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1 N T R o p u e e o N 

RErERIRSE A LA ESCUELA O PRETENDER HACERLA OBJETO DE ESTUDIO 

OBLIGA A PRECISAR LA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DESDE DONDE SE 

HACE LA LECTURA. REMITE A RECONOCER QUE LEJOS DE TENER UN -

SENTIDO HOMOGÉNEO, ES UN PUNTO DE DEBATE DESDE POSICIONES -

TEÓRICAS DISTINTAS. POSICIONES QUE RECORREN LA HISTORIA DE 

LA EDUCACIÓN Y LA PEDAGOGÍA; QUE SURGEN EN CONDICIONES HIST,2 

RICO SOCIALES E INTELECTUALES ESPECÍrlCAS y TRATAN DE DAR -

CUENTA A TRAVÉS DE SUS CATEGORÍAS YA SEAN PEDAGÓGICAS, PSIC!l, 

LÓGICAS o DEL ORDEN SOCIOLÓGICO, DE su EXISTENCIA y ruNc1ÓN. 

ALGUNAS PRETENDEN VER A LA ESCUELA EN SÍ MISMA, COMO UN UNl-

VERSO PROTEGIDO, SIN PONERLA EN RELACIÓN CON EL ORDEN INSTITl!, 

CIONAL GLOBAL DE UNA íORMACIÓN SOCIAL DADA, OTRAS, AL REHU-

SAR CUALQUIER INTENTO DE AISLARLA COMO SISTEMA AUTÓNOMO, LA -

CONSIDERAN UN ESPACIO SOCIAL SIGNADO POR UN DETERMINADO CON-

TEXTO SOCIOECONÓMICO, POLfTICO-CULTURAL Y ENMARCADO EN UNA -

DIMENSIÓN HISTÓRICA CONCRETA. UNAS PRETENDEN ASIGNARLE LA -

PROMESA DEL IDEAL SUPREMO DE LA HUMANIDAD. LA ESCUELA COMO -

EJECUTORA DEL PROVECTO MORAL, SOCIAL, RELIGIOSO O INTELECTUAL 

DE roRMACIÓN DEL HOMBRE. OTRAS,· QUE CONVERGEN EN DESVALORl-

ZARLA, AL DEJAR UN SENTIMIENTO DE HALLARSE ANTE UN ESPACIO 

VACÍO, EN DONDE LO QUE OCURRE CARECE OE VALOR REAL. 

DE CUALQUIER rORMA, TODO JUICIO, CRÍTICA, PROPUESTA O PARTl-

CIPACIÓN EN TORNO A LA ESCUELA, CONLLEVA NECESARIAMENTE A LA 



ADOPCIÓN CONSCIENTE O NO DE UNA POSICIÓN CON RESPECTO A ELLA, 

EL CONOCIMIENTO DE LOS SUPUESTOS DE LAS CORRIENTES TEÓRICAS 

ES UNA NECESIDAD INSOSLAYABLE PARA QUIEN PRETENDE rORMARSE -

EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN, SOBRE TODO AHORA CUANDO SE RE~ 

POSTASIAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS EN DETRIMENTO DE LA rORMA- -

CIÓN TEÓRICAj POR EJEMPLO AL DEJAR DE CUESTIONARSE ASPECTOS 

ecuo LA ruNclÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN, LOS SUSTENTOS rlLOS2 

ricos, POLÍTICOS, ETC. 

LA IMPORTANCIA DE ESTA SITUACIÓN AUNADA A LA VARIEDAD DE ES-

TE TÓPICO, HAN SIDO LAS CAUSAS PARA ELEGIR ESTE TEMA DE INVE¡ 

TIOACIÓN, Así, EL TRABAJO QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTA ES 

UNA REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE LOS PLANTEAMIENTOS DE ALGUNAS 

DE LAS POSICIONES TEÓRICAS QUE HAN ABORDADO EL TEMA OE LA -

rUNCIÓN SOCIAL DE LA ESCUELA. 

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO NO ES EL DE HACER DISTINGUIR AL-

GUNA CORRIENTE SOBRE OTRA, SINO EL DE PRESENTAR SOBRE CADA -

UNA SUS ASPECTOS MÁS RELEVANTES, ASÍ COMO flNALMENTE A MANERA 

DE CONCLUSIÓN ALGUNOS SEAALAMIENTOS CRÍTICOS EN RELACIÓN A -

ELLAS, 

EN EL CAPÍTULO UNO SE ABORDA LA CORRIENTE ;uNclONALISTA DE LA 

EDUCACIÓN REPRESENTADA POR EL AUTOR FRANCÉS (MILE ÜURKHEIM, 

EN EL CAPÍTULO DOS, LA CORRIENTE DEL HUMANISMO CARACTERIZADA 
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BÁSICAMENTE POR LA ESCUELA NUEVA Y SOBRE LA QUE SE HAN ELEGIDO 

A TRES AUTORES ACORDES A LAS DISTINTAS ETAPAS O MOMENTOS MÁS• 

IMPORTANTES QUE HA ATRAVESADO ESTA ESCUELA 

RoUSSEAU 1 JOHN DEWEY Y CELESTIN tREINET, 

JEAN JACQUES • • 

EN EL CAPÍTULO TRES SE EXPONE UN ENrOQUE MARXISTA DE LA Eou-

CACIÓN; PllESENTANDO LOS PLANTEAMIENTOS DE MARX Y ENOELS, ASÍ 

COMO AUTORES QUE HAN HECHO suyos LOS SUPUESTOS MARXISTAS y -

QUE DENTRO DE ESTO SE DErlNEN EN UNA MISMA LÍNEA 

ALTHUSSER • CHRISTIAN BAUDELOT y ROOER ESTABLET. 

Lou1s --

EN EL CUARTO Y ÚLTIMO CAPÍTULO SE ABORDA EL ENrOQUE DESESCO• 

LARIZANTE DE LA EDUCACIÓN REPRESENTADO POR IVAN ILLICH Y Ev¡, 

RETT REIMER, 

ENTENDER LA DIVERSIDAD DE POSICIONES QUE,(DESDE LUEGO NO SON 

TODAS LAS AQUÍ SEAALADAS) INTERPRETAN y ORIENTAN LA ruNCIÓN 

DE LA ESCUELA; No SÓLO CONDUCE A UNA rORMACIÓN MÁS INTEGRAL -

SINO QUE DESE LLEVAR A ASUMIR LA POSICIÓN MÁS CONVINCENTE DE1 

DE LA CUAL SE REALICE LA LABOR EDUCATIVA• 

- 3 -
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CAPITULO 

1, EL FUNCIONALl5MO DE EMILE DURKHEIM 

EN EL ANÁLISIS A LA EDUCACIÓN Y A LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, -

GUARDA UN PAPEL IMPORTANTE LA CORRIENTE TEÓRICA FUNCIONALI¿ 

TA, QUE TIENC UNA PARTICULAR E INTERESANTE INTERPRETACIÓN -

SOBRE LA FUNCIÓN QUE DEBE TENER LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA -

EN LA SOC 1 EDAD, 

SE HA ELEGIOO COMO REPRESENTANTE-A EM1bt·D~RkHEIM, POR·-• 

SER UNO DE LOS PRINCIPALES TEÓRICOS FUNCIDNALISTAS Que - -

ABORDAN LA f'UNCIÓN QUE TIENE LA ESCUELA EN LA SOCIEDAD, 

Es 'IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE-AUTOR, NO SE DEDICÓ ESPEcl 

f'ICAMENTE A PROFUNDIZAR EN EL PROBLEMA EDUCATIVO, SINO QUE 

OISE~Ó EN FORMA ANTERIOR, TODA UNA DOCTRINA SOCIOLÓGICA SO

BRE LA QUE DESCANSA POSTERIORMENTE SU ANÁLISIS EDUCATIVO, 

---- ···-----· ----- --- -·-· ---·-- -- .. 

EN EL TRANSCURSO DE ESTE CAP í TULO -SE ·PRETENDE: -exP~ 1 CAR·,,. -

LA f'UNCIÓN QUC BAJO ESTA CO"RIENTE TEÓRICA DEBE TENER LA 

EDUCACIÓN Y LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, AUNQUE PREVIAMENTE SE 

PLANTEARÁN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA DOCTRINA DE ES• 

TE AUTOR, 
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1,1, BASES TEÓRICAS DEL FUNCIDNALISMO 

SE PUEDE DEFINIR AL FUNCIONALISMO, DESDE UN PUNTO DE 

VISTA SOCIOLÓGICO, COMO AQUELLA CORRIENTE TEÓRICA QUE 

PARTE DE CONSIDERAR A LA SOCIEDAD 11 COMO UN ORGANISMO 

CUYAS DISTINTAS PARTES ESTÁN POR LO GENERAL EN UN ES

TADO DE EQUILIBRI0'11 , Y EN DONDE CADA UNO DE LOS ELE

MENTOS QUE LA CONFORMAN REALIZAN FUNCI DNES ESPECfr 1 CAS 

QUE PERMITEN MANTENER ESTE EQUILIBRIO', LA CUESTIÓN -

CENTRAL DEL FUNCIONALISMO, SE REFIERE ENTONCES, AL - -

MANTENIMIENTO DEL ORDEN SOCIAL A TRAVÉS DE DICHO EQUI

LIBRIO Y LA INTEGRACIÓN DE LA COLECTIVIDAD, LO QUE PE.B, 

MITE OBTENER UNA SOCIEDAD SANA Y NORMAL, 

SE CONS 1 DERA A LA SOC 1 EDAD COMO UNA 11 0RGAN 1ZAC1 ÓN SO

Cl AL BASADA EN AGRUPACIONES Y CLASIFICACIONES RÍGIDAS, 

DETERMINADAS POR ACTIVIDADES, USOS O APORTACIONES ES-

PECÍ F I CAS 112', LAS SOC 1 EDADES SON TOTALIDADES FORMADAS 

POR SISTEMAS PARTICULARES, 

DENTRO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS EN QUE SE FUNDAMENTA 

ESTA CORRIENTE TEÓRICA SE ENCUENTRAN : 

"TODA SOCIEDAD EN UNA CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS -
RELATIVAMENTE PERSISTENTE 

TODA SOCIEDAD ES UNA CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS -
BIEN INTEGRADA 

1 HORION, PAUL B. Soc1 OLOGÍ A, P,64, 
2 PRATT FAIRCHILO, HENRY, DICCIONARIO DE SOCIOLOGÍA, p,128 



Tooo ELEMENTO EN UNA SOCIEDAD CONTRIBUYE A su 
ruNCIONAMIENTO 

TODA SOCIEDAD DESCANSA EN EL CONSENSO DE SUS - -
MltM8ROS•3, 
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LAS PARTES o ELEMENTOS QUE coNrORMAN LA ESTRUCTURA s~ 

CIAL SON LOS GRUPOS SOCIALES O INSTITUCIONES QUE SE -

ENCUENTRAN REGULADOS POR NORMAS, IDEOLOGÍAS, VALORES, 

SANCIONES COMUNES, ETC., EN SUS MltM8RDS, CADA UNO -

DE ESTOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL REALIZA -

UNA ruNCIÓN ESPECÍrlCA, ES DECIR, UNA APORTACIÓN HA-

CIA EL TODO Y GUARDAN ENTRE ELLOS UNA DEPENDENCIA, 

ESTA CORRIENTE ArlRMA QUE LOS ELEMENTOS DE UNA SOCIE

DAD TRABAJAN JUNTOS Y DE UNA MANERA COOPERATIVA PARA 

EL BUEN ruNclONAMIENTO DE ELLA. SIN EMBARGO, HACE -

HINCAPIÉ DE QUE UNA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO NO SIGNl

rlCA QUE UNA SOCIEDAD ESTÉ SIN CAMBIAR, DE HECHO SU-

rRE CAMBIOS, PERO SE ENCUENTRA EN UNA rASE TEMPORAL -

DE DESEQUILIBRIO DENTRO DE UN PROCESO DE REAJUSTE HA~ 

TA QUE SE VUELVE A ESTABLECER LA RELACIÓN ARMONIOSA -

ENTRE LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUE coNrORMAN LA SOCIE

DAD. CUANDO EN UNA SOCIEDAD SE DA UNA rALTA DE REGU

LACIÓN INTERrUNCIONAL ENTRE SUS E~EMENTOS 1 SE MANI- -

rlESTA COMO ENrERMA y ANORMAL, SÍNTOMA DE ELLO SON~ 

ENTRE OTRAS COSAS: LA ANOMIA (MÁS ADELANTE SE EXPLI

CA EL TÉRMINO), EL coNrLICTO SOCIAL, ETC. 

3 HORTON, PAUL B. OP.CIT, P.63 
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ESTE ENFOQUE EVALÚA LOS DESARROLLOS V FUNCIONES DE C/:;. 

DA ELEMENTO QUE CONFORMA LA SOCIEDAD, SEGªN SI ESTOS 

PROMUCVCN EL EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO O SI DCSORGA

NIZAN O ESTABILIZAN UN SISTCMA SOCIAL, DE CSTA MANE

RA, CUANDO UN CLEMENTO PROMUEVE EL EQUILIBRIO ES CON

SIDERADO COMO FUNCIONAL V SI POR EL CONTRARIO PERTURBA 

EL EQUILIBRI0 1 ES CONSIDERADO COMO DISFUNCIONAL, 

Los TEÓRICOS FUNCIONALISTAS SOSTIENEN QUE EL DESARRO

LLO SOCIAL SE PRODUCE MEDIANTE CAMBIOS SUCESIVOS QUE 

PROMUEVEN UNA COOPERACl.6N ARMONIOSA ENTRE LOS HOMBRES, 

CON EL ílN DE CONSTRUIR UNA MEJOR VIDA PARA TODOS, PA 

RA TAL FIN DAN ÉNFASIS A LAS LEVES, LOS TRATADOS, EL 

COMERCIO, LA EDUCACIÓN, EL SUMINISTRO DE RIQUEZAS, -

LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, ETC'o LA EVOLUCIÓN CON-

DUCE ENTONCES A UNA MAYOR COOPERAC16N E INTEGRACIÓN -

ENTRE LOS HOMBRES, 

CON BASE EN LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, SE PUEDE -

CONCLUIR QUE EL tUNCIONALISMO: 

SOSTIENE QUE LAS ACTIVIDADES PARCIALES QUE REALl-

ZAN LOS MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD, CONTRIBUYEN A LA 

ACTIVIDAD TOTAL DEL SISTEMA SOCIAL AL QUE PERTENE

CEN, 

EXPLICA TODOS LOS HECHOS ETNOLÓGICOS EN TODOS LOS 

NIVELES DE DESARROLLO CORRESPONDIENTES, POR EL •-
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PAPEL QUE RePRESENTAN DENTRO DEL SISTEMA SOCIAL -

ENTERO Y POR LA MANERA COMO ESTÁN LIGADOS UNOS A 

OTROS DENTRO DEL SISTEMA, 

SOSTIENE QUE UN SISTEMA SOCIAL TIENDE A PERPETUA.B, 

SE TAL COMO ES 1 CUANDO EXISTE LA COOPERACl6N ARMS!. 

NIO~A ENTRE TODOS sus ELEMENTOS, YA QUE tsTA ALE

JA LOS CONrLICTOS PERSISTENTES; DE TAL FoRMA QUE 

LOS CAMBIOS QUE PUEDAN INTRODUCIRSE EN EL SISTEMA 

SOCIAL NO SON SINO EL RESULTADO DE CAUSAS EXTERIS, 

RES A tL, 

1.2. Rgs1AA B1ogsirrcA 

EMILE DURKHEIM NAc16 EN LORENA 1 FRANCIA EN EL A~O DE 

1858, ruE PEDAGOGO y Soc16Looo. SE INTERES6 DURANTE 

TODA SU VIDA BÁSICAMENTE POR LA POLÍTICA rRANCESA Y 

POR LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEBERÍAN GUIAR LA -

EDUCAC16N EN SU PAÍS, DE AHÍ QUE PUEDA DEJARSE VER -

SU POSIC16N RESPECTO A LO QUE DEBE SER LA EDUCAcl6N Y 

LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, EN ESTOS TEMAS HERED6 LA TR,6. 

DICIÓN COLECTIVISTA DEL PENSAMIENTO DE De MAISTRE Y -

SAINT-SIMON 1 DE COMTE RECIBl6 LA INrLUENCIA POSITIVl,i 

TAo REACCIONÓ CON PARTICULAR ENERGÍA A LAS IDEAS IND,L 

VIDUALISTAS DE HERBERT SPENCER Y LOS UTILITARISTAS Ir:!, 

GLESCS, 
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ALGUNOS·OE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE su DOCTRINA -

GENERAL Y EN LOS QUE SE BASA SU CONCEPCIÓN EDUCATIVA, 

SE PRESENTAN EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS: 

0URKHEIM ES EL FUNDADOR DE LA ESCUELA LLAMADA SOCIOL~ 

GISTA, YA QUE FUE fL QUIEN DETERMINÓ, INDEPENDIZÓ Y -

EXPLICÓ EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA SOCIOLOGÍA, DÁNDO

LE ADEMÁS UN MÉTODO, 

SE DICE QUE LO QUE LO ORILLÓ A ESTO, FUE EL HABER SI

DO TESTIGO DE LA CONMOCIÓN QUE SUFRIERON LAS INSTITU

CIONES DE FRANCIA OESPufs DE LA DERROTA DE 1870 AUNA

DO A LA TRANSFORMACIÓN DE LAS COSAS POR EL SACUOIMIE~ 

TO PROVOCADO POR EL DESARROLLO INDUSTRIAL, DE TAL roa 

MAQUE CONSIOtR6 QUE LA ÚNICA CIENCIA QUE PODRÍA INS

PIRAR, DIRIGIR Y EJECUTAR LOS CAMBIOS Y RECONSTRUC- -

CIONES QUE NECESITADA LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO, ERA -

LA CIENCIA DE LA SOCIEDAD : LA SOCIOLOGÍA, 

Así, 0URKHEIM INTENTÓ ANALIZAR Y EXPLICAR LO QUE LA -

SOCIOLOGÍA A ESTE RESPECTO PODRÍA HACER, CON EL FIN -

DE DAR UNA EXPLICACIÓN Y SOLUCIÓN A LA CRISIS DE LA -

SOCIEDAO EN QUE VIVÍA, 

0URKHE 1 M OEF 1 NE ASÍ A LA SOC 1 OLOG Í A 11
... COMO LA - -

CIENCIA DE LAS INSTITUCIONES oc su oÉNCSIS y ruNc10-

NAMltNro.•4, CONSIDERANDO QUE LOS FENÓMENOS SOCIA- -

4 DURKHEIM, EMILIO. LAS REGLAS DEL MtTODO SOCIOLÓGICO, P.19 
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LES DEBEN EXPLICARSE, NO POR ELEMENTOS AJENOS A LO S2 

CIAL COMO LO HABÍAN HECHO OTROS PENSADORES (LA FÍSICA 

EN COMTE, LA BIOLOGÍA EN SPENCER Y LA PSICOLOGÍA EN -

TARDE), SINO PURAMENTE POR OTROS rENÓMENOS SOCIALES. 

