPITULO 111 

FINES, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS, LA NUEVA EDUCACIÓN 

Al inicio del año 1983, la Junt~ de Gobierno de Recon~ 

trucci6n Nacional dio a conocer de manera oficial un documen

to conteniendo los fines, objetivos y principios de la Nueva 

Educaci6n, con el respaldo de la Direcci6n Nacional del Fren

te Sandinista de Liberaci6n Nacional y que fue elaborado en 
* base a la Consulta Nacional Educativa realizada en 1981. 

I. FINES: 

La Nueva Educaci6n en Nicaragua, se propone como fines: 

Formar plena e integralmente la personalidad del Hombre Nuevo, 

permanentemente en construcci6n, apto para promover y contri

buir al proceso de transformaci6n que edifica día a día la 
Nueva Sociedad. Este Hombre Nuevo nicaragllense que viene 

construyéndose desde el inicio del proceso de liberaci6n de -

·nuestro pueblo, se forma a partir de nuestra realidad, el tr!!. 

bajo creador y de las circunstancias hist6ricas que vivimos. 

-.--
A principios de 1981 e1 Ministerio de Educación dirigió a -
todas las organizaciones de masas, Partidos políticos, aso
ciaciones de padres de familia, organismos sindicales, enti 
dades empresariales, etc-, una amplia consulta sobre los fI° 
nes y objetivos de 1a Nueva Educación, sobre 1as formas eaU 
cativas que deberían impulsarse, sus contenidos, las carac=
terísticas que deberían asumir el Hombre Nuevo y la Sacie-
dad Nueva. En medio de una intensa lucha ideológica y de1 
rechazo de las organizaciones de 1a burguesía y 1os ataques 
contrarrevolucionarios, algo más de SO 000 personas, inte-
gradas a 30 organizaciones de masas, partidos políticos in
corporados a la Revolución, sindicatos y otras organizacio
nes revolucionarias, democráticas, progresistas, participa
ron en todo el territorio nacional, durante dos semanas, en 
una intensa discusión colectiva sobre dichas cuestiones. 

Cada organización, partido, asociación, etc., organizó a 
sus miembros en grupos de 10 personas. La discusión tuvo -
como guía un cuestionario de 55 preguntas, en su gran mayo
ría abiertas. Las respuestas no eran individuales sino co--
1ectivas .. 
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La educación deberá desarrollar las capacidades inte-

lectuales, físicas, morales, estéticas y espirituales de ese 

Hombre Nuevo. Según los resultados de la Consulta Nacional -

sobre Fines y Objetivos de la Educaci6n, las cualidades y va

lores que conforman el Hombre Nuevo nicaragüense son las si-

guientes: 

a. EN LO POLITICO: 

Patriota, revolucionario, solidario y comprometido con 

los intereses de los obreros y campesinos, en particular, y 

con las amplias masas trabajadoras que conforman nuestro pue

blo en general; antimperialista, internacionalista, contrario 

a toda forma de explotaci6n proveniente de factores internos 

y externos, contrario al racismo, la discriminaci6n y la opr~ 

sión; promotor de la unida.a de la nación alrededor de nues- -

tras clases trabajadoras, de los obreros campesinos por la s~ 

beranía nacional, el progreso social, la justicia, la liber-

tad, la distensión y la paz en la región y en el mundo. 

b. EN LO SOCIAL Y MORAL: 

Responsable, disciplinado, creativo, cooperador, traba 

jador y eficiente: de elevados principios morales, _c.ívicos y 

espirituales; dotado de la capacidad de crítica y autocrítica; 

de una visión científica del mundo y de la sociedad; de la 

disposición para la apreciaci6n estética y la expresi6n artí~ 

tica; que reconozca y valore la dignidad del trabajo manual -

del intelectual; compenetrado de la importancia de la conser

vación, defensa y mejoramiento del ambiente y la calidad de -

1a vida; respetuoso, humanitario, libre, honesto, veraz, sin
cero, fraterno, modesto, abnegado, objetivo, que comprenda -

que el interés individual debe coincidir con el interés so- -

cial y nacional, que desarrolle un alto espíritu de sacrifi-

cio y abnegaci6n para defender la Patria y la Revolución. 
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II. OBJETIVOS GENERALES: 