POR OTRO.LADO, DuRKHEIM CONSIDERA QUE LO SOCIAL DE 

NINGUNA MANERA PUEDE EXPLICARSE POR LO INDIVIDUAL, YA 

QUE LO SOCIAL TIENE UNA AUTONOMÍA Y UNA EXISTENCIA 

PROPIA, DE TAL rORMA QUE LOS HECHOS SOCIALES DEBEN 

CONSIDERARSE COMO: •.,,MANERAS DE ACTUAR, DE PENSAR 

Y DE SENTIR EXTERIORES AL INDIVIDUO Y DOTADAS DE UN 

PODER COERCITIVO EN VIRTUD DEL CUAL SE LE IMPONEN,"S 

ASÍ MISMO, LAS INSTITUCIONES SON CONSIDERADAS COMO -

CREENCIAS Y MODOS DE CONDUCTA ESTABLECIDOS POR LA --

VIDA DE UNA COLECTIVIDAD, UN EJEMPLO 

EL MATRIMONIO, EL ESTADO, ETC, 

LA ESCUELA, 

DE ESTAS AFIRMACIONES SE DESPRENDE SU TEORÍA COLECTL 

VISTA, EN DONDE LOS PROCESOS PSÍQUICOS INDIVIDUALES 

QUEDAN FUERA DE LA EXPLICACIÓN DE LOS HECHOS SOCIA--

LES, ES DECIR, LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES NO EXPLl-

CAN LOS HECHOS SOCIALES. 

5 IDEM, P.24 



Los HECHOS SOCIALES, OBJETO DE LA SoclOLOGÍA 

DURKHEMIANA TIENEN EN SÍ LAS CARACTERÍSTICAS OE : 

SER .OBERVABLES POR SER COSAS O DATOS REALES', 

- 1"C! -

EXTERIORIDAD : ES DECIR, QUE SON EXTERNOS AL INDI

VIDUO, VA QUE SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DE LA INDIV,!. 

DUAL 1 DAD QUE LOS WGENDRA V FUERA DE ELLA, 

OBJETIVIDAD POR SER REALIDADES CONCRETAS, COSAS, 

COACTIVIDAO PORQUE IMPONEN LIMITACIONES A LA - -

CONDUCTA DE LOS INDIVIDUOS, PRESIONANDO LAS CONCIEN

CIAS INDIVIDUALES, 

DE ESTA MANERA, ÜURKHEIM CONCLUYE QUE EL OBJETO DE ES-

TUDIO DE LA SOCIOLOGÍA ES EL HECHO SOCIAL, ES DECIR, LA 

MANERA DE PENSAR V SENTIR EXTERNAS AL INDIVIDUO V QUE -

SE LE IMPONEN A ÉL DE UNA MANERA COACTIVA, 

COMO UNA APORTACIÓN MÁS A LA SoCIOLOOÍA, 0URKHEIM LE 

DA A ÉSTA UN MhODO INQUISITIVO PROPIO BASADO EN LOS -

PRINCIPIOS DE DESCARTES, QUIEN CONSIDERABA QUE CON EL 

FIN DE DEPURAR EL CONOCIMIENTO, EL PUNTO INICIAL DE -

TODA MEDITACIÓN DEBERÍA SER LA DUDA, 
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BASADO EN ESTO, 0URKHEIM SOSTIENE QUE EN LA INVESTIGA 

CIÓN SOCIOLÓGICA CEBE EVITARSE TODO PREJUICIO, TOCA -

IDEA PRECONCEBIDA Y TODA PREOCUPACIÓN TELEOLÓGICA, 

LAS PRINCIPALES REGLAS DE SU MÉTODO SOCIOLÓGICO SON 

LA CAUSA QUE DETERMINA UN HECHO SOCIAL DEBE BUSCAR

SE EN LOS HECHOS SOCIALES ANTECEDENTES O ANTERIORES 

Y CE NINGUNA MANERA EN LOS ESTADOS DE CONCIENCIA --

INCI VI DUAL, 

- LA rUNCIÓN DE UN HECHO SOCIAL DEBE BUSCARSE Y EXPLL 

CARSE POR LA RELACIÓN QUE SOSTIENE CON CUALQUIER --

rlN SOCIAL, 

0URKHEIM ELABORÓ TAMBIÉN TODO UN SISTEMA SOCIOLÓGICO, 

BASÁNDOSE EN LA DELIMITACIÓN DEL OBJETO Y MÉTODO CE -

ESTUDIO DE LA SOCIOLOGÍA, CON EL rlN CE EXPLICAR LAS 

BASES Y ORGANIZACIÓN EN QUE HAN DESCANSADO LAS SOCIE

DADES PRIMITIVAS CONTEMPORÁNEAS, 

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE SISTEMA SOCIOLÓGICO, PAR

TE CE CON$1CERAR QUE EL rENÓMENO O HECHO SOCIAL QUE -

ES OR 1 GEN CE TODOS LOS DEMÁS ES LA 11 D1 V 1S1 ÓN DEL TRa 
BAJ0 11

1 ENTENDIDA ÉSTA COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

rUNCIONES, LABORES O ACTIVIDADES ENTRE LOS MIEMBROS -

QUE INTEGRAN UNA COLECTIVIDAD, AsÍ,TODA INSTITUCIÓN 

O HECHO POLÍTICO, RELIGIOSO, EDUCATIVO, ARTÍSTICO, ETC, 

SE ORIGINA POR ESTE FENÓMENO, 
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ESTE rENÓMENO DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO PRODUCE ro--

DAS LAS rORMAS DE SOLIDARIDAD HUMANA, ENTENDIENDO A 

ESTA SOLIDARIDAD EN UN SENTIDO OBJETIVO, BIOLÓGICO, 

RELACIONISTA E INDlrERENTE A TODA VALORACIÓN MORAL, cg, 

MO UN DETERMINADO TIPO DE RELACIÓN ENTRE UN TODO Y SUS 

PARTES (ENTRE UN SISTEMA SOCIAL Y SUS MIEMBROS) POR LO 

QUE ESTA SOLIDARIOAO ES UN SINÓNIMO DE COHESIÓN. 

BASÁNDOSE EN LO ANTERIOR, DURKHEIM DIVIDE A su SocloLo

olA SISTEMÁTICA EN OOS PARTES : ESTÁTICA Y DINÁMICA. 

DENTRO DE LA ESTÁTICA SOCIAL, DURKHEIM ESTUDIA LAS - -

DOS roRMAS PRINCIPALES DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO : 

DIVISIÓN DEL TRABAJO POR SIMILITUD O SEMEJANZA. 

DIVISIÓN DEL TRABAJO POR DISIMILITUD O DESEMEJANZA. 

DURKHEIM RELACIONA LAS roRMAS DE LA DIVISIÓN DEL TRABA 

JO CON LAS roRMAS DE SOLIDARIDAO. DE TAL roRMA QUE A 

UNA DIVISIÓN DEL TRABAJO POR SIMILITUD LE CORRESPONDE 

UNA SOLlpARlpAp MECÁNICA, ESTA DIVISIÓN SE CARACTERI

ZA PORQUE A CADA MIEMBRO DE LA SOCIEDAD LE CORRESPON-

DEN ruNCIONES IGUALES, SÓLO QUE EN MENOR CANTIDAD, SE 

DIVIDE EL TRABAJO PERO NO SE DlrERENCIA, ESTO PRODUCE 

UNA VINCULACIÓN MECÁNICA ENTRE LOS MIEMBROS DE UN SIS• 

TEMA SOCIAL, EN DONDE POR EJEMPLO TODOS SUS MIEMBROS -

SON : AGRICULTORES, PASTORES, GUERREROS, ETC. ESTA 
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DIVISIÓN DEL TRABAJO ES CARACTERÍSTICA DE LA SOCIEDAD 

PRIMITIVA INDIFERENCIADA, LA CUAL TIENE SU EXPRESIÓN 

MÁS PROPIA Y PRECISA EN EL DERECHO PENAL, 

A LA DIVISIÓN QEh TRABAJO POR OISIMlblTUp CORR&SPONDc 

LA SOLIOARIOAp ORGÁNICA, QUE ES MÁS EVOLUCIONADA QUE 

LA ANTERIOR Y SE CARACTERIZA POR LA DISTRIBUCIÓN DIF-'. 

RENCIAOA DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA CADA MIEMBRO DEL 

GRUPO SOCIAL, ES DECIR, CADA UNO DE ELLOS REALIZA FUN-

CIONES DIFERENTES, POR EJEMPLO UNOS SON AGRICULTO-

RES, OTROS COMERCIANTES, OTROS INDUSTRIALES, ETC,, E.§. 

TA SOLIDARIDAD ORGÁNICA SE CARACTERIZA POR UNA MAYOR 

VINCULACIÓN E INTERDEPENDENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO SOCIAL, LA EXPRESIÓN MÁS TÍPICA DE ESTA SOLIO.e_ 

RIOAO ES EL DERECHO CIVIL, 

POR OTRO LA00 1 LA DINÁMICA SOCIAL DEL SISTEMA SOCIOLQ 

GICO DE DURKHEIM ESTUDIA EL TRÁNSITO DE UN TIPO DE Dl. 

VISIÓN DEL TRABAJO AL SIGUIENTE, ES DECIR, DEL DE SE

MEJANZA AL OE DESEMEJANZA, AsÍ QUEDA EXPLICADO EL E.§. 

QUEMA EVOLUCIONISTA DE 0URKHEIM CON EL PASO OE LA SO

LIDARIDAD MECÁNICA (SOCIEDADES ARCAICAS) A LA SOLIDA

Rl DAD ORGÁNICA (soclEOADES MODERNAS), 

DURKHEIM, BASÁNDOSE EN LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN SU 

TEORÍA SOCIAL, APORTÓ ELEMENTOS DE INTERÉS A LA MORAL, 

LA RELIGIÓN Y LA EDUCACIÓN (ÉSTA SE ACORDARÁ MÁS ADE-

LANTE) A LAS CUALES PRETENDIÓ EXPLICAR SOCIOLÓGICA-

MENTE, 
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1,3, JUSTIFICACIÓN pE LA TEORÍA 0URKHEMIANA DENIRQ OC LA 
CORRIENTE fUNCIONALIST6 

0URKHEIM ES CONSIDERADO COMO EL INICIADOR DE LA co- -

RRIEN!E TEÓRICA FUNCIONALISJ.A, PORQUE CONSIDERÓ A LA 

SOCIEDAD COMO UN TODO COMPUESTO DE ELEMENTOS CON--

JUNTADOS LOS UNOS CON LOS OTROS, FORMANDO UN SISTEMA 

DE ÓRGANOS QUE COMPONEN A SU VEZ LA ESTRUCTURA SOCIAL, 

CON FUNCIONES MÁS O MENOS DETERMINADAS QUE CON!RIBU-

YEN A SU TRANSFORMACIÓN, ES DECIR, LA FUNCIÓN ES LA• 

APORTACIÓN DE LA PARTE AL TODO, 

PARA 0URKHEIM LA SOCIEDAD ES UNA UNIDAD, NO UN CONJU~ 

ro DE INDIVIDUOS o UNA YUXTAPOSICIÓN MECÁNICA DE SE-

RES HUMANOS, LA SOCIEDAD ES UNA REGULACIÓN, UNA FUEN• 

TE DE VIDA Y EXPRESIÓN, 

SEGÚN 0URKHEIM, LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD REQUIERE 

DE UN ANÁLISIS, DE UNA EXPLICACIÓN QUE MUESTRE LA FU~ 

CIÓN QUE TIENEN LAS NORMAS, PATRONES DE CONDUCTA, 

CREENCIAS Y RELACIONES SOCIALES DENTRO DE TODA LA ES• 

TRUCTURA O EN RELACIÓN CON SUS ELEMENTOS AISLADOS, 

ESTE ANÁLISIS CIENTÍFICO DEBE ENJUICIAR LA REALIDAD -

SOCIAL ACTUAL CON EL FIN DE DETERMINAR LOS FENÓMENOS 

NORMALES O PATOLÓGICOS QUE SE DAN EN LA ESTRUCTURA•• 

SOCIAL,· 

ESTE ANÁLISIS DESCANSA EN LOS PRINCIPIOS DEL fUNCIO·• 
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NALISMO, QUIEN CONSIOERA QUE LA SOCIEDAD DEBE DE ES-

TAR O BUSCAR UN ESTADO DE EQUILIBRIO, UN MANTENIMIEN

TO DEL ORDEN SOCIAL, DE TAL rORMA QUE SI EN LA SOCIE

DAD SE LOGRA UNA INTEGRACIÓN rUNCIONAL DE LA COLECTI

VIDAD, LA SOCIEDAD TENDRÁ SALUD Y VIVIRÁ UN ESTADO -

NORMAL, PERO COMO LAS RELACIONES DE LAS rUNCIONES DE 

LA COLECTIVIDAO NO SIEMPRE LOGRAN UNA RELACIÓN INTER

rUNCIONAL ADECUADA SE PUEDE CAER EN SER UNA SOCIEDAD 

ENrERMA EN UN ESTADO ANORMAL. 0UR!SHEIM CONSIDERA A -

LA 11 ANOMI A11 COMO UN EJEMPLO DE UNA SOCIEDAD ANORMAL Y 

ENTIENDE A AQUÉLLA COMO UN ESTADO EN EL QUE NO EXIS-

TEN NORMAS SOCIALES QUE ASEGUREN EL ORDEN O BIEN EN -

QUE LAS NORMAS CHOCAN UNAS CON OTRAS. EJEMPLO DE - -

ELLO SON : LOS CRIMINALES O GUERRILLEROS QU[ SE APA.B, 

TAN DEL SISTEMA NORMATIVO VIGENTE Y QUE ROMPEN EL - -

CQULIBRIO SOCIAL, O BIEN SI CONSIDERAMOS AL MATRIMO-

NIO COMO UNA INSTITUCIÓN SOCIAL, CON UN CONJUNTO DE -

NORMAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LOS sexos, 

AQUÉLLOS QUE NO CABEN DENTRO DE ESTE ESQUEMA PASAN A 

CONFORMAR UNA "ANOMI A"• 

1 • 4. LA Tcoa.!A Epucm YA DE OUR!SHE! M 

1 .4.1. HOMBRE. SoCl&DAP y EDuCACIÓN 

DADA LA IMPORTANCIA QUE DA A LA SOCIEDAD,- -

0URKHEIM CONSIDERA QUE EL HOMBRE NO ES -
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HOMBRE, MÁS QUE PORQUE VIVE EN SOCIEDAD, YA -

QUE ES ELLA QUIEN LO INVITA AL CONOCIMIENTO, 

AL SABER, 

EN CADA SER HUMANO EXISTEN DOS SERES QUE AUN

QUE INSEPARABLES, NO DEJAN DE SER DIFEREN- -

TES 

UNO.ES EL SER INDIVIDUAL l QUE ESTÁ CON

FORMADO POR TODOS LOS ESTADOS MENTALES V -

LOS ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA PERSONAL DE 

CADA INDIVIDUO, 

OTRO ES EL SCR SOCIAL : QUE ES EL SISTEMA 

DE IDEAS, SENTIMIENTOS Y HÁBITOS QUE SIGNJ. 

FICAN LA PERSONALIDAD DEL GRUPO SOCIAL DEL 

QUE FORMA PARTE EL INDIVIDUO, 

ESTE ÚLTIMO ES EL SER MÁS IMPORTANTE PARA --

0URKHEIM Y EL CUAL DEBE SER CONSTRUIDO A TA~ 

vÉs DE LA EDUCACIÓN. 

LAS ACTITUDES QUE CONl"ORMAN AL HOMBRE COMO -

SER SOCIAL NO SON TRANSMITIDAS POR LA HEREN-

CIA, SINO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, POR LO·

QUE ESTA ÚLTIMA DEBE DE RESPONDER A NECESIDA

DES PURAMENTE SOCIALES, 
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DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, ES A LA SOCIEDAD A 

QUIEN HAY QUE INTERROGAR, CONOCER Y SATISFA-

CER CON EL FIN DE QUE SE RENUEVEN LAS CONDl-

CIONES DE SU PROPIA EXISTENCIA, ASÍ COMO SU -

HOMOGENEIDAD, YA QUE EXISTE UNA OBLIGACIÓN DE 

SEGUIR LAS REGLAS QUE RIGEN EN EL MEDIO so- -

CIAL EN QUE NOS DESARROLLAMOS. 

DE ESTA FORMA Y CON EL FIN DE SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LA SOCIEDAD PARA LA OBTENCIÓN 

DE UN EQUILIBRIO SOCIAL, EL HOMBRE DEBE SER -

MOLDEADO POR LA EDUCACIÓN DE ACUERDO A LO QUE 

LA SOCIEDAD ECONÓMICA, SOCIAL O POLÍTICAMENTE 

RECLAME. ESTO NO QUIERE DECIR, SEGÚN DURKHEIM, 

QUE LA ACCIÓN QUE EJERCE LA SOCIEDAD SOBRE EL 

HOMBRE PRETENDA DISMINUIRLE O DESNATURALIZAR-

LE, ANTES BIEN PRETENDE ENGRANDECERLO, HACIÉN

DOLO UN VERDADERO SER HUMANO, YA QUE LA SOCIE

DAD BUSCA A TRAvfs DE LA EDUCACIÓN CULTIVAR LO 

MEJOR DEL SER HUMANO. DURKHEIM JAMÁS QUISO Ha 

CER PREVALECER LOS FINES NACIONALES SOBRE LOS 

HUMANOS, SU DOCTRINA NO FUE DESPERSONALIZANTE 

YA QUE PARA ÉL EDUCAR ES SOCIALIZAR Y ES POSI

BLE INDIVIDUALIZAR SOCIALIZANDO. 

DURKHEIM DICE QUE LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN 1 ZNSE~A A TENER UNA ARllON f A MÁS COI:!, 

PLETA1YA QUE NOS SACA FUERA DE NOSOTROS - --
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M 1 SMOSj NOS OBL 1 GA A TENER 1 NTERESES f"UERA DE 

LOS NUESTROSj NOS ENSERA A DOMINAR NUESTRAS -

PASIONES E INSTINTOS Y A SUBORDINAR NUESTROS 

FINES PERSONALES A OTROS MÁS ALTOS, 

1 • 4. 2. LA EDUCAC 1 ÓN COMO Soc 1Ab1 ZAC 1 ÓN 

LA EDUCACIÓN ES PARA 0URKHEIM UN HECHO EMINEli, 

TEMENTE SOCIAL QUE SE DA EN TODAS LAS SOCIEDA 

DES, Es UNA SOCIALIZACIÓN DEL INDIVIDUO, 

0URKHEIM LA DEFINE COMO 11 LA ACCIÓN EJERCIDA 

POR LAS GENERACIONES ADULTAS SOBRE LAS QUE T,2. 

DAVÍA NO ESTÁN MADURAS PARA LA VIDA SOCIAL 11 6, 

ESTA ACCIÓN COMPRENDE TRADICIONES, HÁBITOS, -

REGLAS 1 COSTUMBRES QUE SE DAN EN UN CUADRO E~ 

PECÍf"ICO DE INSTITUCIONES CON UTENSILIOS PRO-

PIOS Y BAJO EL INFLUJO DE IDEAS Y SENTIMIEN--

TOS COLECTIVOS, 

PARA 0URKHEIM EL SER HUMANO AL NACER ES SÓLO 

UNA TABLA RASA 1 UN SER INDIVIDUAL Y ASOCIAL -

QUE POSEE SOLAMENTE SU NATURALEZA HEREDADA Y 

QUE NO LE PREPARA PARA LA VIDA SOCIAL, ESTE 

SER HUMANO O NlílO DEBE SER SOCIALIZADO A TRA

VÉS DE LA EDUCACIÓN PARA SUPERAR SU NATURALE

ZA INICIAL, LA EDUCACIÓN DEBERÁ SUSCITAR EN -

6 OURKHEIM, EMILIO. EDUÓACIÓN y SOCIOLOGÍA, P.70. 
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ÉL "CIERTO NÚMERO DE ESTADOS FÍSICOS, INTE-

LECTUALES V MORALES QUE EXIGEN DE fL LA SOCli 

DAD POLÍTICA EN SU CONJUNTO V EL MEDIO ESPE-

CIAL, AL QUE ESTÁ PARTICULARMENTE DESTINAD0 11 7 

LO QUE LE PERMITIRÁ TRANSFORMARSE EN UN SER -

ÚTIL, LA EDUCACIÓN ES ENTONCES 11 EL, MEDIO -

CON EL CUAL ELLA PREPARA EN EL CORAZÓN DE LOS 

N1Ros, LAS CONDICIONES ESENCIALES DE su PRO-

PIA EXISTENCIA•B, 

LA ACCIÓN EDUCATIVA ES EJERCIDA roR LAS GENE

RACIONES ADULTAS QUIENES ESTÁN CONSTITUIDAS• 

PRINCIPALMENTE POR LOS PADRES Y MAESTROS, POR 

LO QUE SEGÚN 0URKHEIM NO HAY UN INSTANTE EN • 

QUE LAS GENERACIONES JÓVENES NO TENGAN UNA --

INFLUENCIA EDUCATIVA DE PARTE DE LAS GENERA•• 

CIONES ADULTAS. 

LA EDUCACIÓN CONSTITUYE UN HECHO SOCIAL Y UNA 

SOCIALIZACIÓN DEL INDIVIDUO POR SER LA TRANS

MISIÓN DE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS QUE DIS•-

TINGUEN AL HOMBRE DE SU NATURALEZA HEREDADA, 

1,4,3, LA DIVERSIDAD OE LA EDUCACIÓN 

7 ID&M, P,70 
6 IDEM. P.10 

AUNQUE 0URKHEIM DA UN CONCEPTO GENERAL DE EDU

CACIÓN, OPINA QUE fSTA PRESENTA DIVERSAS • 
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FORMAS 1 SEGÚN EL TIPO DE SOCIEDAD Y LA ÉPOCA 

HISTÓRICA, YA QUE LA EDUCACIÓN COMO PROCESO -

ÚN 1 CO Y MÚLT 1 PLE FORMARÁ AL SER SOC 1 AL QUE CA 

DA PUEBLO, CASTA O CLASE SOCIAL CONSIDERE NE

CESARIO, CADA SOCIEDAD SE FORMA UN IDEAL DE 

HOMBRE DE ACUERDO A SUS NCCESIDADCS 1 ESTE 

1 DEAL CONSTtTUYC EL POLO O F 1 N DE LA. EDUCA- -

CIÓN, EN ESTE CASO, LO IMPORTANTE es QUE ESTE 

1 DEAL PCRPCT·ÚC Y REFUERCE LA HOMOGCNC 1 DAD DE 

LA SOC 1 EDAD, 

TAMBIÉN 0URKHCltA CONSIDERA QUE DENTRO DE UNA -

MISMA SOCIEDAD PUEDE HABER DIFERENTES TIPOS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL, DE ACUERDO A LOS MEDIOS 

SOCIALES DIFERENTES, AUNQUE SE APOYAN EN UNA -

BASE COMÚN, 

HAY TANTAS CLASES DE EDUCACIÓN DISTINTAS EN LA 

SOCIEDAD COMO MEDIOS DISTINTOS Y COMO CADA 

PROFESIÓN RECLAMA APTITUDES PARTICULARES y CO

NOCIMIENTOS ESPECÍFICOS, LA EDUCACIÓN EN UNA -

DETERMINADA EDAD YA NO PUEDE SER LA MISMA PARA 

TODOS LOS SUJETOS A QUIEN SE APLICA, AUNQUE -

SE APOYE EN LINEAMIENTOS COMUNES, 

0URKHEIM NOS DICE QUE 11 PARA ENCONTRAR UNA -

EDUCACIÓN ABSOLUTAMENTE HOMOGÉNEA E IGUALITA

RIA TENDRÍAMOS QUE REMONTARNOS A SOCIEDADES -
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PREHISTÓRICAS, EN EL SENO DE LAS CUALES 110 -

EXISTE: NINGUNA DIFERENCIACIÓN 11 9, LA EDUCA-

CIÓN LLEGÓ SÓLO A DIVERSIFICARSE CUANDO LA 

SOCIEDAD NECESITÓ PARA PODER SUSTENTARSE - -

QUE EL TRABAJO SE DIVIDIERA ENTRE SUS MIEM-

BROS DE UNA MANERA DETERMINADA Y ESPECÍFICA, 

EN RESUMEN, 0URKHEIM CONSIDERA QUE NO HAY UNA 

EDUCACIÓN IDEAL O PERFECTA QUE VALGA PARA TO

DOS LOS HOMBRES INDISTINTAMENTE, LA EDUCACIÓN 

VARÍA SEGÚN LOS TIEMPOS Y LOS PAÍSES, 

1,4,4, DETERMINANTES O& LA EDUCACIÓN 

0URKHEIM CONSIDERA QUE EL SISTEMA DE EDUCA- -

CIÓN DE UNA SOCIEDAD SE IMPONE A LOS INDIVI--

DUDS CON UNA FUERZA IRRESISTIBLE, POR LO QUE 

ES FALSO CREER QUE LOS HOMBRES PUEDAN HACER -

QUE UNA SOCIEDAD TENGA EN UN MOMENTO DADO, UN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN DIFERENTE DE AQUÉL QUE -

SU ESTRUCTURA SUPONE, DE ESTA MANERA NO PODE

MOS EDUCAR COMO QUEREMOS, SINO COMO LA SOCIE

DAD EN SU CONJUNTO Y CADA MEDIO SOCIAL PARTI-

CULAR LO DETERMINAN. 

LAS COSTUMBRES 1 IDEAS Y VALORES QUE TRANSMITE 

LA EDUCACIÓN Y QUE SOÑ l°MPUESTAS, NO ESTÁN --

9 IDEM, P,138 
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DETERMINADAS POR LOS ~NDIVIDUOS SINO QUE SON 

PRODUCTO DE LA VIDA EN COMÚN Y SON EN SUMA-

YOR PARTE OBRA DE LAS GENERACIONES ANTERIORES, 

POR LO QUE EL PASADO DE LA HUMANIDAD PESA SO-

BRE LAS LÍNEAS QUE RIGEN NUESTRA EDUCACIÓN AC

TUAL, 

1.4,5, LA ESCUELA COMO INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN 

10 IDEM, P.61 

EL SISTEMA EDUCATIVO O ESCOLAR SEGÚN DURKHEIM 

SE HA 1 DO CONFORMANDO POR UN 11 CONJUNTO DE 

PRÁCTICAS E INSTITUCIONES QUE SE ORGANIZAN 

LENTAMENTE EN EL CURSO DEL TIEMPO, QUE SON S2 

LIDARIAS DE TODAS LAS OTRAS INSTITUCIONES SO

CIALES Y QUE SON EXPRESIÓN SUYA 1110 Y POR TAN

TO COMO OCURRE CON LA MISMA ESTRUCTURA DE LA 

SOC 1 EDAD NO PUEDE CAMD I ARSE CUANDO SE QU 1 ERE, 

ANTES BIEN EL ESTADO DEBE PROCURAR QUE DICHA 

INSTITUCIÓN CUMPLA CON LA FUNCIÓN ESPECÍrlCA 

QUE LE CORRESPONDE EN LA SOCIEDAD Y QUE ES LA 

DE ASEGURAR UNA HOMOGÉNEA TRANSMISIÓN OC IDEAS, 

VALORES, SENTIMIENTOS, HÁBITOS Y COSTUMBRES EN 

LOS INDIVIDUOS, SIN LA CUAL SERÍA IMPOSIBLE LA 

EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. ESTOS SENTIMIENTOS, 

IDEAS, VALORES, ETC., DEBEN BASARSE EN LA - ~ 

CIENCIA, LA RAZÓN Y EN UNA MORAL DEMOCRÁTICA, 
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LA ESCUELA DEBE ESTAR SOMETIDA EN CIERTA ME

DIDA AL ESTADO QUIEN DEBE ABRIRLE PASO PARA -

EL DESARROLLO ADECUADO DE su ruNclÓN, 

EN TORNO A LA ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS PROPIAS DE LA ESCUELA, -

TODAS RESULTAN DE LA ACCIÓN EJERCIDA POR UNA 

GENERACIÓN ADULTA (MAESTROS) SOBRE UNA JOVEN 

(Nl~os) CON EL rlN' DE ADAPTAR ESTA ÚLTIMA AL 

MEDIO SOCIAL EN QUE ESTÁ LLAMADA A VIVIR, 

EN CUANTO A LOS COMPONENTES DE UNA PRÁCTICA 

EDUCATIVA, ÉSTA TIENE SEGÚN 0URKHEIM, LOS -

MISMOS COMPONENTES QUE POSEE UNA SUGEST 1 ÓN -

HIPNÓTICA : 

EL Nl~0 1 QUE SE HAYA EN UN ESTADO DE PASl

Vl DAD, 

• EL MAESTRO, QUE EJERCE SU AUTORIDAD SOBRE -

SU DISCÍPULO CON MOTIVO DE SU SUPERIORIDAD, 

SU EXPERIENCIA Y SU CULTURA, 

ESTE ÚLTIMO, EL MAESTRO, ES CONSIDERADO POR 

0URKHE 1 M COMO EL ÓRGANO O 1 NSTRUIAENTO DE LA so

Cl EDAD1 QUIEN DEBE TENER PARA CUMPLIR ADECUADA 

MENTE CON su ruNclÓN : AUTORIDAD y VOLUNTAD. 

11 LA ESCUELA NUNCA PODRÁ SER NEGOCIO DE UN -



- 26 -

PARTID01111 Y POR TANTO UN MAESTRO f"ALTA A SUS 

DEBERES COMO TAL 1 SI EN SUS ENSE~ANZAS y BA-

SÁNDOSE EN SU AUTORIDAD ARRASTRA SUS PREJUI- -

CIOS, 

EN RESUMEN, 0URKHEIM NOS DI CE QUE EL GERMEN DE 

'LA VI DA SOCIAL ES LA VI DA ESCOLAR, 

1.4~6, EL CAMBIO EN LA EDUCACIÓN 

0URKHEIM ANTE LA POSIBILIDAD DE CAMBIOS QUE SE 

GENEREN EN LA EDUCACIÓN, MARCA DOS CAMINOS 

TRATAR DE MANTENER ANTE TODO LAS PRÁCTICAS 

QUE NOS DEJÓ EL PASA00 1 AUNQUE SEAN OBSOL" 

TASj O 

EMPRENDER RESUELTAMENTE EL REESTABLECER LA 

ARMONÍA PERTURBADA, BUSCANDO MODIF"ICACIO-

NES NECESARIAS A TRAVÉS DE LA RErLEXIÓN, 

SI SE ANALIZAN DETENIDAMENTE LOS PUNTOS TOCADOS EN TORNO A -

LA EDUCACIÓN Y LA INSTITUCIÓN ESCOLAR QUE CONCEPTUALIZA -

0URKHEIM, SE PUEDE PERCIBIR SU MARCADA TENDENCIA rUNCIONALIS• 

TA: LA EDUCACIÓN Y LA INSTITUCIÓN ESCOLAR CEDEN SERVIR EN -

TODOS SENTIDOS, PARA SEGUIR MANTENIENDO EL TIPO DE SOCIEDAD 

EXISTENTE QUE NOS HA LEGADO EL PASADO, TODA EDUCACIÓN O ELE• 

11 IDEM, p,85 
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MENTO DE CLLA QUC NO PERSIGA ESTE rlN DEBERÁ SER DE INMEDIA 

TO MODlrlCADO, 

LA EDUCACl6N EN ESTE SENTIDO, AS( COMO LA INSTITUCl6N ESCO• 

LAR, NO TIENEN UN PAPEL O fUNCl6N DE CAMBIO QUE PERMITA MO• 

DlrlCAR LAS ESTRUCTURAS SOCIALES, POLÍTICAS, ECON6MICAS V• 

CULTURALES De UNA SOCIEDAD. ANTES BI Ell DEBEN PERPETUARLAS 

CON LA SEGUR! DAD DE QUE ESTO ES LO QUE MÁS CONVIENE A LOS -

1 NDI VI DUDS QUE CONrORMAN DJ CHA SOCIEDAD, 

POR TANT0 1 LA FUNCl6N SOCIAL QUE TIENE LA EDUCACl6N V POR• 

CONSIGUIENTE LA ESCUELA, DEBE ENFOCARSE A MANTENER UN EQUI• 

LIBRIO EN LA SOCIEDAD, EL CUAL SE. PUEDE LOGRAR MANTENIENDO 

V PERPETUANDO LAS CONDICIONES PASADAS QUE HA TENIDO UNA SO• 

CIEDAD V QUE LA HAN CARACTERIZADO DE UNA MANERA ESPEcÍrlcA. 
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QAPITULO 2 

2, UN ENFOQUE HUMANISTA DE LA EDUCACION "LA ESCUELA NUEVA" 

EL CAPÍTULO QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EXPONE LO QUE A 

GRANOES RASGOS CARACTERIZA A LA CORRIENTE TEÓRICA DE LA - -

"ESCUELA NUEVA", EN llELACIÓN AL ROL DE LA ESCUELA y SU - -

VÍNCULO CON LA SOCIEDAD, 

SU PERSPECTIVA SOBRE ESTO TIENE UN GIRO TOTALMENTE DlrEREN

TE A LAS DEMÁS LÍNEAS TEÓRICAS QUE SE EXPONEN EN ESTE TRABA 

JO, PODRÍAMOS DECIR EN roRMA GENERAL, QUE PRÁCTICAMENTE su 

ANÁLISIS SOBRE LA ESCUELA ES AL INTERIOR DE ELLA MISMA, SIN 

INMISCUIRSE DEMASIADO EN EL CONTEXTO SOCIAL EN QUE SE UBICA, 

Los PLANTEAMIENTOS GIRAN EN TORNO A LO QUE DEBE SER LA PRÁ~ 

TICA EDUCATIVA CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONLLEVA, DESTA

CÁNDOSE SOBRE TODO EL EDUCANDO, 

SoN MUCHOS LOS REPRESENTANTES QUE PERTENECEN A ESTA LÍNEA -

TEÓRICA, POR LO QUE DESPUÉS DE UNA EXPOSICIÓN DEL SURGIMIEti. 

TO y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCUELA NUEVA, SE EX-

PONDRÁN LOS PLANTEAMIENTOS SÓLO DE TRES DE SUS TEÓRICOS RE

PRESENTATIVOS EN DIVERSAS ETAPAS DE ESTA CORRIENTE. ELLOS 

SON : JEAN JACQUES RousStAU, JoHN DEWEY y CELESTIN 

fREINET. 
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2.1. BASES TEÓRICASº' LA ESPUELA NUEVA 

2,1,1. ORÍGENES DE LA ESCUELA NUEyA 

LA ESCUELA NuEVA, POR LAS CAUSAS DE SU SURGl

Ml ENTO, LA COHERENCIA DE SUS PLANTEAMIENTOS, 

LA rlRMEZA DE SUS ALTERNATIVAS Y ílNALMENTE -

POR SU PROLONGADA EXTENSIÓN EN EL TIEMPO Y EN 

EL ESPACIO HA CONSTITUIDO ENTRE OTRAS COSAS, 

TODA UNA CORRIENTE EDUCATIVA A íAVOR DE UNA -

RErORMA A LA ESCUELA TRADICIONAL, 

Los ORÍGENES HISTÓRICOS DE ESTA CORRIENTE SE 

REMONTAN A UNA SERIE DE TRANSrORMACIONES y rA~ 

TORES ECONÓMICOS, POLÍTICOS, SOCIALES Y DEMO•• 

GRÁr1cos OCURRIDOS A ílNALES DEL SIGLO XIX y 

PRINCIPIOS DEL XX DENTRO DE ESTOS SE ENCUEN• 

TRAN COMO MÁS IMPORTANTES : EL AUGE DEL INDU~ 

TRIALISMO Y DEL CAPITALISMO, LA TRANSrORMACIÓN 

DE LAS ESTRUCTURAS RURALES Y DE LA íAMILIA, EL 

IDEAL DEMOCRÁTICO DE LAS CLASES POPULARES, ASÍ 

COMO LOS IDEALES DE IGUALDAD, LIBERTAD Y íRA•• 

TERN 1 DAD• 
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LA EDUCACIÓN NUEVA SURGE TAMBIÉN EN OPOSICIÓN 

A LA ACTITUD ESPECULATIVA DEL IDEALISMO Y PO

SITIVISMO FILOSÓFICOS, PERO SOBRE TODO COllO -

REACCIÓN OPOSITORA A LOS FUNDAMENTOS Y PRÁC-

TICAS DE LA ESCUELA TRADICIONAL. 