La educación se propondrá como Objetivos Generales 1os 

siguientes: 

l. Ofrecer a los estudiantes una educaci6n que los r~ 

conozca e impulse a ser agentes importantes de su propia for

maci6n y les permita acceder a los más altos niveles de las -

ciencias y las técnicas, las humanidades y las artes. En co~ 

sonancia con este propósito, el proceso de enseñanza-aprendi
zaje enfatizará el dominio de los métodos científicos y auto

aprendizaje. 

2. Formar a los educandos en y para el trabajo crea-

dar y desarrollar en ellos la conciencia del valor econ6mico, 

social y cultural del trabajo productivo y del papel fundame~ 

tal de los trabajadores en la construcci6n de la nueva socie

dad y de la importancia formativa del trabajo colectivo que -

permita superar la contradicci6n teoría-práctica, trabajo in

telectual, trabajo manual. Esta conciencia deberá producir -
una nueva actitud de los estudiantes frente al trabajo y a la 

"disciplina laboral en las nuevas condiciones de la Revoluci6n 

Popular Sandinista. 

3. Formar a las nuevas generaciones en los valores y 

principios de la Revoluci6n Popular Sandinista, desarrollando 

sus convicciones sobre la participación organizada del pueblo 

en la gestión social y en las tareas de la Revoluci6n como 

práctica de la democracia popular: en el rechazo a toda forma 

de dominación imperialista y en la solidaridad militante con 

todos los pueblos del mundo. 

4. Formar al Hombre Nuevo en el pensamiento y el eje~ 

ple de los Héroes y Mártires: y de todas aquellas figuras que 

a lo largo de la historia de nuestras luchas de liberaci6n 

han ido construyendo, definiendo e inspirando la personalidad 

y esencia de nuestra Patria y de nuestra Revoluci6n Popular -
Sandinista. 
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s. Desarrollar la conciencia de la participaci6n en la 

defensa inclaudicable de la Patria y la Revoluci6n para forta

lecer la independencia, autodeterminaci6n, soberanía e identi

dad nacionales. 

6. Promover actitudes de amistad y cooperación con los 

pueblos y gobier~os del mundo, sobre la base de la igualdad y 

el respeto mutuos. 

7. Inculcar y promover el m.'.is profundo respeto a los -

derechos humanos. 

s. Ahondar en las raíces de nuestra propia cultura, 

cuya promoción y difusión estar.'.in estrechamente ligadas a los 

prograJ!tas educativos¡ aprovechar el aporte científico 'y cult~ 

ral de la humanidad, rechazando todos los elementos cultura

les-alienantes. 

9. Estimular en los educandos y educadores la capaci

dad para el an.'.ilisis crítico, autocrítico, científico, parti

cipativo y creador, que haga de la educación una pr.'.ictica li

beradora. 

10. Proporcionar una formación humanista, científica, 

tecnológica, político-ideológica, moral y física que se apli

que creadoramente al proceso de transformación de nuestra pr~ 

pia realidad. 

11. Formar y capacitar tanto técnica como políticamen

te, los recursos humanos necesarios para ei avance y consoli

dación del proceso revolucionario, en coherencia con los pla

nes globale's de desarrollo. 

12. Coadyuvar al desarrollo y mejoramiento de la salud 

física y psíquica de los educandos. 

.II.I • PRINCIPIOS GENERALES 

Para el logro de estos Fines y Objetivos, la Nueva Ed~ 

cación se regir.'.i por los Principios Generales siguientes: 
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l~ La Educaci6n es un derecho fundamental e irrenunci~ 

ble de todo nicaragilense. La Educación será obligatoria en 

los niveles de educaci6n preescolar, y de educaci6n general b~ 

sica, obligatoriedad que será establecida de manera gradual, a 

medida que se amplíen los servicios educativos del Estado. 