2.1.2. ORIENTACIÓN y flNES DE LA ~SCUELA NUEVA 

AUNQUE LA ESCUELA NUEVA DESDE SUS ORÍGENES 

HASTA NUESTROS DÍAS NO SE HA CARACTERIZADO 

POR SER UN MOVIMIENTO UNIFORME, SE PUEDE AFIB, 

MAR QUE EXISTEN ENTRE LAS DIFERENTES PRÁCTl-

CAS Y EXPERIENCIAS DE SUS EXPONENTES, UNA CA

RACTERIZACIÓN SINTETIZADA EN LOS ESTATUTOS DE 

LA LIOA PARA LA EDUCACIÓN NUEVA EN 1921, QUE 

AFIRMA QUE LA ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA NutvA 

HA ESTADO ENCAMINADA A INFUNDIR, IMPULSAR Y 

LOGRAR EL RESPETO Y DESARROLLO DE LA PERSONA

L 1 DAD DEL NIAO, LA FORMACIÓN DE SU CARÁCTER 

Y EL DESARROLLO DE SUS ASPE-OTOS INTELECTUALES, 
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ARTÍSTICOS Y SOCIALES, PARTICULARMENTE A TRA• 

VÉI DEL TRABAJO MANUAL, ASIMISMO, BUSCA PRE• 

PARAR AL NIAO CON ÉNrASIS EN EL ESPÍRITU y NO 

EN LA MATERIA, BUSCANDO EL DESARROLLO DE UN • 

ESPÍRITU DE COOPERACIÓN y COEDUCACIÓN QUE roa. 

JEN AL rUTURO CIUDADANO, 

LA ESCUELA NUEVA NO SÓLO SE REDUCE A UNA • • 

SERIE DE POSTULADOS TEÓRICO~, SINO QUE LE HAN 

ACOMPARADO A LO LARGO DE SU EXISTENCIA UNA SE

Rl E DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS VARIADAS CO- -

MO EL NÚMERO DE ADEPTOS QUE EXISTEN DE ESTA 

CORRIENTE, 

POR OTRO LAD0 1 UNO DE LOS APOYOS MÁS IMPORTAN

TES QUE HA TENIDO LA ESCUELA NUEVA PARA EL LO

GRO DE SUS rlNES 1 HA SIDO LA PSICOLOGÍA 

PUES GRACIAS A ELLA 1 HA ENCONTRADO BAIEI SÓLI• 

DAS PARA EL ESTUDIO DEL NIND DE UNA MANERA l.f! 

DIVIDUALIZADA, 

LA ESCUELA NUEVA HA SIDO UNA CORRIENTE TEÓ- • 

RICA ACERCA DE LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA, Y• 

COMO TAL TIENE CAJIACTERÍSTICAS Y EJES CEN

TRALES ESPECÍr1cos QUE LE DISTINGUEN DE OTRAS 
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COllRH:NTES • A CONTINUACIÓN s¡ MENCIONAN•• 

ALGUNOS OE ELLOS : 

2.1,3, EDUCACIÓN y ESCUELA 

COMO TODA CORRIENTE TEÓRICA, LA ESCUELA NUEVA 

TIENE UNA CONCEPCIÓN PARTICULAR ACERCA DE LC 

QUE DEBE SER LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA. 

RErlRltNDONOS A SU CONCEPTO DE EDUCACIÓN IE • 

TIENE QUE : 

"LA EDUCACIÓN ES ENTENDIDA POR EL MOVl
MI ENTO DE LA ESCUELA NUEVA COMO UN PRl' 
CESO PARA DESARROLLAR CUALIDADES LA- -
TENTES EN EL tjlflO Y LA MISMA NATURALE
z~ INrANTIL MAS QUE PARA LLENAR su ES
PIRITU CON OTRAS CUALIDADES ELEGIDAS -
ARBITRARIAMENTE POR LOS ADULTOS¡ POR -
'OTRA PA~TE 1 PARA QUE PUEDA DARSE LA -
EDUCACION ES IMPRESCINDIBLE QUE EL Nl
flo PUEDA ASIMILAR DE MANERA DIRECTA E 
INMEDIATA AQUELLO QUE LE RODEA, SIN I~ 
POSICIONES NI MEDIACIONES PROPIAS DE -
LOS ADULTOS 11 1 2. 

CON RESPECTO A LA CONCEPCIÓN QUE ESTA co--

11111 ENTE TIENE DE LA ESCUELA, tSTA ES coN-

SIDEllADA COMO UN LUGAR EN EL QUE DEBEN• -

PROPOllCIOHÁRSELE AL NIAO CONDICIONES SEME• 

JANTES A LAS DE SU VIDA DIAlllA CON MIRAS A 

LOGRAR SU MEJOR DESAllROLLO, LA ESCUELA -

PROCURARÁ ESTAR IHTEGllADA A LA EXISTENCIA 

MISMA DEL HIAO. LA ESCUELA DEBE SER UN --

l:l:l.~R-; ~!_.!...!:'.~~~- ~~ V l DA. 

12 PALACIOS, JESUS. LA CUESTIÓN &SCOLAR, p, 34 
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2.1.4. LA ESCUELA NuEyA y su ACTITUD HACIA &b N1flo 

UNO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE ESTA -

CORRIENTE TEÓRICA, fUE EL GIRO QUE DIÓ CON -

RESPECTO A LA ESCUELA TRADICIONAL EN su CONCEt 

CIÓN DEL NlflO, 

PARA LA ESCUELA NUEVA LA INfANCI A NO DEBE SER 

VISTA COMO UN ESTADO EfÍMERO V DE IMPER

fECCIÓN, SINO UNA ETAPA MÁS DE LA VIDA DE UN -

INDIVIDUO QUE POSEE CARACTERÍSTICAS, fUNCIONES 

V NECESIDADES PROPIAS QUE DEBEN SER ESTIMULA-

DAS V ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA COUCACIÓN CON -

MIRAS A PROPICIAR QUC CSTA ETAPA SE VIVA DE -

UNA MANERA fEL 1 Z, 

EL NlflO ES CDNSIOCRADO COMO UN SER INDIVIDUAL 

ANTES QUE NADA V COMO TAL DEBE SER TRATADO, 

LA NATURALEZA INfANTIL ES RESPETADA BAJO LOS -

LINEAMIENTOS DE ESTA ESCUELA, CUESTIÓN QUE se 

REfLEJA EN EL RESPEiO HACIA EL USO DE LA LIBER 

TAO DEL Nlflo, 

EL NlflO ES ENTONCES PARA ESTA ESCUELA UN SER -

CON PERSONALIDAD PROPIA, CON NECESIDADES, INT&, 

RESCS Y APTITUDCS QUC DCBEN SER ATENDIDAS EN -

UN AMBIENTE DE LIBERTAD Y RESPETO HACIA SU NA~ 

TURALEZA, 
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2.1.s. LA RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO EN LA ESCUELA NuEyA 

ANTE UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL Nl~O ES TA~BléN 

NECESARIA UNA NUEVA COllCEPCIÓN DEL PAPEL Y AC

TITUD DEL MAESTRO HACIA LA ACTITUD DEL INFAN-

TE, ESTO TAMBIÉN ES CONSIDERADO y FORMULADO -

'POR LA ESCUELA NUEVA. 

EL MAESTRO EN OPOSI C 1 ÓN A LA FUNC 1 ÓN QUE DEBE

RÍA DESEMPE~AR SEGÚN UN PUNTO DE VISTA TRADl-

CIONAL DE LA EDUCACIÓN EN EL QUE HACÍA UN PA--

PEL DE PORTAVOZ DE LOS CONTENIDOS, CON UN CA-

RÁCTER DE OMNIPOTENCIA E INFALIBILIDAD A TRAVÉS 

DE UNA RELACIÓN DE PODER•SUMISIÓN, YA NO ES 

VISTO DE ESTA FORMAl AHORA, BAJO ESTA NUEVA Vl. 

SIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS DE RE~ 

PETO A LA LIBERTAD Y NATURALEZA DEL Nl~D, EL -

MAESTRO DEBE SER UN GUÍA•ORI ENTADOR DEL ALUMNO, 

Su FUNCIÓN DEBE LIMITARSE A CONDUCIR AL INFANTE 

SIN IMPOSICIONES, A TRAVÉS DE SUGERENCIAS, 

ASÍ, YA NO ES EL DOCENTE EL PRECEPTOR O INSTRUj¡, 

TOR, SINO EL ENTRENADOR, EL GUÍA, EL ACOMPANAN

TE, QUE A DIFERENCIA DE ESTABLECER Y MANTENER -

UNA RELACIÓN DE PODER CON SU ALUMNO, DEBE ESTA

BLECER UNA RELACIQN DE AFECTO Y CAMARADERÍA, 
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2.1 • 6. CoNTtN 1 pos y MÉTODOS 

PARTIENDO TAMBIÉN DEL RESPETO HACIA LA LIBE,B. 

TAO y NATURALEZA DEL Nl~o. LA EscutLA NUtVA -

POSTULA QUE LOS CONTENIDOS DE LA ENSE~ANZA, -

DEBEN ESTAR BASADOS EN LOS INTERESES DEL Nl~O 

ASÍ COMO EN SUS APTITUDES, DESCARTÁNDOSE LA -

POSIBILIDAD DE UN PROGRAMA IMPUESTO, 

Los CONTENIDOS NO DEBEN DE SER NORMATIVOS y -

RÍ01oos, PUES SE DEBE TRATAR DE CONSTRUIR y -

IU:rLEXIONAR SOBRE EL CONOCIMIENTO ASÍ COl!O -

OE FOMENTAR EL ES,ÍRITU CREADOR DEL ALUMNO, 

Los CONTENIDOS DEBEN DE PARTIR DE LA REALIDAD 

CONCRETA DEL INFANTE, DE SU VIDA, DE SUS EXPE

RIENCIAS COTIDIANAS, DE AQUÉLLO QUE LE DESPIE,B. 

TE INTERÉS, DE TAL FORMA QUE LE SEAN DE UTILI

DAD Y DESPIERTEN SU CREATIVIDAD, 

Así, A UN CAMBIO EN LOS CONTENIDOS DE LA ENSE

AANZA, LE ACOMPAAA TAMBIÉN UN CAMBIO EN LOS M( 
TODOS A SEGUIR EN ELLA• 

PARA LA ESCUELA NUEVA LOS MiTODOS DE LA ENSEA.6.!!. 

ZA DEBEN DE SER FLEXIBLES, ABIERTOS, LIBRES, EN 

LOS-QUE SE DEBE DEJAR AL ALUMNO EXPRESAR SUS l!l 

QUIETUDES Y OPINIONES, 
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2.1 • 6, CoNTEN 1 pos y 11.Érooos 

PARTIENDO TAMBIÉN DEL RESPETO HACIA LA LIBER 

TAO Y NATURALEZA DEL NIRO, LA ESCUELA NUEVA • 

POSTULA QUE LOS CONTENIDOS DE LA ENSERANZA, • 

DEBEN ESTAR BASADOS EN LOS INTERESES DEL N1Ro 

ASÍ COMO EN SUS APT 1 TU DES, DESCARTÁNDOSE LA• 

POSIBILIDAD DE UN PROGRAMA IMPUESTO, 

Los CONTENIDOS NO OEBEN DE SER NORMATIVOS y -

RIGIODs, PUES SE DEBE TRATAR DE CONSTRUIR y -

llErLEXIDNAR SOBRE EL CONOCIMIENTO ASÍ COMO• 

DE roMENTAll EL ESl'ÍRITU CREADOR DEL ALUMNO, 

Los CONTENIDOS DEBEN DE PARTIR DE LA REALIDAD 

CONCRETA DEL INrANTE, DE SU VIDA, DE SUS EXPE• 

RIENCIAS COTIDIANAS, DE AQUÉLLO QUE LE DESPIER 

TE INTERÉS, DE TAL íORMA QUE LE SEAN DE UTILI• 

DAD Y DESPIERTEN SU CREATIVIDAD, 

AsÍ, A UN CAMBIO EN LOS CONTENIDOS DE LA ENSE

AANZA1 LE ACONPAAA TAMBIÉN UN CAMBIO EN LOS ML 
TODOS A SEGUIR EN ELLA• 

PARA LA ESCUELA NUEVA LOS MtTODOS DE LA ENSERA!!, 

ZA DEBEN DE SER íLEXIBLES, ABIEllTOS, LIBRES, EN 

LOS. QUE SE DEBE DEJAR AL ALUMNO EXPllESAll SUS l,!i 

QUIETUDES Y OPINIONES, 



LA ACTIVIDAD MANUAL Y EL TRABAJO EN GRUPO DE

SEMPE~AN UN PAPEL fUNDAMENTAL EN LA METODOLO

G{ A QUE PROPONE LA ESCUELA NUEVA. ASIMISMO -

ESTA ESCUELA PROPONE UN MtTODO DE AUTODISCl-

PLINA QUE SE DERIVA DE LA ORGANIZACIÓN DEL --

GRUPO, 

2,1,7, PENSADORES REPRESENTANTES pE LA CORRIENTE 

SoN VARIOS LOS PENSADORES QUE PERTENECEN 

A ESTA CORRIENTE TEÓRICA EDUCATIVA, CUYAS Dl

fERENCIAS VAN DESDE DETALLES ANECDÓTICOS HAS

TA PRINCIPIOS BÁSICOS SUSTANCIALES,, 

JESÚS PALACIOs13 MENCIONA QUE ES HABITUAL QUE 

EN LA HISTORIA DE LA ESCUELA NUEVA SE DISTIN

GAN TRES MOMENTOS o ETAPAS ESPEcfrlCAS. 

LA PRIMERA, DENOMINADA ETAPA IDEALISTA, INDIVJ. 

DUALISTA, LÍRICA Y ROMÁNTICA, ESTÁ REPRESENTA

DA POR LOS SIGUIENTES PENSADORES PIONEROS.: 

ROUSSEAU, PESTALOZZl 1 fROEBEL, TOLSTOV Y KEY 

ENTRE OTROS, 

LA SEGUNDA ETAPA, DENDMIMADA LA ETAPA DE LOS • 

GRANDES SISTEMAS, SE CARACTERIZÓ ENTRE OTRAS • 

COSAS POR HABER TENIDO MÁS PENSADORES Y HABER 

13 1 DEM, p, 35-36 



~«OPORCIONADO MÁI OIRAS Y tXPtRltNCIAS , Dt!!, 

TRO DE ELLA St ENCUENTRAN AUTORtl COMO 

DEWEY, CLAPARtDE, MoNTESSORI, OtCROLY, 

KtRSCHENITEINER y FERREIRE. 

UNA TERCERA ETAPA SURGIDA A RAÍZ DE LA GUERRA 

DE 1914-1916, ESTÁ REPRESENTADA POR AUTORES -

COMO : NEILL, REDDIE y HAHN DE ORIGEN INllLis 

Y POR LOS rRANCESES COUSINET Y FREINET ENTRE 

OTROS, 

PARA EL DESARROLLO DE ESTE CAPÍTULO SE HAN EL1, 

GIDO REPRESENTANTES IMPORTANTEI DE ESTAS ETA-

PAS Y SOBRE LOS QUE SE HA TENIDO MÁS ACCESO A 

SU INrORMACIÓN, SoBRE ELLOS IE PRESENTARÁN -

LOS POSTULADOS MÁS IMPORTANTES, 
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2.2. LA TEORÍA EDUCATIVA DE JEAN JAC9UES RoUSSEAU 

2.2.1 • Bcsgfft B1ogRÁflCA 

JEAN JACQUES RoussEAU, NACE EN GINEBRA~ 

Su1 ZA EN EL ARO DE 1712, ES CONSIDERADO COMO 

"EL PRIMER GRAN ESPÍRITU ROMÁNTICO DE EUROPA 

y EL rUNDAPOR DE LAS NUEVAS IDEAS DE LA soc1¡, 

DAD CUYA CONSECUENCIA INMEDIATA HABRÁ DE ENCOli 

TRARSE EN LA REVDLUCI ÓN fRANCESA"1 4• 

Sus IDEAS SURGEN y TIENEN CABIDA EN UNA ÉPO-• 

CA EN QUE LA SOCIEDAD ENAJENA Y HACE A UN LA• 

DD LAS' VIRTUDES Y LOS DONES DEL HOMBRE NATU•• 

RAL, BAJO EL PRETEXTO DE UN PRETENDIDO PROGR¡, 

SO SOCIAL EN QUE DICHOS ELEMENTOS NO TIENEN • 

CABIDA· 

RouSSEAU REACCIONA ENÉRGICAMENTE A ESTA POS1-

c1ÓN, POR LO QUE TRATA DE DEMOSTRAR EN LOS - • 

PLANTEAMIENTOS DE SUS OBRAS, QUE LA SOCIEDAD• 

CON SUS DESIGUALDADES SOCIALES CONDENA AL HOM• 

BRE ORIGINALMENTE BUENO AL VICIO Y AL rRACASO, 

DESPOJÁNDOLO DE SUS CARACTERÍSTICAS Y DONES •• 

NATURALES. 

14 XIRAU, RAMON. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. P,260 
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LAS CR(TICAS Y PLANTEAMIENTOS DE ROUSSEAU SON 

DIRIGIDAS HACIA DlrERENTES ÁMBITOS : A LA -

CULTURA Y A LA SOCIEDAD, A LA POL(TICA y REL!. 

GIÓN Y POR SUPUESTO A LA EDUCACIÓN, 

AUNQUE EL DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

EDUCACIÓN DE RousSEAU ES EL TEMA DE INTERtS, 

tS COMPLEMENTARIO EL MENCIONAR OTROS ASPEC- -

TOS DE su r1LosorÍA. 

EN TORNO A LA SOCIEDAD, RoussEAU OPINA Que 

ELLA ES LA CAUSANTE DEL MAL QUE surREN LOS 

HOMBRES, YA QUE CON SUS ESTRUCTURAS, CLASISTAS, 

CON SUS LUJOS SIN SENT 1 DO Y RErl NAM 1 ENTOS AS{. 