2~ La Educación en Nicaragua estará en funci6n de ser

vir a la solución de los grandes problemas económicos y socia

les, estableciendo un vínculo directo con la vida e historia -

de nuestro pueblo. 

3~ La Educación es funci6n primordial e indeclinable -

del Estado. La Educación impartida por el Estado será gratui-

ta, pGblica y mixta. Al Estado le corresponde planificar, ev~ 

1uar, dirigir, supervisar y promover el proceso educativo en -

todos sus niveles y modalidades. El Estado garantiza y promu~ 

ve la participación de la familia, la comunidad y las organiz~ 

cienes de masas en e1 proceso educativo. 

4~ El trabajo productivo y creador serán elementos fOE 

mativos y parte integral de los planes de estudio, mediante la 

~~njugación de la teoría con la práctica y la combinaci6n del 

trabajo manual con el intelectual. 

5~ La Educación es un proceso único, continuo, recu- -

rrente y permanente de formación y desarrollo de la personali

dad. 

6~ La Nueva Educación se concibe como un sistema, int~ 

grado por varios sub-sistemas. Los nuevos planes que se es- -

tructuren para su desarrollo, introducirán el enfoque de la 

educaci6n, como un sistema, es decir, como un todo coherente, 

como un conjunto o complejo de elementos relacionados entre s~ 

que persigue objetivos comunes, que articule todos los niveles 

y modalidades de enseñanza y todas las formas de manifestación 

del proceso educativo: la educación formal, la no-formal y la 

informar. Deber§n preverse ias necesarias articu1aciones hor~ 

zontales y verticales entre los distintos niveles y modalida--



ll4 

des para facilitar las transferencias, las posibles salidas -

al mundo del trabajo y las reincorporaciones al sistema educe 

tivo. 

7~ Los medios de comunicaci6n colectiva se consideran 

parte importante del proceso educativo, por lo cual el Estado 

deberá organizar su utilizaci6n como vehículo del desarrollo 

educativo nacional. 

8~ La Nueva Educaci6n enfatizará y sistematizará las 

tareas de Formaci6n Vocacional y Orientaci6n Ocupacional, a 

fin de conjugar las. necesida~es de la fuerza de trabajo con 

las posibilidades del sistema educativo. Estas tareas serán 

responsabilidades de la sociedad entera, y en particular, del 

Estado ~evolucionario, la comunidad educativa y los centros -

de producci6n. 

9~ Debe asignarse una importancia especial a las fun

ciones de investigación de las instituciones educativas, ya -

que el sistema educativo no debe limitarse a la enseñanza de 

la ciencia y la técnica, sino que debe también aportar en la 

soluci6n de los problemas científico-sociales que nos plantea 

el desarrollo. 

lO~ La Emulaci6n estará presente en la Nueva Educaci6n, 

como forma de recnocimiento y estímulo del compromiso de los 

miembros de la comunidad educativa y las organizaciones de m~ 

sas en las tareas revolucionarias, en la superación de los n~ 

veles académicos y en todos aquellos esfuerzos que conduzcan 

al mejoramiento del proceso educativo. 

11~ Se respetará la libertad de los padres para esco-

ger para sus hijos las escuelas o colegios que estimen más 

convenientes para su formación. 

12~ Los fondos destinados a financiar el sistema educe 

tivo se consideran una inversi6n socia1. Por 1o tanto, e1 E§ 

tado y la sociedad, en su conjunto, darán prioridad al finan

ciamiento del sistema educativo. Se promoverán los instrume~ 



115 

tos necesarios, incluso jur~dicos, para asegurar 1a particip~ 

ción efectiva de las empresas en el financiamiento y desarro

llo de la educaci6n permanente de la pob1aci6n trabajadora. 

Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional 

Managua, l'! de marzo de 198.3 

:,·, .. ,,- ,, .. 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE REcoNsTRücci~,N:·N¡~¡~NAt: ··.(úa9""in9nto> 

.. 3. s EDUCACION 

a) REFORMA EDUCATIVA 

Se realizará una reforma profunda en los objetivos y 

en el contenido de la Educaci6n Nacional, para conveE 

tirla en factor clave del proceso de transformaci6n -

humanista de la sociedad nicaragüense y orientarlo en 

un sentido cr~tico y liberador. Esta reforma tendrá 

un carácter integral y comprenderá todas las etapas -

del proceso, desde la educaci6n prescolar hasta la de 

carácter superior. Para estos efectos, se elaborará 

un Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Educa-

ci6n y se dictará una Ley General de Educaci6n. 

b) EDUCACION GRATUITA Y OBLIGATORIA 

La educaci6n primaria y secundaria será gratuita y 

obligatoria y además de otorgar al estudiante una pr§_ 

paraci6n cient~fica, lo capacitará para el trabajo c~ 

lificado y el conocimiento de la realidad nicaragüen

se. 

e) CONTROL DE PRECIOS DE LOS LIBROS Y UTILES ESCOLARES; 

UNIFORME ESCOLAR 

Se establecerá inicialmente un estricto control de 
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precios sobre los libros y útiles escolares. Al plazo 

más breve posible, el Ministerio de Educaci6n Pública 

establecerá los mecanismos necesarios para la produc-

ci6n y comercializaci6n de los libros y útiles escola

res a fin de que éstos lleguen a ser suministrados en 

forma gratuita a la poblaci6n estudiantil de los cen

tros escolares públicos. 

Se establecerá un uniforme único para todos los estu

diantes del país. 

d) REGULACION DE COLEGIOS PARTICULARES 

El Ministerio de Educaci6n Pública reglamentará el 

funcionamiento de los colegios privados, regulando sus 

tarifas de matrícula y colegiatura y asegurando un ap~ 

go estricto a los planes educativos nacionales. De -

igual manera, se establecerá un control apropiado de -

las facilidades físicas de tales instituciones (bibli~ 

tecas, laboratorios, gimnasios, etc.), a fin de coord~ 

narlas con la prestaci6n de servicios de educaci6n pú

blica. Se estimulará la participaci6n de las comunid~ 

des en el esfuerzo de mejoramiento educativo. 

e) CREACION DE ESCUELAS TECNICAS VOCACIONALES 

Se crearán escuelas técnicas vocacionales que preparen 

a la fuerza de trabajo en diferentes oficios de utili

dad para el desarrollo nacional. 

f) ESTABLECIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS RURALES 

Dentro de los lineamientos y prioridades incluidos en 

los programas educativos, se canalizarán recursos a la 

creaci6n de centros educativos rurales en los cuales, 

además de dar una formaci6n básica e integral, se pro

porcionará capacitaci6n técnica a la poblaci6n rural. 

Los programas de educaci6n rural estarán plenamente 

coordinados con los procesos de reforma agraria y de 

desarrollo rural. 
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g) RESPETO A LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

se mantendrá la autonomía de la Universidad Nacional 

Aut6noma de Nicaragua (UNAN) y se le dará un total -

apoyo para que desarrolle una docencia creativa y una 

investigación adecuada en el campo científico y en el 

de la realidad nacional. Para coordinar la educaci6n 

profesional se creará un Consejo Nacional de Educa- -

ción Post-Secundaria. 

h) ERRADICACION DEL ANALFABETISMO 

se iniciar~ una cruzada naciona1 que movilice todos -

los recursos del país para lograr la total erradica--

ción del analfabetismo. A la vez se iniciarán progr~ 

mas de educaci6n liberadora para adultos, con el fin 

de incorporarlos plenamente al proceso de reconstruc

ci6n y desarro11o nacionai.•• 1 

LEY GENERAL SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (fragmento) 