COMO CON SUS SUPERrl C 1 ALI DADES, HA MATADO EL 

DESARROLLO ESPONTÁNEO Y NATURAL DEL HOMBRE, -

ASÍ COMO SUS SENTIMIENTOS NATURALMENTE BUENOS, 

Pon ESTA RAZÓN; RousSCAU OPINA QUE se DEBE vo~ 

VER A LA SENCILLEZ ·DE LA NATURALEZA, A LA ALE

GRÍA DEL HOGAR, A LAS SOBRIAS VIRTUDES rÍSICAS, 

CON EL rlN DE QUE TODOS LOS HOMBRES SEAN PACÍ-

r 1 COS HERMANOS~ 

RESPECTO A LA CULTURA, RousSEAU DENUNCIA EL -

PROGRESO DE LA CIENCIAS Y LAS ARTES QUE u,,.., 
LEJOS DE HABER PURlrlCADO LAS COSTUMBRES, NO• 
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HA EXTENDIDO SINO EL VICIO, LA ESCLAVITUD, -

LA DISCORDI A11 15, EL HOMBRE YA NO ES DUC~O 

DE SÍ MISMO, SINO ESCLAVO OC LA OPINIÓN, POR 

LO QUE VIVE PARA LA APARIENCIA, 

LA POLÍTICA ES PARA ROUSSCAU UN ASPECTO MUY -

• 1 MPORTANTE Y TEMA OC UNA DE SUS OBRAS MÁS DEli, 

TACADAS 11 EL CoNTRATO Socl AL", EN ESTE RU• 

BRO (EL DE LA POLÍTICA) EL ABOGA ANTE TODO Y 

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE DESHACER LA SOCIEDAD 

YA rUNDADA, POR UNA SOCIEDAD CIVIL QUE GARAN• 

TICE EL BIEN COMÚN, LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD 

DE LOS INDIVIDUOS, ES DECIR POR UNA SOCIEDAD 

RADICALMENTE DEMOCRÁCTICA, LAS BASES DE ESTA 

SOCIEDAD DEBEN ESTAR íUDAMENTADAS EN UN CON•• 

TRATO SOCI AL,·16 

EN CUANTO A LA RELIGIÓN, RousSEAU PROPONE UNA 

RELIGIÓN NATURAL ~UE SE FUNDE EN EL TESTIMONIO 

DE LA CONCIENCIA, AUNQUE RECHAZA LAS PRUEBAS 

METArJslCAS DE LA EXISTENCIA DE Dios, ESTÁ LE

JOS DE SER UN ATEO, EL ArlRMA QUE DIOS NO ES 

OBJETO DEL SABER O DEL ENTENDllAI CNTO, S 1 NO DEL 

SENTIMIENTO Y EL CORAZÓN, 

15· BELAVAL, YVON, RACIONALISMO, EMPIRISMO, ILUSTRACIÓN, 
p, 314 

16 ROUSSEAU, J. J, EL CONTRATO soc 1 AL, 
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2.2.2. LA PEDAGoqfa PE RoussEAU EL EMILIO. 

Los ESTUDI os y PLANTEAMIENTOS DE Rousscau EN 

TORNO A LA EDUCACIÓN SON DE GRAN IMPORTANCIA 

Y TRASCEND~NCIA 1 AL PUNTO DE SER CONSIDERADO 

EL PRECURSOR DE LA ESCUELA NUEVA, PUES SE DI

CE QUE MEDIO SIGLO DESPUÉS, PLANTEAMIENTOS S-'. 

MEJANTES A LOS SUYOS SE ENCUENTRAN EN OBRAS -

DE PEDAGOGOS Y PSICÓLOGOS DE GRAN RENOMBRE Y 

QUE SE INCLUYEN DENTRO Y AÚN FUERA DE LA CO-

RRIENTE DE LA ESCUELA NUEVA, 

RoUSSEAU PLANTEA TODA'UNA TEORÍA O SISTEMA EN 

TORNO A LA EDUCACIÓN DE ACUERDO A SU FILOSOFÍA 

GENERAL, ESTA TEORfA PEDAGÓGICA SE ENCUENTRA -

PLASMADA ES UNA DE SUS OBRAS QUE MÁS TRASCEN--

DENCIA Y BRILLANTEZ HA TENIDO: "EMILIO" 

EN ESTA O!llA, RousSEAU EXPONE su CONCEP

TO OE EDUCACIÓN, LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y 

CARACTERÍSTICAS QUE otee TENER LA EDUCACIÓN 

CEL HOMBRE. Toco ESTO, tJtMPLlrlCADO A TRA~ 

vÉs DE su ALUMNO IMAGINARIO 11 EMILI0 11 Dt QUIEN 

ÉL ts PRECEPTOR, 

RouSSEAU EN ESTA OBRA, PLANTEA COMO EL HOMBRE 

ORIGINALMENTE BUENO, ES ARRASTRADO POR EL MAL 
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QUE DERIVA DE LA VIDA SOCIAL Y POR TANTO, EN

SE:f'lA CUÁL Y CÓMO DEBE SER LA FORMAC 1 ÓN DEL --

HOMBRE EN ESTAS CI RCUNSTAl'lCIAS, DE TAL FORMA 

QUE ESTA FORMACIÓN LE PERMITA MEJORAR LA So--

CIEDAD EN QUE VIVE Y NO RENUNCIAR A ELLA, 

. PARA RousSEAU, ESTA FORMACIÓN DEL INDIVIDUO D¡, 

BE ESTAR BASADA EN SU NATURALEZA MISMA Y COMO 

ESTO NO ES CONTEMPLADO POR LAS INSTITUCIONES -

SOCIALES, PROPONE UN MODELO DE EDUCACIÓN ESPE

~fFICO QUE DEBEN DE SEGUIR TODOS fiQU~LLOS QUE 

SEAN RESPONSABLES DE LA EDUCAC 1 ÓN DE UN N 1 lilO, 

LA NATURALEZA TI ENE UN VALOR IMPDRTANT.ÍSIMO ~ 

PARA ROUSSEAU, LO CUAL SE CONFIRMA EN SU FAM2 

SA FRASE "TODO SALE PERFECTO DE MANOS DEL 

AUTOR DE LA NATURALEZA; EN LAS DEL HOMBRE TO

DO DEGENERA 11 17, 

EN EL PRÓLOGO AL 11 EMILI0 11 JERÓNIMO Muliloz NOS -

DICE QUE LA OOCTRINA DE LA EDUCACIÓN DE 

ROUSSEAU ESTÁ CONSTITUIDA POR TRES COSAS 

11 ,~.: UN PRINCIPIO HIST6RICO SEG0N EL 
CUAL LA SOCl~DAD DESFIGURA AL HOMBRE¡ 
UNA PSICOLOGIA DE LOS INSTINTOS Y LAS 
EMOCl9NES Y, FUNDADA EN ELLA, UNA PE
DAGOGIA QUE ABARyA LA INFANCIA, LA -
ADOLESCENCIA Y AUN LA PRIMERA JUVEN-
TUD,,, 11 16 

17 ROUSSEAU, J,J, Wl...Ul,. P,1 

16 1 DEM. P, XXV 
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E:N BASE A ALGUNOS DE L.OS PL.ANTtAMI ENTOS DE -

SU OBRA, SE EXPONDRÁN AQUÍ ALGUNAS DE L.AS ~ 

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL. MDDEL.O -

DE EDUCACIÓN Dt ESTE AUTOR, 

2,2,2,1, CONCEPTO, TIPOS y r!N o; LA EpUCAC!ÓN 

PARA ROUSSEAU tL. HOlllRE NACE DESPROVISTO DE 

rUERZAS, DE ASISTENCIA Y AÚN DE INTEL.IGEN-

CIA, DE.TAL. rORMA QUE TODO L.O QUE LE HACE -

rALTA AL. NACER y POR SUPUESTO LO QUE NtcE-

Sl TARÁ CUANDO SEA ADULTO, DEIE SER PROPel-

CIONADO POR LA EDUCACIÓN, POR TANTO L.A ED,\!. 

CACIÓN ES UN PROCESO POR EL. CUAL. EL. INDIVI

DUO ES DOTADO DE AQUÉLLO QUE NECESITA PARA 

LA VI DA Y QUE: NO LO T 1 ENE AL NACER, 19 

CoN ESTE CONCtPTO COMO BASE, tL AUTOR ArlR

MA QUE: L.A tDUCACIÓN TIENE TRES INSTANCIAS 

L.A NATUftAL.EZA, LOS HOMBRES Y LAS COSAS, 

LA PRIMERA Dt tL.LAS, LA EDUCACIÓN DE L.A NA

TURALEZA, CONSISTE EN EL. DE9ARROL.LO INTER-

NO DE NUESTROS ÓRGANOS Y rACULTADES, SEGÚN 

ROUSSEAU ESTE: TIPO Dt EDUCACIÓN NO DEPENDE 

DE NOSOTROS, 

19 ROUSSEAU, J, J, ~. 
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LA EDUCACIÓN DE LOS HOMBRES, ES AQUÉLLA A TRA

VÉS DE LA CUAL EL MISMO HOMBRE ENSElilA A SUS -

CONGÉNERES EL EMPLEO QUE DEBE DAR A SU DESARR2 

LLO NATURAL, 

LA EDUCACIÓN DE LAS COSAS, SE llErlERE A LAS -

EXPERIENCIAS QUE PROPORCIONAN LOS OBJETOS CON 

LOS QUE EL NIAO TIENE CONTACTO. 

PARA ROUSSEAU EL HOMBRE DEBE SER EDUCADO DE -

TAL rORMA QUE ESTOS TIPOS DE EDUCACIÓN MENCl,2. 

NADOS NO SEAN CONTRADICTORIOS Y QUE CONVERdAN 

A. UN MISMO r1N. PERO, COMO SOBRE LA PRIMERA 

NO TENEMOS NINGÚN PODER, DEBEMOS DIRIGIR LOS 

OTROS DOS TIPOS DE EDUCACIÓN HACIA LA EOUCA-

CIÓN DE LA NATURALEZA, ES DECIR, PROCURAR EL 

DESARROLLO ADECUADO DE LOS PRGANOS Y PACULTA-

DES DEL NllilO CON MIRAS A UN SÓLO rlN DOTAR 

Y PREPARAR AL NllilO DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE 

NECESITA Y NECESITARÁ PARA DESEMPElilAR EL OFI

CIO A QUE SE DEBE ENCAMINAR TODA EDUCACIÓN : 

VIVIR, 

ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES ACLA 

RARÁN MÁS ESTE r1N DE LA EDUCACIÓN, 
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2,2,2,2, EL RECONOCIMIENTO DEL N1~0 

·20 ·~· 

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE 

LA PEDAGOGÍA DE RoUSSEAU y SOBRE LA QUE QUIZÁ 

DESCANSEN ALGUNAS OTRAS, ES EL RECONOCIMIENTO 

QUE SOBRE LA INFANCIA REALIZÓ, AL IDENTIFICAR• 

LA COMO UNA ETAPA O CONJUNTO DE ESTADOS SUCESl 

VOS DEL DESARROLLO DEL HOMBRE, CON CARACTERÍS• 

TICAS PROPIAS, SINGULARES E INDEPENDIENTES QUE 

MERECEN Y EXIGEN UN TRATO Y UNA LABOR ESPtCÍFl 

COS Y DIFERENTES, 

Es DECIR, ROUSSEAU E~ONE QUE EL NIAO ESTÁ 

SUJETO A LEYES DE EVOLUCIÓN ESPECÍFICAS QUE 

LE HA~EN DIFERENTE DEL ADULT0,20 

MÁS AÚN, LA INFANCIA NO SÓLO ES UNA ETAPA DEL 

DESARROLLO DEL HOMBRE, SINO UN CONJUNTO DE ES• 

TADOS SUCESIVOS QUE REQUIEREN DE UN RECONOCI•• 

MIENTD Y TRATAMIENTO ESPECÍFICOS, POR LO QUE • 

PARA EDUCAR AL INFANTE, HAY QUE CONOCER SU NA

TURALEZA DE TAL FORMA QUE SE ATIENDAN SUS CA-

RACTtRÍSTICAS Y NECESIDADES, 

CON BASE EN LO ANTERIOR, ROUSSEAU CRITICA A -

LA EDUCACIÓN DE SU ÉPOCA POR DESCONOCER LA •• 
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NATURALEZA DEL NIRO Y AflRMA QUE SON BÁSICA--

MENTE DOS ERRORES fUNDAIAENTALES CONSECUENCIA 

DE ELLO : EL PRIMERO SE REflERt A LOS CON,2. 

CIMIENTOS DEL NIRO, YA QUt SE Lt ATRIBUYEN A 

'tsrt c0Noc1M1ENTOS QUE NO POSEE, ADEM¡s sE 

RAZONAN Y DISCUTEN CONOCIMIENTOS O HECHOS -

QUE NO PUEDE COMPRENDER, DENTRO DE ESTO, -

EL AUTOR OBSERVA QUE LA "RAZÓN", QUE ES UN 

COMPUESTO DE LAS DEMÁS FACULTADES DEL HOM-

BRE Y QUE POR LO TANTO TIENE UN DESARROLLO 

TARDÍO, ES UTILIZADA PARA HACER EVOLUCIONAR 

ESAS FACULTADES ANTERIORES. 

EL SEGUNDO ERROR QUE MARCA EL AUTOR, SE REflE--

RE A LA INTENCIONALIDAD Y SIGNlflCADO DEL APRE~ 

DIZAJE, PUES SE PRETENDE QUE EL NIRO PRESTE - -

ATENCIÓN, APRENDA Y VALORE CUESTIONES QUE EN -

ESE MOMENTO NO TIENEN NINGÚN SIGNIFICADO PARA -

ÉL, POR EJEMPLO EL INTERÉS POR EL fUTUR0 1 --

tTC,, ETC, 

2.2.2.3. LA NATYBALEZA y LA ACCIÓN &N &L PRoc;so EoycA

~ 

DENTRO DE LA PEDAGOGÍA DE ROUSSEAU, DOS ELEMEN

TOS GUARDAN SINGULAR IMPORTANCIA QUE AUNADOS --
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AL DESCUBRIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DEL NIRO,

CONSTITUYEN CASI LA TEORÍA EDUCATIVA COMPLETA 

DE ESTE AUTOR, 

POR UN LADO TENEMOS A LA 11 NATURALEZA 11 YA MEN-

Cl ONADA EN ANTERIORES PÁRRAFOS, PARA ESTE PEN

SADOR TODA LA EDUCACIÓN DEBE BASARSE EN LA NA

TURALEZA DEL EDUCANDO, ENTENDIENDO A ÉSTA COMO 

AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE CONFORMAN LA ESE~ 

CIA DEL NIR0 1 LAS BASES DE SU PERSONA; ASIMl,i 

MO PARTE 'DE ESTA NATURALl:ZA ESTÁ CONFORMADA -

POR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE LE RO

DEAN, DEBE EDUCARSE AL NIRO CONFORME A LAS -

Cl RCUNSTANCl AS Y CARACTERÍSTICAS DE SU MEDIO -

AMBIENTE, CONFORME A SUS INTERESES, FACULTADES 

Y APTITUDES, 

LA EDUCACIÓN CLÁSICA DICE EL AUTOR, HA COMETI

DO EL ORAN ERROR DE APARTAR AL NIRO DESDE QUE 

NACE DE SU NATURALEZA, AÚN MÁS HA IMPEDIDO QUE 

ÉSTA EJERZA SU INFLUENCIA SOBRE ÉL, ACTUANDO -

EL ADULTO EN VEZ DE ELLA, QUIEN LE IMPONE MOD'

LOS ARTIFICIALES QUE EL NIRO NO COMPRENDE NI -

NECESITA EN ESE MOMENTO CONCRETO DE SU VIDA. 

OTRO ELEMENTO DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA ES LA 

11 ACCIÓN 11 COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO DEL NIRO, 

TODA EDUCACIÓN DEBE BASARSE EN LA OBSERVACIÓN 



-~-

Y EXPERIENCIA DEL NIRO SOBRE LOS OBJETOS, 

TOMANDO EN CUENTA QUE LA ACCIÓN ES rUENTE DE 

CONOCIMIENTO, 5~ TLENE QUE LA EDUCACIÓN DEL -

NIRO EMPIEZA DESDE QUE NACE, ANTES DE QUE - -

APRENDA A HABLAR Y A COMPRENDER LO QUE DICE, 

YA QUE DESDE SU NACIMIENTO EL NIRO ES ArECTA

DO POR LOS OBJETOS QUE LE RODEAN Y QUE LE PEA 

MITEN DISTINGUIR SU YO DEL MUNDO QUE LE RODEA• 

LAS SENSACIONES DE ESTOS OBJETOS SON ENTONCES 

ANTERIORES A OTRAS fACULTADES COMO SON LA RA-

ZÓN, LA IMAOINACIÓN Y LA MEMORIA, POR LO QUE -

LA VIDA INTELECTUAL DEL INDIVIDUO SE rOAMA y -

DESARROLLA SOBRE UNA BASE SENSITIVA, DE AHÍ LA 

IMPORTANCIA QUE LA ACCIÓN TIENE EN LA EDUCA~• 

clhN DEL NIRO EN SUS PRIMEROS AROS, 

DE TODO LO ANTERIOR, SURGE EL RECHAZO DE ESTE 

PENSADOR HACIA LA EDUCACIÓN VERBALISTA Y LI• • 

BRESCA, VERBALISTA, PORQUE SABEMOS QUE LA EDU• 

CACIÓN CLÁSICA CONrlERE UN VALOR MUY GRANDE A 

LAS PALABRAS, CREYENDO QUE LLENÁNDOLE LA CABE

ZA AL NIRO CON PALABRAS Y LECCIONES TENDRÁ UNA 

ADECUADA EDUCACIÓN, SIENDO QUE ESTAS PALABRAS 

SON "UECAS E INCOMPRENSIBLES PARA ÉL, LIBftES• 

CA,PORQUE ESTA EDUCACIÓN CLÁSICA GIRA EN TORNO 

AL USO DE LIBROS 1 QUE EN LA MAYORÍA DE LAS 

OCASIONES NO SON ENTENDIDOS POR LOS NIRos. 
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LA EDUCACIÓN DEL INFANTE ENTRE OTRAS COSAS, -

DEBE BASARSE EN LAS SENSACrONES 1 LAS ACCIONES 

Y LOS JUEGOS, 

2,2,2,4, EL INTERÉS EN LA EDUCACIÓN 

SI SE TOMA EN CUENTA QUE LA EDUCACIÓN Q~E PROP2 

NE RouSSEAU DEBE BASARSE EN LA NATURALEZA DEL 

NIRO, LOS INTERESES DE ÍSTE PARA SER EDUCADO 

TIENEN SINGULAR TRASCENDENCIA, EL AUTOR NOS -

DICE QUE UNA EDUCACIÓN QUE NO SE BASE EN ESTOS 

INTERESES, ESTÁ DE ANTEMANO CONDENADA AL FRACA 

so. 

ASÍ, LOS CONTENIDOS DE LA ENSEijANZA DEBEN TENER 

SUS BASES EN ESTOS INTERESES, DE TAL FORMA QUE 

SI EL Nl~O EN SU EVOLUCIÓN PASA POR DIFERENTES 

ESTADOS SUCESIVOS, LOS CONTENIDOS DEBEN IR - -

ADAPTÁNDOSE A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA ESTA 

oo. 

EN LA EDUCACIÓN QUE MARCA ROUSSEAU 1 LOS INTE- -

RESES DEL EDUCANDO DEBEN TENER MÁS PESO QUE LOS 

DEL ADULTO EDUCADOR, 

POR OTRO LADO, LA ENSERANZA NO DEBE REGIRSE - -

POR LA CANTIDAD DE CONOCIMIENTOS, SINO POR LA -
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CALIDAD DE AQUÉLLOS QUE REQUIERA EL EDUCANDO. 

SE LE DEBEN DE DAR SÓLO LOS CONOCIMIENTOS - -

APROPIADOS EN EL MOMENTO EN QUE LOS NECESITA. 