"Art. 3 Corresponde al Estado promover cuanto sea ne

cesario para el desarrollo y progreso de la cultura y la educ~ 

ci6n y por ende asegurarse que los medios de comunicación sean 

vehículos de las mismas. En tal sentido se considera inmoral 

y contrario a la educaci6n y cultura de nuestro pueblo, y por 

lo tanto se prohíbe publicar, distribuir, circular, exponer, -

difundir, exhibir, transmitir o vender: (a) Escritos, dibujos, 

grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, f2 

tografías u otros objetos que estimulen los vicios, rebajen ·1a 

dignidad humana o que sean de dañina sensualidad o morbosidad; 

(b)" Que utilicen a la mujer como objeto sexual o comercial; 

(c) Que adopten temas capaces de destruir la devoción al trab~ 

-1--
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Violeta de Cha 
morro, Sergio Rarnírez Mercado, Alfonso Rebelo Callejas, Moi~ 
sés Hassan y, Daniel Ortega Saavedra. Algún lugar de Nicara
gua, 18 de junio de 1979. ASO DE LA LIBERACION NACIONAL. 
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jo, el entusiasmo por el estudio o la consideraci6n al esfuer

zo que todo triunfo legítimo necesita; (d) Que estimulen la p~ 
sividad, la tendencia al ocio o la fe en el azar como regula-

dor de la conducta; (e) Que contengan apologías o protagonis-

tas cuyo éxito dependa de la evasi6n de las leyes y el respeto 
a las instituciones establecidas; (f) Que anuncien bebidas al

coh6licas y cigarrillos; (g) Que atenten contra la nacionali-

dad nicaragüense, su idioma y en general. contra sus_ va1.ores 

hist6ricos y culturales; (h) Que hagan exposici6n o despliegue 

de actos delictuosos de orden común, sobre todo los que'invol.':!. 
eren a menores de edá.d o delitos que tienen que ver 'con· la ho!l 

ra de las personas; (i) Que afecten la privacidad o el derecho 

a la intimidad de las personas; (j) Que utilicen los·--sDnbolos 

nacionales, los nombres, palabras y hechos de.héroes y ~rti--

res. los Himnos Patri6ticos y Lemas, y en general.todo el leg~ 
do de la Lucha Revolucionaria, con fines de propaganda comer-
cial. "2 

CARTA PASTORAL DEL EPISCOPADO NICARAG0ENs:~J:.c~~~~~~~i~> 
'.;.,~'~¡:;:~:¡r'.'•c \._< (," :, 

"Queremos comenzar con una paÍ~b~~,~~~~:.!~ 'i.::,s logros 

del proceso revolucionario que nos llevan a: 
a) ( •••• ) 

b) ( ••• ) 

c) Ver en la alegría de un pueblo pobre que, por pri
mera vez en mucho tiempo, se siente dueño de su país, la expr~ 

si6n de una creatividad revolucionaria que abre espacios am- -

plios y fecundos al compromiso de todos los que quieren luchar 

2 
Junta de Gobierno de. Reconstrucción Nacionai. Vio1eta B. de 
Chamorro; Sergio R~mrre~ Mercado; A1fonso Robe1o Ca11ejas; 
Moisés Hass&n Morales_; Danie1 Ortega Saavedra. Managua. a -
1os dieciséis días de1 mes de agosto de mi1 novecientos se-
tanta y nueve ... 
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contra un sistema injusto y opresor y construir un hombre nue

vo. 

d) Val.orar la determinaci6n de comenzar desde el. pri

mer día del. triunfo a institucional.izar el. proceso revol.ucio-
nario sobre una base jurídica. Como se demostr6 en la deci--

si6n de mantener los programas anunciados con anterioridad al. 