DE AHÍ QUE EL PAPEL DEL EDUCADOR SEA EL PRO--

PORCIONAR ESTOS CONOCIMIENTOS EN LA rORMA SE

AALADAo 

2.2.2.s. UNA Epucac1ÓN PARA LA L1eEarap 

PARA CONCLUIR ESTA PARTE SE DIRÁ, QUE UNA CA

RACTERÍSTICA MÁS DE ESTA PEDA809ÍA ES EL CON--

1 CEPTO DI L 1 BERTAD EN TORNO A. LO QUE DElt SER -. . 
~.EDUCAQl·~~R~: . 

...._ __ ·····-.~-~--~:... 

..... ~ 
RoussEAU POSTULA QUE EL NIAo DEBE SER EDUCADO 

NO CON AUTORIDAD SINO CON LIBERTAD, YA QUE SI 
1 

AL EDUCANDO SE LE DEJA HACER LO QUE QUI ERE 

ACABARÁ POR HACER LO QUE DEBE.· LA 11 RAZÓN 11 ES 

QUIEN A DlrERENCIA DE LA "AUTORIDAD" DEBE -

QU 1 AR AL N 1 Ao, 

"EL REINO DE LA LIBERTAD DEBE SERLE, POR 
TANTO, PREPARADO Y POSIBILITADO AL Nl~0 1 
DEJA~DO A SU NATURA~EZA MANIFESTARSE ES
PONTANEAMENTE, PONIENDOLE,EN CONDICIONES 
DE SER SIEMPRE DUEAO DE s21w.1SMO Y NO -
CONTRARIANDO SU VOLUNTAD" , 

21 PALACIOS, JESUS, OP.CIT. P.48 
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EN LO REfERENTE A LA INCULCAC16N DE VALORES, 

PRINCIPIOS Y HÁBITOS MORALES, ESTOS DEBEN SEA 

LE INCULCADOS Y TRANSMITIDOS EN EL MOMENTO EN 

QUE EL Nl~O LOS NECESITE y ESTé CAPACITADO P4 

RA ESCUCHARLOS Y COMPRENDERLOS, y NO ANTES.o' 

EL AUTOR NOS DICE QUE SI NO SE QUIERE fORMAR 

UN SER MENTIROSO, INMADURO, EGDJSTA E HI PÓCRJ. 

TA QUE GENERALMENTE ES EL PRODUCTO DE UNA 

EDUCACIÓN TRADICIONAL, LA EDUCACl6N MORAL PR~ 

PORCIONADA DEBE ESTAR fUNDAMENTADA EN UNA CD~ 

fl ANZA EN LA NATURALEZA DEL EDUCANDO Y EN LA 

DEFENSA DE SU LIBERTAD• 

CON BASE EN· .TODOS LOS. ASPECTOS ANAL 1 ZA DOS ANTERI ORMEN

MENTE SOBRE LA TEORÍA EDUCATIVA DE ROUSSEAU 1 SE PUEDE 

DECIR QUE ESTE AUTOR CONSIDERA QUE LA ESCUELA DEBE TE

NER COMO ruNCIÓN SOCIAL, EL DAR, fACILITAR,Y PROPICIAR 

AQUELLAS CARACTERJ.STICAS O AQUEL MEDIO QUE PERMITA EL 

DESARROLLO DE LA NATURALEZA DEL INDIVIDUO DOTÁNDOLO DE 

TODO AQUÉLLO QUE CARECE AL NACER Y QUE LE PERMITA UN -

MEJOR DESARROLLO INDIVIDUAL Y QUE COADYUVE A UNA MEJO-

RA SOC 1 AL, 
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,2,3, LA TEORÍA EDUCATIVA pE JOHN 0EWEX 

2.3.1. 

JOHN DEWEX ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MÁS 

IMPORTANTES PENSADORES QUE FORMAN PARTE DE LA 

. SEGUNDA ETAPA DE LA CORRIENTE TEÓRICA DE LA -

ESCUELA NUEVA. HA SIDO ENTRE OTRAS COSAS LA 

PERSONALIDAD MÁS REPRESENTATIVA DE LA PEDAGO

GÍA NORTEAMERICANA, MUCHOS LO CONSIDERAN CO

MO EL PllOOENI TOR DE LA ESCUELA NUEVA O LA - -

ESCUELA ACTIVA. Sus IDEAS HAN TRASCENDIDO --

sus FRONTERAS GEOGRÁFICAS X A LA EDUCACIÓN -

CONTEMPORÁNEA· 

DEWEX NACIÓ EN BURLIOTON, EN EL ESTADO DE - -

VERMDNT DE LOS ESTADOS UN! DOS DE NORTEAMÉRl-

CA EN EL AAO DE 1859 X MURIÓ EN 1952, ORAN -

PARTE DE SU VIOA LA DEDICÓ A LA ENSEAANZA EN 

VARIOS LUGARES, COMO EN LAS UNIVERSIDADES DE 

CHICAOO, MICHIOAN Y NUEVA YORK. 
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DEWEY rut UN HOMBRE QUE ABORDÓ LOS PROBLE- -

MAS IOCIALEI A PARTIR DE UNA POSICIÓN LIBE-

RAL Y PESE AL ORAN INTERiS Y PARTICIPACIÓN 

QUE TUVO EN ESTOS PROBLEMAS SOBRESALE MÁS -

SU ACTUACIÓN EN EL ÁREA PEDAGÓGICA PUES • • 

POR CASI CIENCUENTA AAOS CONSECUTIVOS 

TRABAJÓ EN ELLA. 

ALoUNOS'DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE• 

ESTE TRABAJO SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN 

2.a.2. LA PEQAGOOÍA PE Dtwty 

LA PEDAGOGÍA DE ESTE AUTOR ES MUY AMPLIA, -

EN FORMA GENERAL SE PUEDE DECIR QUE ALGUNAS 

DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES QUE LA 

DISTIMIUEN DE OTRAS PEDAGOGÍAS SON LAS SI~ 

GUIENTES : 

LA PEDAGOGÍA DE DEWEY ES GENÉTICA YA QUE --
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CONSIDERA A LA EDUCACIÓN COMO UN DESARROLLO -

DE DENTRO A AFUERA Y NO COMO UNA 1MPOS1C1 ÓN DE 

AFUERA HACIA ADENTRO, DEBIDO A QUE EL PUNTO DE 

PARTIDA DE ELLA DEBEN DE SER LOS INSTINTOS Y 

PODERES DEL Nl~O Y NO LAS POSICIONES E IMPOS,!. 

CIONES DE LOS ADULTOS QUE TRAEN RESULTADOS 

NEGAT 1 VOS, 

Es UNA PEDAGOGÍA FUNCIONAL 

"•••PORQUE SE PROPONE DESARROLLAR LOS 
PROCESOS MENTALES DEL EDUCANDO, TE
N 1 EN90 EN CUENTA L~ SIGNIFICACION -
BIOLDGICA, SU Ml~ION VITAL, SU UTILL 
DAD PARA LA ACCION PRESENTE Y FUTURA; 
PORQUE CONSIDE~A LOS PROCESOS Y LAS -
ACTIVIDADES PSIQUICAS COMO INSTRUMEN
TOS DESTINADOS A PROVEER EL MANTENl-
M~ENTO DE LA VIDA, COMO fUNCIONESj Y 
SOLO EN LA MEDIDA QUE ESTOS INSTRU- -
MENTOS ESTABLECEN UNA CONFORM 1 DAD EN-

~~E T~~N~~N~~c~:LbRL~A~~c~;~g~~RO;~ iZ.. 

Es UNA PEDAGOGÍ'A ~: YA QUE CONSIDERA -

QUE EL INDIVIDUO COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD -

DEBE SER PREPARADO PARA REALIZAR UNA FUNCIÓN -

ÚTIL PARA EL ORGANISMO SOCIAL AL QUE PERTENE~. 

CE, ADEMÁS DE QUE, CON EL rlN DE PODER EDUCAR 

AL INDIVIDUO EN SUS CONDICIONES NATURALES· DE -

VIDA, COMO ES CARACTERÍSTICO DE LA ESCUELA 

NUEVA, DEBE SER PUESTO EN LAS CONDICIONES DE -

SU VIDA SOCIAL, 

22 DEWEY, JOHN, EL NlílO Y EL PROGRAMA ESCOLAR, MI CREDO 
PEDAGÓGICO• P.19 
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IGUALMENTE ES UNA PEDAGOGÍA~ YA QUE EL 

PRINCIPIO DE ACTIVIDAD ES rUNDAMENTAL EN LA ES

CUELA, EL NIRD DEBE REALIZAR AQUELLAS ACTIVIDA 

DES QUE TENGAN RELACIÓN CON SU VIDA, APARTE DE 

QUE CON EL rlN DE QUE PUEDA SER CONSCIENTE DE -

SU HERENCIA SOCIAL, DEBE SER CAPACITADO PARA~ 

REALIZAR AQUELLAS ACTIVIDADES rUNDAMENTALES QUE 

HAN CARACTERIZADO A LA CIVILIZACIÓN, 

Es UNA PEDAGOG(A .'Ll.lAlo. ! PORQUE TIENE COMO - -

PRINCIPIO EL ArtLIAR LA ESCUELA !rON LA VIDA DEL 

NIRO, LA ESCUELA DEBE SER UNA rORMA GENUINA DE 

LA VIDA COMÚN DEL EDUCANDO, 

FINALMENTE ES UNA PEDAGOGÍA QUE RECONOCE LA IN

~ COMO UNA ETAPA ÚNICA E INDEPENDIENTE DEL 

DESARROLLO HUMANO QUE POSEE CARACTERÍSTICAS PR~ 

PIAS Y QUE TIENE UN VALOR PARTICULAR Y SUSTANTl 

VO, ESTAS CARACTERÍSTICAS DEBEN SER RESPETADAS. 

SIENDO ÉSTAS LAS CARACTER Í ST 1 CAS MÁS GENERALES · · 

DE LA PEDAGOGÍA DE DEWEY, EN LOS SIGUlENTES - -

PUNTOS SE MENCIONARÁN ASPECTOS MÁS CONCRETOS V 

OPERATIVOS DE SU TEORÍA EDUCATIVA. 
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2.3.2.1. CONCEPTO y ALQUNOS ASP(C!OS O& LA EoucAglÓN 

PARA DEWEY LA EDUCACIÓN EN UN SENii DO AMPL 1 O 

ES f 

•,,,LA SUMA TOTAL DE PROCESOS POR ME
DIO DE LOS CUALES UN A SOC 1 EDAD O GRU 
PO SDCl~L, GRANDE o PEQUE~o. TRANSMr 
TE SUS PODERES, CAPACIDADES E IDEA-
LES ADQUIRIDOS, CON EL rlN DE ASEGU-

~~~ ~~ ~~O~~~o E~~~~t~~~~ ,; ,Jlj~ARRO--

Esro PERMITE COMPRENDER QUE PARA ÉL LA EDUCA

CIÓN ES UN PROCESO QUE COMIENZA DESDE EL NA--

CIMIENTO DEL INDIVIDUO, 

"LA EDUCACIÓN EN SU SENTIDO MÁS AM-
·PLIO, El EL MEDIO DE LA CONTINUIDAD 
DE LA VI DA. "24 

DEWEY ArlRMA QUE EL PROCESO EDUCATIVO ES NEC1. 

SAR 1 O rUNDAMENTALMENTE POR DOS RAZONES: LA -• 

PRIMERA ES EL HECHO DE LA DESAPARICIÓN D&: LOS 

SERES HUMANOS; ES DECIR, DEWEV CONSIDERA QUE 

PARA QUE UNA SOCIEDAD PUEDA CONSERVARSE, NE•• 

CUITA QUE AL MORIR SUS MIEMBROS ADULTOS, SUS 

MIEMBROS JÓVENES SEAN rORMADDS DE MANERA QUE 

PUEDAN TENER LOS VALORES y ASUM 1 R LAS ruNc 1 o

NES DE AQUÉLLOS, TODO ESTO CON EL rlN DE CON

SERVAR LA SOC 1 EDAD. 

UNA SEGUNDA RAZÓN, ES LA DlrERE:NCIA DE DESA• 

!3 IDE:M. p, 13 
24 DEWE:Y, JOHN. Cl:MOCRACIA Y EDUCACIÓN. P,10 
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RROLLO ENTRC LOS SERES ADULTOS Y LOS StRES MÁS 

JÓVENES DE UNA IOCIEDADj LOS VALORES, HÁBITOS 

Y FORMACIÓN aENERAL DE LOS ADULTOS NO PUEDEN -

ICR ADQUIRIDOS POR LOS JÓVENES SÓLO POR LA HE

RENCIA BIOLÓGICA O A TRAVÉS DE UN MERO CRCCI-• 

MIENTO FÍSICO, SINO A TRAVÉS DEL PROCESO EDU-

CATlvo.25 

EITAI DOS RAZONU HAC.EN NECESARIA LA EXISTEN-

CIA DEL PR~CESO DE EDUCACIÓN, INDISPENSABLE PA 

RA MANTENER tL SISTEMA SOCIAL, 

BASADO EN SU CONCEPTO DE EDUCACIÓN, DEWEY COJ! 

SIDEllt. QUE EXISTEN DOS TIPOS DE CDUCACIÓN : 

UNt. El ~t. EDUCACIÓN NO SISTEMÁTICA, INFORMAL 

O EKTRAESCOLt.R Y QUC ES LA QUE ADQUIERE EL NJ. 

AO DESDE SU Nt.CIMIENTO PARTICIPANDO EN CIER-

TAS FORMt.S DE VIDA SOCIAL (Ft.MILIA, AMllENTE 

INMEDIATD,ETC,) 0 ESTA EDUCt.CIÓN ES VITt.L, PR.Q. 

ruNot. y REt.L, PERO LIMITt.Dt. • •••• PROPORCIO-

Nt. LA roRMt.CIÓN 1Ás1ct. Ht.STt. DE LA JUYENTUD 

MÁS INSISTENTEMENTE SOMETIDt. A LA t.CCIÓN ES-

COLt.R•.26 

Lt. OTRA EDUCt.CIQN Eti Lt. METÓDICA, SISTEMÁTI

CA, fORMt.L Y ESCOLAR,. PROP 1 AMENTE LA QUE SE 
.. , ... 

25 IDEM, P. 10-11. 
26 IDEM. P.26 
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DA EN LA ESCUELA, ESTA EDUCACIQN AUNQUE ES -

MÁS ABSTRACTA Y EJERCE MENOS INfLUENCIA QUE -

LA OTRA, ES MÁS AMPLIA, COMPLETA Y SEGURA. 

DEWEY ·AflRllA QUE LAS CUALIDADES POSITIVAS -

DE ESTOS DOS TIPOS DE EDUCACIÓN DEBEN UNIRSE 

'y COMBINARS~. AL RESPECTO, GRAN PARTE DE LA 

RESPONSABILIDAD DE ESTA COMBINACIÓN RECAE 

PRINCIPALMENTE EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR YA 

QUE ES ELLA QUIEN TIENE LA fUNCIÓN DE PROPO-

CIAR EL AMBIENTE ADECUADO PARA QUE EL INDIVI• 

DUO SE fORME PLENAMENTE DESARROLLANDO POTEN-• 

CI ALMENTE TODAS SUS CAPACIDADES', 

ELEMENTOS D&L Pnoc&SO EDUCATIVO 

SON DOS LOS ELEMENTOS QUE CONfORMAN EL PROCE• 

SO EDUCATIVO PARA ESTE PENSADOR, UNO ES EL -

ELEMENTO PSICOLÓGICO Y OTRO EL SOCIAL. AMBOS 

SON IMPORTANTES Y TIENEN UN MISMO PESO PARA -

LA EDUCACIÓN DEL INDIVIDUO, AMBOS SE COMPLE-

MENTAN'. 

EL ASPECTO PSICOLÓGICO ES EL QUE SE REflERE 

A LOS INSTINTOS, CAPACIDADES E INTERESES DEL 

Nl~o, YA QUE ESTOS DEBEN CONSTITUIR EL PUNTO 

DE PARTIDA DE TODA EDUCACIÓN, PARA DEWEY --
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11 SIN UN CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PSICOL2 

GICA Y DE LAS ACTIVIDADES DEL INDIVIDUO, EL -

PROCESO EDUCATIVO SERÁ •••••• AZAROSO Y ARBITRA 

Rl0 11 27, 

SIN EMBARGO, TODO INDIVIDUO SE ENCUENTRA IN--

. MERSO EN UNA SOC 1 EDAD, DE AH f QUE EL SEGUNDO 

ASPECTO DEL PROCESO EDUCATIVO SEA EL SOCIAL 

Es DECIR, QUE ESTE PROCESO APARTE DE CONSIDE-

RAR EL ASPECTO PSICOLÓGICO, DEBE CONSIDERAR 

LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASÍ COMO SUS CA 

RACTERÍSTICAS PARA PODER FORMARLO, 

ESTOS DOS ASPECTOS ESTÁN RELACIONADOS ORGÁNICA 

MENTE, NINGUNO ES MÁS IMPORTANTE QUE EL OTRO, 

SON UN COMPLEMCNTO, YA QUE UNA DEflNICIÓN MERA 

MENTE PSICOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN TIENDE A SER 

ESTÉRIL, PUES TOMA EN CUENTA EL ESTÍMULO Y DE

SARROLLO DE LOS INTERESES Y CAPACIDADES DEL -

NllJO SIN CONSIDERAR EL USO A QUE HANDe;,QE:STINARSE 

ESAS CAPACIDADES. Pon OTRO L/,00 UNA DEFI rl 1c1 ÓN 

SOLAME:NTE SOC 1 AL OE LA E:DUCAC 1 ÓN r ltACE DE ELLA 

UN PROCE:SO EXTE:RNO fORZADO AL QUE TIENE QUE SU-

BORDINARSE LA NATURALEZA Y LA LIBERTAD DEL INDJ.. 

VI DUO CONfORME A Ull ESTADO SOC 1 AL Y POLÍ T 1 CO -

PRECONCEBIDO, 

27 OEWEY, JOHN, EL NIRO Y EL PROGRAMA ESCOLAR. MI CREDO 

PEDAGÓGICO. P, 52 
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FIN DE bA EpUCACIÓN 

DEWEV CONSI OERA QUE CL F 1 N DE LA EDUCAC 1 ÓN NO 

DEBE ESTAR ENCAMINADO A fORIMR UN INDIVIDUO -

CON CIERTAS CARACTERÍSTICAS V PARA DETERMINA

DAS CONDICIONES QUE SE PRESENTARÁN DE AQU( A 

VEINTE O QUIZÁ MÁS AÑOS, PORQUE EN PRIMER LU

GAR EXISTE UN DESCONOCIMIENTO DE LO QUE SERÁ 

LA CIVILIZACIÓN EN DICHO TIEMPO, DADO QUE EL 

ADVENIMIENTO DE LA DEMOCRACIA (HAY QUE RECOR

DAR LA ÉPOCA Y EL CONTEXTO NORTEAMERICANO EN 

QUE SE ENCONTRABA OEWEY) V LAS CONDICIONES --

INDUSTRIALES MODERNAS HACEN IMPOSIBLE PREDE--

CI RLO. 

EL PREPARAR AL INDIVIDUO PARA LA VIDA POSTE4-

RIOR SIGNIFICA EL PREPARARLE A FIN DE QUE HA

GA UN USO PLENO, RÁPIDO Y ADECUADO DE SUS CA

PACIDADES CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE -

SE LE PRESENTEN. EN TÉRMINOS OPERATIVOS LA -

EDUCACIÓN DEBE FORMAR AL NIÑO DE TAL MANERA 

QUE. : 

" ... sus OJOS, oíoos y MANOS SEAN INSTllUMEN
TOS PRONTOS AL MANDATO, QUE SU JUICIO PUEO~ 
SEll CAPAZ OC APREHENDER LAS CONDICIONES EN 
LAS QUE HA,DE TRABAJAR, Y QUE SUS FUERZAS 
DE E~ECUCION SEAN PREPARADAS PARA ACTUAR -
ECONOMICA Y EFICIENTEMENTE, 11 28 

11 ,.., NUESTRO PRINCIPAL QUEHACER CON ÉL •. ,. 
ES yAPACITARLE PARA COMPARTIR UNA VIDA EN 
COMUN, 11 29 

28 1 OEM, P, 54 
29 OEWEV, JOHN. DEMOCftACIA y EQUCAC!ÓN. P.15 
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2.3.2.2, CONCEPTO y ELEMENTOS DE bA ESCUELA 

.... F.'.ARA 0E:WE:.V . .A.S.LCPllQ J..L ED!!QAC 1 ÓN tS UN. PROCt

SO SOCIAL, LA ESCUELA ES TAMBIÉN UNA INSTIT.!J. 

C 1 ÓN DE CARÁCTER SOC 1AL 1 ÉL LA DErl NE COMO : · 

• •• LA tORM.A DE VIDA EN COMÚN EN LA CUAL St 
HAN CbNCENTRADO TODO$ LOS MEDIOS QUE PUE
DEN CONTRIBUIR tf"ICAZMENTE A QUE EL NIAO 
APROVECHE LOS RECURSOS HEREDADOS DE LA ~ 
RAZA Y A QUE USE SUS PODERES O CAPACI DA
DES PARA FINES SOCIALt~•.30 

~ ••• tL CASO ~ÍPICO DEL AMBIENT! FORMADO -
·CON LA f"I NALIDAD EXPRESA DE 1 Nf"LUI R EN -
LAS DISPOSICIONES MENTALES Y MORALES OE -
SUS MIEMBROS".31 

LA ESCUELA DtBE REPRESENTAR LA VIDA MISMA -

DEL NIAO, OEBE CONTINUAR AQUELLAS ACTIVIDA• 

DtS QUE EL NI flo REAL 1 ZA COMÚNMENTE. LA ES

CUELA NO OEBE SER UN LUGAR EN EL QUE SE DAI. 

DETERMINADAS INFORMACIONES Y LECCIONES O El 

DONDE SE HAN DE f"ORMAR CIERTOS HÁBITOS, 

LA VIDA ESCOLAR DEBE: SER UNA CONTINUACION DE -

LA VIDA DOMÉSTICA DE TAL FORMA QUE SE SATISf"A

GAN DOS NECESIDADES ! UNA PSICOLÓGICAi POR• -

QUE DE ESTA FORMA SE ASEGURA LA CONTINUIDAD EN 

tL DESARROLLO DEL NlflO, YA QUE SUS EXPERltNCIAS 

EN EL HOGAR SON CONFIRMADAS, tNGRANDtCIOAS Y -

APROVtCHAOAS POR LAS DADAS tN LA tSCUtLA 1 • 

Y UNA NECtSIOAO SOCIALi PORQUE: LA ESCUELA AM

PLÍA Y PROFUNDIZA LOS VALORES DADOS tN tL HO-• 

OEWEY,,JOHN." EL NlllO Y EL PROGRAMA ESCOLAR, MI CREDO 
~. P,H 

oe:we:v JOHN : __ -~E~!O~RAC 1 A y EpUCAC 1 ÓN p. _26 

eg-
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GAR, SIENDO ÉSTE UNA FORMA DE VIOA SOCIAL - -

TRASCENDENTAL PARA EL NIRO y EN LA QUE HA RE

Cl Bl DO SU PRIMERA EDUCACIÓN MORAL'• A CONTINU.a, 

CIÓN SE VERÁN ALGUNOS ELEMENTOS QUE FORMAN 

PARTE DE LA ESCUELA DE ACUERDO A COMO COMO 

LOS CONCEPTUALIZA DEWEY. 

CONTENIQOS Y ACTIVIDADES 

DADO QUE LA ESCUELA DEBE SER UNA CONTINUACIÓN 

DE LA VIDA DOMÉSTICA, LOS CONTENIDOS DE LA E~ 

SE~ANZA DEBEN GiRAR EN TORNO A ESTO; DEBEN -

SER CONTENIDOS QUE ABARQUEN ASPECTOS DE LA VL 

DA FAMILIAR, SOCIAL V COTIDIANA, CON EL FIN -

DE FORMAR UN INDIVIDUO PRÁCTICO. 

Los CONTENIDOS DEL PROGRAMA ESCOLAR NO DEBEN 

ESTAR BASADOS NI EN LA CIENCIA, NI EN LA LIT¡ 

RATURA E HISTORIA O BIEN EN LA GEOGRAFÍA, SI

NO EN LAS PROPIAS ACTIVIDADES SOCIALES DEL -

NIRO. ESTAS MATERIAS DEBEN SER CONTROLADAS -

CON REFERENCIA A LA VIDA SOCIAL, TOMANDO AQU¡ 

LLOS ELEMENTOS QUE TENGAN RELACIÓN CON ELLA• 

EN TORNO A LAS ACTIVIDADES QUE DEDE REALIZAR 

EL NIRO, SE SABE QUE SI EL PRINCIPIO OE ACTl

Vl DAD ES BÁSICO PARA DEWEY, LAS ACTIVIDADES -
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EXPRESIVAS Y CONSTRUCTIVAS TIENEN PARTICULAR 

IMPORTANCIA Y GENERALMENTE SON LAS QUE SE R~ 

LACI Ol>MI CON LA COCINA, LA COSTURA, EL TRABA 

JO MANUAL, ETC,,ETC, LA INTRODUCCIÓN DEL Nl

FJo EN LAS MATERIAS MÁS fORMALES DEL PROGRAMA 

DEBE REALIZARSE A iRAV~S DE ESTAS ACTIVIDA- • 

DES. 

DEWEY NO ES PARTIDARIO DE QUE EXISTA UNA SEC• 

CIÓN DE ESTUDIOS EN EL PROGRAMA ESCOLAR, YA • 

QUE SI LA EDUCACIÓN ES VIDA 1 TODA VIDA TIENE 

UN ASPECTO DE MÚSICA, DE ARTE, CIENTÍr1co, DE 

COMUNICACl6N, ETC.,ETC. POR TANTO NO ES VER-

DAD QUE LOS ESTUDIOS ADECUADOS PARA UN GRADO 

SEAN DETERMINADAS MATERIAS, EL PROGRESO NO 

ESTÁ EN LA SUCESIÓN DE ESTUDIOS SINO EN LAS -

NUEVAS ACTITUDES, DESARROLLOS E INTERESES EN 

TORNO A LA EXPERIENCIA DEL NIAO, LAS MATE- -

RIAS DEBEN DE ESTAR BASADAS EN LA EXPERIENCIA 

DE ÉSTE Y NO EN LA CIENCIA DE LOS SIGLOS. 

EL PROCESO POR EL CUAL LAS MATERIAS SON CON-

VERTIDAS Y TRADUCIDAS A LA EXPERIENCIA DEL NL 

FJo, ES DENOMINADO POR DEWEY 11 PROCESO DE PSI C.Q. 

LOOIZACl6N 11 , SI LAS MATERIAS NO SON PSICOLO

GIZADAS CORREN EL RIESGO DE CAUSAR CIERTOS MA 
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LES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL EDUCANDO, -

ALGUNOS DE ELLOS SON : 

- QUE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS NO TIE

NEN UNA RELACl6N CON LA REALIDAD DE LA VI

DA DEL Nl~O, POR LO QUE CAUSAN OESMOTIVA-

Cl6N, ABURRIMIENTO, ESTANCAMIENTO Y MECAN.1. 

ZACl6N, 

- Que: LO POCO APROVECHABLE QUE PUEDEN PROPORCl2 

NAR LAS MATERIAS ES DESECHADO, 

EN RESUMEN OEWEY AFl~llA QUE HAY QUE RECONO-

CER Y AMPLIAR LA EXPERIENCIA DE LA RAZA ACUMY 

LADA, EN TORNO A CONTENIDOS Y ACTIVIDADES QUE 

HAN HECHO A LA CIVILIZACIÓN SER LO QUE ES Y -

ADAPTAR ESA EXPERIENCIA A LA DE LOS EDUCANDOS, 

Ast COMO LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y LAS 

ACTIVIDADES DEBEN DE ESTAR BASADOS EN LA NATY 

RALEZA Y EXPERIENCIA DEL ALUMNO, ASÍ EL MÉTO

DO DE ENSE~ANZA DEBE ESTAR DASADO EN ESTOS -

MISMOS ASPECTOS, 

TRES ASPECTOS SON FUNDAMENTALES EN CUANTO AL 

MÉTODO DE ENSE~ANZA : 
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LA ACCIÓN SIGUIENDO EL ORDEN DE LA NA-

TURALEZA 1 EN EL Nl~O SE DESARROLLAN ANTES -

LAS ACTITUDES EXPRESIVAS Y LOS MOVIMIENTOS, 

QUE LAS SENSACIONES CONSCIENTES Y LAS CAPA, 

CIDADES DE JUICIO Y RAZONAMIENTO, POR TAL 

MOTIVO EL MÉTODO DE EDUCACIÓN DEBE PARTIR 

DE CONSIDERAR AL NIRO COMO UN SER ACTIVO -

E INTRODUCIR LOS CONTENIDOS A TRAVÉS DE A~ 

CIONES QUE REALICE EL NIRO, 

LA IMAGEtl : ES UN GRAN INSTRUMENTO EN 

LA ENSERANZA, .POR LO QUE HAY QUE EDUCAR LA 

CAPACIDAD DE IMAGINAR DEL Nl~O, PROCURAN-

DO QUE CONTÍNUAMENTE rORME IMÁGENES SOBRE 

LO QUE TIENE·CONTACTO SU EXPERIENCIA. 

- Los INTERESES : SON SIGNOS Y SÍNTO- -

MAS DEL DESARROLLO QUE EL NIRO VA ALCANZAJ::I. 

DO, POR LO QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA HA

CER UNA OBSERVACIÓN CONSTANTE Y CUIDADOSA 

DE ELLOS PARA PROPORCIONAR EL CONTENIDO Y 

MATERIAL MÁS IDÓNEO SOBRE EL QUE PODRÍA 

TRABAJAR MÁS PROVECHOSAMENTE EL NIRO, 

- MAESTROS 

PARTIENDO DE QUE LA ESCUELA DEBE SER UNA -

rORMA DE VIDA MÁS,. DE VIDA SOCIAL y EN ce-
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MUNIDAD, EL MAESTRO EN ELLA PASA A SER UN - -

MIEMBRO MÁS, SU PAPEL NO DEBE SER EL DE IMPO

NER IDEAS V HÁBITOS A LOS Nl~os, SINO EL DE -

SELECCIONAR AQUELLAS INFLUENCIAS V EXPERIEN-

CIAS QUE HAN DE AFECTAR POSITIVAMENTE AL Nl~O, 

ASÍ COMO EL DE AYUDAR A ésTE EN LAS RESPUES• -

TAS A DICHAS INrLUENCIASo Es QUIEN DEBE EN- -

CARGARSE DE BUSCAR V PREPARAR LOS MEDIOS POR 

LOS QUE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS PASEN A roR-

MAR PARTE DE LA EXPERIENCIA DEL NIAO, 

Así MISMO, EL MAESTRO NO SÓLO TIENE LA rUNCIÓN 

DE EDUCAR A LOS NI llDS. s 1 NO LA DE roRMAR LA - -

VERDADERA VI DA SDCI AL ASEGURANDO UN DESARROLLO 

SDC 1 AL ACERTADO, 
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2.3.2.3. LA EscyELA y EL PROGRESO SoCIAb 

PARA JOHN 0EWEY LA EDUCACIÓN Y POR TANTO LA -

ESCUELA GUARDAN UN PAPEL PRIMORDIAL EN EL DE

SARROLLO DE LA SOCIEDAD, LO QUE ES AÚN MÁS SON 

FACTORES DE PROGRESO SOCIAL. 

Lo ANTERIOR LO CONrlRMA AL DECIR QUE 

"LA EDUCACIÓN ES UNA REGULACIÓN DEL PR.Q. 
CESO DE LLEGAR A PARTICIPAR E~ LA CON
CIENCl A SOCIAL; Y LA ADAPTACION DE LA 
ACTIVIDAD INOIVIO~AL SOBRE LA,BASE O~ 

~~~~ ~~~~~~Ng~AR~~~~~~R~~c~~Nu~6~~A~;32 

EN LA rORMAC 1 ÓN DEL 1NDIV1 DU0 1 ESTA CONCEP- -

CIÓN TOMA EN CUENTA TANTO LOS IDEALES INDIVI-

DUALES COMO LOS SOCIALES, LA ESCUELA ES LA EU 

CARGADA DE RECONCILIAR ESTOS IDEALES, 

PARA ESTE PENSADOR, ES A TRAvés DE LA EDUCA-

Cl ÓN COMO LA SOCIEDAD PUEDE FORMULAR SUS ;1--

NES, ORGANIZAR SUS MEDIOS Y RECURSOS Y rORMAa 

SE CON ECONOMÍA Y PRECISIÓN EN LA DIRECCIÓN -

EN QUE DESEA MOVERSE BUSCANDO SIEMPRE EL PRO-

GRESO, 

DE LO ANTERIOR DERIVA LA IMPORTANCIA QUE LE -

32 OEWEY, JO~N. El NtRo y EL PROGRAMA ESCOLAR, MI ~BEpo ec
QAGOGI CO, p, 65 
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DA A LOS INTERESADOS V ENCARGADOS DE LA EDUCA 

CIÓN, SOBRE TODO A ESTOS ÚLTIMOS QUE NO SÓLO 

TIENEN LA MISIÓN DE EDUCAR SINO DE roRMAR LA -

VERDADERA VIDA SOCIAL, 

LA EDUCACIÓN EN ESTE SENTIDO DEBE CULTIVAR EL 

ESPÍRITU SOCIAL A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN, 

DEMOCRACIA y EDUCACIÓN 

LA EXPOSICIÓN DE LA TEORÍA EDUCATIVA DE 0EWEV 

NO SERÍA COMPLETA SI NO SE HABLARA ACtRCA DE 

LA DEMOCRACIA, 

SINÓNIMO DE PROGRESO SOCIAL ts PARA ÉL LA DE

MOCRACIA, DE AH( QUE LA EDUCACIÓN DtBA rORMAR 

AL INDIVIDUO CON VALORES, ACTITUDES E IDEA- -

LES DEMOCRÁTICOS, 

LA DEMOCRACIA EN TÉRMINOS DEL AUTOR ES DErlNl. 

DA COMO UN 11 , "GOBIERNO DEL PUEBL0 1 PARA EL 

PUEBLO V POR tL PUEBLO,,, 11 33, V LA EDUCACIÓN 

EN ESTE SENTIDO DEBE ACTUAR, 

PARA ÉL, LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCTA DE 

LA SOCIEDAD RECAE EN CADA UNO DE LOS MIEMBROS 

QUE: LA CONrORMAN 1 POR ESTA RAZÓN TODO INDIVI-
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VIDUO TIENE EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN DE RECJ. 

SIR UNA PREPARACIÓN QUC LE PONGA EN CONOICIO-

NCS DE SATISfACER CSTA RESPONSABILIDAD, V ESTO 

SERÁ VIABLE SI LE FORMAMOS V ORIENTAMOS CONfO.B, 

MC A LA SITUACIÓN V NECESIDADES DC LA SOCIEDAD 

V SI DESARROLLAMOS EN ÉL AQUÉLLAS CUALIDADES 

'QUC LE PERMITAN PARTICIPAR OC UNA fORMA JUSTA 

CN LA OBRA DEL GOBIERNO. ESTO INDICA CUAL es 

LA RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN V DEMOCRACIA. 

AMPLIANDO LO ANTCRIOR 1 DEWEV ArlRMA QUE PARA 

ALCANZAR LOS IDEALES DE LA DEMOCRACIA CN LA S,Q, 

CIEDAD 1 LA EDUCACIÓN QUE SE DEBE DAR AL INDIV.L 

DUO DEBE CSTAR BASADA EN LA LIBERTAD, PCRMI- -

TIÉNDOLE DESARROLLAR CUALIDADES DE INICIATIVA, 

INDEPENDENCIA E INGENIO. No AL CONTRARI0 1 - -

fORMAR UN INDIVIDUO CON IMPOSICIONES, ACOSTUM

BRADO V fORMADO SÓLO PARA OBEDECER. Y SI LA -

BASE DE LA DEMOCRACIA ES UN AMBIENTE DE LIBER

T.AD1 EN UN AMBIENTE DE ELLA ES DONDE DEBE fOR

MARSE EL INDIVIDUO. 

EN UNA SOCIEDAD OEMÓCRATICA A LA QUE ASPIRA 

LLEGAR DEWEV A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, TODO 

MUNDO INOEPENOIENTEMCNTC DE LA CLASE SOCIAL A 

LA QUE PERTCNEZCA 1 TIENE DERECHO A EXIGIR UNA 

EDUCACIÓN QUE SATISFAGA SUS PROPIAS NECESIDA

DES V POR su MISMO PROVECHO, EL ESTADO Otee -

SATISFACER ESTA EXIGENCIA. 
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LA 0EMOCRACIA DEBE LUCHAR CONTRA LA FORMACIÓN 

DE CLASES FIJAS, CONTRA LAS DIFERENCIAS DE -

íORTUNA, LA EXISTENCIA DE MASAS DE TRABAJADO

RES NO PREPARADOS, EL DESPRECIO POR EL TRABA

JO MANUAL, LAS DIFICULTADES E INCAPACIDADES -

DE LOS INDIVIDUOS EN EL ACCESO A LA VIDA SO-

CIAL, LA POBREZA, ETC, 

RESUMIENDO, DEWEY CONSIDERA QUE LA INSTITU- -

CIÓN ESCOLAR TIENE UNA ruNclÓN BÁSICA y PRl-

MORDIAL CN LA SOCIEDAD, EN LA QUE se CONCEN-

TRAN LOS ELEMENTOS Y MEDIOS QUE HAN SIDO HER" 

DADOS POR ANTERIOREI 9ENERACIONCS Y QUE DEBEN 

SER ASIMILADOS POR LAS NUEVAS, PARA QUE DE EJ. 