triunfo, por ejemplo: la promul.gaci6n del. Estatuto sobre los 
Derechos y Garantras de los Nicaragüenses, l.a práctica conse

cuente de las libertades de informaci6n, de organización pol.~ 
tica partidaria, de culto, de movimiento, 1as naciona1izacio

nes que recuperan para el país las riquezas, los primeros pa

sos de una reforma agraria, etc.; así como en la capacidad de 
lanzarse, desde los primeros dras del proceso, a planificar y 

organizar una cruzada nacional de alfabetizaci6n que dignifi

que el espíritu de nuestro pueblo, lo haga apto para ser me-

jor autor de su propio destino y participar con mayor r~spon
sabilidad y clarividencia en el. proceso revol.ucionar.i:a·~.~~ 

~ROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN BENEFICIO DEL''PUEBl:.O 
(fragmento) ···-'.!::..._: ~-.''•' ' 

"La guerra de l.iberaci6n nacional. contraia: d:Í.~tadura 
militar, continGa hoy con l.a guerra contra l.a mi,;;e:c).~::',lr~ l.a e~ 
plotaci6n, - con la guerra ·contra la ignorancia ·.y el an¡,¡::l:fabe-'-
tismo." (p. 3) 

3 

"En 1a guerra contra e1 somocismo aprend;_i..~~·~'.::~·a des-

Dada en 1a ciudad de Managua, a 1os d~ecis~ete:dras de1 
mes de noviembre de mi1 novecient9s s~tenta y~riu~v•. 

Mons. Miguel abando Bravo (ArzobispO de· Managua, PRESZOEN
TE DE LA CONFERENCIA), Mons. pablo A. Vega M. (Obispo-Pre 
1ado de Juiga1pa), Mons~ Rubén López Ardón (Obispo de Este 
1Í), Mons. Manuel Sa1azar Espirioza (Obispo de León), Mons~ 
Leovigi1do López Fitoria (Obispo de Granada), Mons. Ju1ián 
Barni (Obispo de Matagal.pa) ,· Mons. Sal.Vador Sch1aefer (Obis 
po del. Vicariato de B1uefie1ds) . -
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truir, en la guerra contra la miseria y la explotaci6n tenemos 

que aprender a construir." (p.4) 

• ••• tenemos que trabajar de tal forma que vaya desapa

recienco la distinción entre los profesionales y los trabajad~ 

res, entre los técnicos y los campesinos, entre los administr~ 
dores y los obreros. " (p. 5) 

" ••. lo fundamental en este momento es la producci6n, y 

toda actividad que vaya en contra de la producción puede cons~ 

derarse como contra revolucionaria, ya que la producción es la 
base de nuestra revo.luci6n." (p.18) 

" .•• TODO EL PUEBLO pasa a ser propietario de las tie-

rras y fábricas que antes estaban en manos del somocismo ( ••• ) 

Son cerca de 1 500 fincas y 160 empresas industriales las que 

han pasado a formar parte del ~rea Propiedad del Pueblo." 
(p.33) 

"Fortalecer el A.P.P. es fortalecer nuestra Revolu- -

ción •.• " (p. 34) 

los trabajadores no deben limitar su papel al de 
simples ejecutantes de una tarea determinada, sino que deben 

de interesarse por todo el proceso productivo; vigilar que el 

dinero de la empresa sea utilizado correctamente, que no se -
desperdicien las materias primas, que cada trabajador ·cumpla 

con las tareas.asignadas, que no haya ausentismo, que se cum

pla con las metas de producción señaladas, etc. En fin, par
ticipar de una manera activa en nuestra econom~a, en nuestra 

revoluci6n." (p.52) 

" ..• no basta con organizarse, hay que estudiar, que -

capacitarse. La ignorancia no nos permite tomar parte efect~ 

va en la administración, en los organismos econ6micos, en fin, 
en la gestión estatal." (p.54) 

el estudio, ahora, es la base para un futuro 
más independiente, para una sociedad más desarrollada, más 
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tecnificada. El conocimiento es una condición necesaria pa

ra la verdadera democracia popular." (p.55) 4 

4 
Programa de Reactivación Económica en Beneficio de1 Pue
b1o (versión popul.ar). Ed ... Se.cretaría Nacional de Propa
ganda y Educación Pol.ítica FSLN ... Managua, Nicaragua, 1?BO~ 



CONCLUSIONES 

Luego de conocer la experiencia que en el sector educa

tivo ha vivido Nicaragua, con sus dificu1tades, triunfos y - -

avances, y con las repercusiones que se hacen presentes funda

mentalmente en la consolidaci6n (pese a las constantes agresi2 

nes del gobierno norteamericano), de la Revoluci6n Popular Sa~ 

dinista, se demuestra que es correcta la vía que el gobierno -

sandinista sigue en 1a direcci6n del proceso revolucionario n~ 

caragüense dentro de1 cual, la educación tiene un papel de pr~ 

mera importancia. 

Recientemente hemos podido leer en periódicos naciona--

1es que en Nicaragua se rea1iza un amp1io movimiento conocido 

corno de los "innovadores", referido a obreros que arreg1an, h~ 

cen andar e inventan máquinas utilizando materiales, original

mente destinados a la chatarra -por el lamentable estado en 

que se encuentran, o, por no contar con refacciones debido a1 

bloqueo impuesto por los Estados Unidos-, estos trabajadores 

llevan adelante su labor basados en los conocimientos que en 

la práctica corno obreros han adquirido, pero, según relatan 

los diarios, para poder avanzar más y 11egar a convertirse en 

el importante sector económico que ahora son, han tenido que -

acudir a la escuela para capacitarse. 

El caso _cita~o de los innovadores refuerza la hipótesis 

en torno a la que se desarrolla en nuestro trabajo: la educa-

ción juega un papel fundamental en el desarrollo econ6rnico de 

cualquier nación, si los obreros hubieran recibido una capaci

tación que les permitiera rebasar los conocimientos que por la 

práctica adquirieron, los avances que en momentos difíciles 

consiguen serían mayores. 

La educaci6n en Nicaragua se lleva adelante mientras 

maestros y estudiantes tienen las armas en la mano, y la educ~ 

122 
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ción misma ha sido convertida por los nicaragUenses en una i!!! 

portante arma ideológica para enfrentar a1 enemigo. No es e~ 

sua1 que en 1as comunidades rurales, los maestros son una de 

las presas más codiciadas por ios contrarrevolucionarios que 

paga Reagan. 

A través de la lectura de este trabajo se pueden apre

ciar las condiciones educativas prevalecientes en Nicaragua -

antes y después de 1a Revo1uci6n, así como, e1 manejo y 1a -

orientación que dos regímenes antagónicos daban, y dari, a 1a 

educación. 

El caso de Nicaragua demuestra que 1a educaci6n juega 

un papel de primer orden en e1 progreso y desarro11o de1 país, 

a1 mismo tiempo nos hace ver que a la educación no se 1e debe 

analizar a1 margen de 1a economía po1ttica y, que 1a educaci6n 

tendrá mayor o menor peso en una sociedad, dependiendo de co~ 

sideraciones de orden político. 

Los gobiernos reaccionarios procuran limitar 1a educa

ción, utilizan 1a ignorancia de 1a población. Los gobierno~ 

~rogresistas y revolucionarios fomentan la educación, estimu

lan e1 acercamiento de la pob1aci6n al conocimiento y hacen -

que 1a educación tenga e1 pape1 que debe tener en e1 proceso 

de desarro11o. 

Por 10 tanto y, como principal lección de este trabajo, 

11egamos a 1a conclusión que 1a educación tiene un importante 

papel que cumplir en _e1 desarro11o económico, político y so-

cial de las naciones, pero para que lo cumpla, es necesario -

en primer lugar, crear las condiciones sociales que 1o permi-
tan. "Hacer posible 1o necesarion. La Revo1uci6n. 
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