TA MANERA SE rORMEN INDIVIDUOS PLENAMENTE CA

PACITADOS EN Y PARA LA VIDA SOCIAL QUE LES -

TOQUE VIVIR, LA ESCUELA ES ENTONCES UN INS-

TRUMENTO PREPARADOR PARA LA VIDA INDIVIDUAL Y 

SOCIAL, 
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2.4. LA TEORÍA EpUCATIVA DE CELESTIN fREINET 

2,4.1. RESERA BIOGBÁrlcA 

CELESTIN fREINET NACIÓ EN FRANCIA EN EL A~O DE 

1896, DE PROrESIÓN SE DICE QUE rUE HOMBRE-CAM

. PESINO-POETA-rlLÓsoro-PEDAGOGO. 

FUE EL INICIADOR E IMPULSOR DE UNO DE LOS MO-

VIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA QUE POR SUS 

IDEAS Y PRÁCTICAS HA CONSTITUIDO UNO DE LOS -

MÁS IMPORTANTES Y VIGOROSOS INTENTOS DE TRANS

roRMACIÓN DE LA ESCUELA. 

LAS IDEAS O EJES CENTRALES DE ESTE MOVIMIENTO, 

SURGEN DE LAS PROPIAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

DE ESTE PENSADOR, QUE INICIAN EN SU MÁS VIGOR2 

SA ETAPA EN EL A~O DE 1920, A~O EN QUE ES NOM

BRADO MAESTRO ADJUNTO DE UNA ESCUELA RURAL EN 

FRANCIA• EN ESA ÉPOCA FREINET ACABABA DE SA-

LIR DE UN TRANCE DE ENrERMEDAD, PUES HABÍA SI

DO HERIDO DE UN PULMÓN DURANTE LA PRIMERA GUE

RRA MUNDIAL. 

Su CONDICIÓN rÍSICA EN ESA ÉPOCA rUE UN rAC- -

TOR IMPORTANTE PARA BUSCAR rORMAS DE ENSEijANZA 

DlrERENTES DE LAS TRADICIONALES. 
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POSTERIOR A SU PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ESCU,f;, 

LA RURAL 1 CONTINÚA TRABAJANDO EN OTRAS ALDEAS 

O REGIONES HASTA QUE EN VENCE, FRANCIA, LOGRA 

INAUGURAR SU PROPIA ESCUELA EXPERIMENTAL, EN 

DONDE AL IGUAL QUE EN OTROS LUGARES NO RECIBE 

EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD, 

EN 1939 AL SOBREVENIR LA SEGUNDA GUERRA MUN- -

DIAL FREINET ES ENCARCELADO POR SER SOSPECHOSO 

DE ESPIONAJE ENTRE OTRAS COSAS, PUESTO EN Ll-

BERTAD RETOMA EN VENCE SU LABOR PEDAGÓGICA - -

(HACIA 1947) Y CON EL MISMO ÍMPETU TRABAJARÁ -

HASTA SU MUERTE ACAECIDA EN EL A~O DE 1966, 

FREINET ESCRIBIÓ VARIOS ARTÍCULOS Y OBRAS COM-

PLETAS, OC LAS CUALES ALGUNAS fUERON REAL 1 ZADAS 

EN SUS DÍAS DE CÁRCEL, 

LAS APORTACIONES DE FREINET EN MATERIA PEDAGÓ

GICA GUARDAN GRAN DIFERENCIA CON OTRAS CORRIEU 

TES EDUCATIVAS, INCLUSIVE CON REPRESENTANTES -

DE LA PROPIA ESCUELA NUEVA, A PESAR DE HABER -

TENIDO INFLUENCIA DE ALGUNOS TEÓRICOS DE RENO

VACIÓN PEDAGÓGICA COMO REBELEIS, MONTAIGNE, -

ROUSSEAU Y PESTAL0ZZl 1 SU PEDAGOGÍA fUE TOTAL

MENTE ORIGINAL, 

EL MISMO FRE 1 NET MARCA LAS CARACTERÍ ST 1 CAS -

DE DIFERENCIACIÓN DE SU PEDAGOGÍA CON 
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OTRAS V ArlRNA QUE NINGUNO OE LOS NOYI -

MIENTOS PEDAGÓGICOS RENOVADORES ANTERIORES AL 

suyo, HAN PARTIDO DE LA BASE, ES DECIR, DE LA 

PRÁCTICA EDUCATIVA CONCRETA, DE LOS MAESTROS -

MISMOS 1 DE LOS TRABAJADORES DE LAS ESCUELAS P2 

'PULARES 1 PARA TRANSFORMAR LA PRÁCTIC~ TRADICIQ 

NAL DE LA ESCUELA, EMPEZANDO PORQUE ESTOS TEÓ• 

RICOS, POR EJEMPLO MONTESSORI Y 0ECROLY ERAN• 

MtDl•Cos, DEIVEY FILÓSOFO, ALGUNOS TEÓRICOS DE -

GINEBRA PENSADORES Y PSICÓLOGOS, LOS CUALES -

COMO EL MISMO fREINET LO SE~ALA 

11 ,, ,LANZARON AL VI ENT9 LA BENtr I CA SE
MILLA DE UNA EDUCACION LIBERADA• PE
RO NO ERAN ELLOS LO~ QUE TRABAJABAN -
LA TIERRA DONDE HABIA DE,GERMINAR LJ> 
SIMIENTE, NI LOS QUE TENIAN LA MLSION 
DE VIGILAR Y,REGAR LAS PLANTAS JOVE-
NES1 ACOMPA~ANDOLAS CON SOLICITUD HAJa. 
TA QUE ~RUCTIFICAl}AN. DEJABAN,.,.ESA 
OCUPACION A LOS TECNICOS DE BAS~, - -
QUIENES POR FALTA O~ ORGANIZACION 1 DE 
INSTRUMENTOS V DE TECNICAS, NO LOGRA
BAN CONVERTIR SUS SUE~OS EN REALI DA0 1134, 

POR ESTA RAZÓN LAS APORTACIONES DE ESTOS MO•• 

VIMIENTOS HAN SIDO PARALIZADAS O ASIMILADAS•· 

POR LA ESCOLÁSTICA O BIEN HAN CONSTITUIDO UN 

IDEAL INALCANZABLE, TOMANDO EN CUENTA QUE -

ADEMÁS DE ESTOS FACTORES, LA CAUSA FUNDAMEN•• 

TAL DEL ESTANCAMIENTO DE ESTOS MOVIMIENTOS•• 

HAN SIDO LAS CARACTERÍSTICAS QUE CONSTITUYEN 

34 FREI NET 1 CELESTI N, TfcN 1 CAS FRE 1 NET DE LA ESCUELA 
MODERNA, P,8 
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A LA SOCIEDAD CAPITALISTA Y QUE AíECTAN A LA -

EDUCACIÓN, tNiRE ELLAS : EL TRABAJO tSCLAVIZAfi 

TE 1 LA AVARICIA, EN ílN tL DESORDEN CAPITALISTA. 

ASÍ MISMO, LA EXTENSIÓN DtL CONSTANTE DOMINIO -

DE CONOCIMIENTOS 1 DE LA POSESIÓN DE MÁS SABER -

EN DETRIMENTO DE UNA VERDADERA EDUCACIÓN, DE -

UNA CULTURA INDlrERENTE A LOS VALORES tSPIRITUA 

LES Y LA ARMONÍA SOCIAL QUE PODRÍAN HACER MÁS -

rELIZ LA VIDA HUMANA, LA SEPARACl6N DE LA ESCU" 

LA Y LA VIDA 1 ETC, 

EL MOVIMIENTO fREINET 1 A PESAR DE LAS CONTRAVE

NIENCIAS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA, NO SE ALE

JA DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA, SINO QUE SURGE DE 

ELLA, APORTANDO LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

QUE DEBEN SER EMPLEADOS EN ELLA. ÍREllCT MISMO 

LOS 1Dt61 LOS PROBÓ V LOS LLtV6 A LA PRÁCTICA -

HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, Ot AHÍ LA ORI

GINALIDAD Dt SU PEDAGOGÍA• 

EN CONTRAPOSICIÓN CON LAS NEGATIVAS DtL CAPITA

LISMO, tREINET CREA UNA ESCUELA VIVA, EN DONDE 

C0"5JANTtMtNTE EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE EL Nl

Ao V LA VIDA íAMILIAR Y SOCIAL. 

PARA TERMINAR ESTt APARTADO, SE OIRÁ COMO SE -

INSERTA. EL MOVIMIENTO tRtlNET OtNTRO DE LA E~ 

CUELA NUEVA O ACT 1 VA. 
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A LA SOCIEDAD CAPITALISTA Y QUE AFECTAN A LA -

EDUCACIÓN, ENJRE ELLAS : EL TRABAJO ESCLAVIZA!:!. 

TE, LA AVARICIA, EN FIN EL DESORDEN CAPITALISTA. 

AsÍ MISMO, LA EXTENSIÓN DEL CONSTANTE DOMINIO -

DE CONOCIMIENTOS, DE LA POSESIÓN DE MÁS SABER -

EN DETRIMENTO DE UNA VERDADERA EDUCACIÓN, DE -

UNA CULTURA INDIFERENTE A LOS VALORES ESPIRITUA 

LES Y LA ARMONÍA SOCIAL QUE PODRÍAN HACER MÁS -

FELIZ LA VIDA HUMANA, LA SEPARACIÓN DE LA ESCU~ 

LA Y LA VIDA, ETC, 

EL MOVIMIENTO ÍREINET, A PESAR DE LAS CONTRAVt

NIENCIAS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA, NO SE ALE

JA DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA, SINO QUE SURGE DE 

ELLA 1 APORTANDO LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

QUE DEBEN SER tMPLEADOS EN ELLA. ÍRtl .. T MISMO 

LOS IDtÓ 1 LOS PROBÓ Y LOS LLEVÓ A LA PRÁCTICA -

HASTA SUS ÚLTIMAS CONSl:CUENCIAS, DE AHÍ LA ORI• 

91NALIDAD DE SU PtDAOOOÍA• 

EN CONTRAPOSICIÓN CON LAS NtOATIVA& DEL CAPITA• 

LISM0 1 ÍRtlNET CREA UNA ESCUELA VIVA, EN DONDE 

COlt.STANTEMENTE EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE EL NI• 

Ao Y LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL. 

PARA TERMINAR ESTE APARTADO, SE DIRÁ COMO SE -

INSERTA. EL MOVIMIENTO ÍREINET DENTRO DE LA E2, 

CUELA NUEVA O ACTIVA, 
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EL MOVIMIENTO fREINET ES CONSIDERADO DENTRO DE 

LA CORRIENTE DE LA ESCUELA NUEVA POR ESTAR EN 

CONTINUIDAD CON ALGUNOS POSTULADOS DE ÉSTA, -

SIN EMBARGO EL MISMO fREINCT DEFINE A SU MOVl 

MICNTO MÁS COMO EscUCLA MODCRNA QUE COMO Es- -

CUCLA NUCVA O ACTIVA. 

ESCUELA MODERNA Y NO NUEVA PORQUE SU MOVIMICN-

TO INSISTE MUCHO MCNOS EN CL ASPECTO oc Nove-

DAD QUE EN LA ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DE 

NUESTRO MEDIO, 

ESCUELA MODERNA Y NO ACTIVA PORQUE NO ES LA --

ACTIVIDAD EL ELEMENTO PRIMORDIAL DE SU PEDAGO

GÍ Ao 

Pese A LO ANTERIOR, EN ESTE CAPÍTULO SE CONSI

DERA AL AUTOR DENTRO DE LA EscUELA NUEVA POR -

LA JUSTIFICACIÓN YA DADA LÍNCAS ARRIBA, A - -

CONTINUACIÓN SE HABLARÁ DE LAS CARACTERÍSTICAS 

MÁS IMPORTANTES DE SU PEDAGOGÍA, 

2-. 4. 2. LA PCDAGOG í A DE fac 1 Nf:T 

COMO YA se MENCIONÓ LOS PRINCIPIOS BÁSICOS oc 

LA PEDAGOGÍA DE fREINET SURGCN A PARTIR OC SUS 

EXPERIENCIAS CDUCATIVAS, OC AHÍ LA IMPORTANCIA 

DE SU ORIGINALIDAD, 
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At. IGUAL QUE TANTOS EDUCADORES, ÍREINET SE EN

FRENTQ EN SU PRÁCTICA A LO QUE CARACTERIZÓ Y -

AÚN CARACTERIZA LA ENSE~ANZA TRADICIONAL, A LA 

QUE EL LLAMA LA 11 ESCOLÁST 1CA 11
1 ES OEC 1R 1 A UNA 

PRÁCTICA EN DONDE PREDOMINA EL VERBALISMO Y LA 

AUTORIDAD DEL MAESTRO, ASÍ COMO SU OMNIPOTEN-

CIA, LA MEMORIZACIÓN OE LAS LECCIONES, LA PASl. 

VIDAD DEL ALUMN0 1 LA SEPARACIÓN OE LA ESCUELA 

DE AQUÉLLO QUE FORMA PARTE DE LA VIDA DEL Nl~0 1 
ETC,, LO QUE ORIGINA ENTRE OTRAS COSAS, EL OE

SINTERÉS.OEL Nl~O HACIA TODO LO QUE LA ESCUELA 

LE PROPORCIONA, EL ABURRIMIENTO Y DESESPERA- -

CIÓN OE LOS ALUMNOS Y DEL PROPIO MAESTRO AL -

ORADO DE CONFORMAR CLASES Y ESCUELAS ESTéRILES, 

EN ÍREINET ESTAS CARACTERISTICAS, AUNADAS A SU 

GRAVE PROBLEMA PULMONAR QUE LE IMPEDÍA EN AL-

OUNA MEDIDA DESENVOLVERSE NORMALMENTE IGUAL 

QUE SUS COLEGAS EN SUS CLASES, Y POR SUPUESTO 

SU ORAN INGENIO E tNVENTIVA, LE IMPULSARON A 

BUSCAR FORMAS ALTERNATIVAS Y OPUESTAS A ESTE 

TIPO OE ENSE~ANZA 1 QUE SI BIEN CN UN PRINCl-

PIO FUERON RECHAZADAS, HOY, DESPUÉS DE MÁS OC 

CINCUENTA A~OS 1 OCUPAN UN LUGAR OC SINGULAR -

IMPORTANCIA EN EL ÁREA OC LA EDUCACIÓN, 

ESTAS ALTERNATIVAS TUVIERON SUS BASES EN LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE A CONTINUACIÓN SE ESPECl

fl CAN : 
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2.4,2.1. UNA PE;OAGO!)ÍA CENTRADA rN LA NATURALEZA y VI QA 
DEL N1lilo 

LA PEDAGOGÍA OE tREINET ES ANTE TOCO UNA PEDA

GOGÍA BASADA EN LA VIDA Y EN LA NATURALEZA OEL 

Nlfil0 1 SU CONflANZA EN ELLAS ES ABSOLUTA, CONSJ. 

CERA QUE EL HOMBRE ESTÁ CARGADO DE UN POTEN,.·. -

CIAL OE VIDA, CUYO ORIGEN Y NATURALEZA SE DES

CONOCE, PERO QUE LE IMPULSA CONSTANTEMENTE HA

CIA DELANTE, HACIA LA REALIZACIÓN OE SU DESTI

NO, PERO, PARA TAL flN EL HOMBRE CEBE RECIBIR 

O TENER LAS CONDICIONES O ESTÍMULOS ADECUADOS 

PARA SU DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE ACUERDO A 

SU NATURALEZA Y A LAS LEYES OE SU EVOLUCIÓN, 

AsÍ, SI EL HOMBRE ES VIDA, ES ELLA MISMA EN -

QUIEN DEBE ESTAR BASADA LA EDUCACIÓN, 11 ,.LA V,!. 

DA ES UN TORRENTE AL QUE EL EDUCADOR NO PUE-

DE OPONERSE, SINO EN cuyo SENTIDO y A CUYO RII, 

MO ES NECESARIO TRABAJAR 1135, 

BASADO EN ESTO, tREINET CONSIDERA QUE LA VER-

CADERA fUNCIÓN QUE DEBE TENER LA ESCUELA ES IR 

AL ENCUENTRO DE LA VIDA, INTERIORIZAR LA VIDA 

MISMA DEL NlfilO, OE SU fAMILIA, DE SU ALDEA - -

(HAY QUE RECORDAR EL CONTEXTO EN QUE TRABAJA-

BA), DE SU AMBIENTE, PERO, PARA TAL f1N 1 ES 

PRECISO HACER UNA MOOlflCACIÓN EN LA CONCEP-

35 PALACIOS, JESUS. OP, e 1 T, P, 96 
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TUALIZACl6N DEL PROCESO EDUCATIVO, EMPEZANDO 

POR EL PAPEL QUE SE ATRIBUYE AL Nl~O EN ESTE 

PROCESO, 

Así, TENEMOS QUE SI LA ESCUELA CONTRA LA VIDA 

O BIEN LA TRADICIONAL ES UNA ESCUELA CENTRADA 

EN EL ADULTO, LA ESCUELA PARA LA VIDA Y POR -

LA VIDA DEBE CENTRARSE EN EL Nl~O. 

POR TAL MOTIVO, LA EDUCACl6N QUE PROPONE -

tREINET DEOE PARTIR DE LAS NECESIDADES, CARA~ 

TERÍSTICAS, CAPACIDADES C INTERESES DEL Nl~O 

EN FUNCIÓN OC LAS NECESIDADES SOCIALES, Y NO 

DEL ADULTO, ERROR FUNDAMENTAL DE LA ESCOLÁS-

TICA TRADICIONAL, SÓLO DE ESTA MANERA PODRÁ -

E~ EDUCANDO DESARROLLARSE ADECUADAMENTE, 

TRES ASPECTOS SON IMPORTANTES A TOMAR EN CUE,tj_ 

TA EN RELACIÓN A LA NATURALEZA DEL Nl~O : 

ENTRE EL Nl~O Y EL ADULTO SÓLO HAY UNA DI

FERENCIA DE ORADO EN SU NATURALEZA, ES DE

CIR, posee COMO EL ADULTO, NECESIDADES ES

PIRITUALES Y MATERIALES DIGNAS DE SATISF'A

CERSE Y RESPETARSE, 

EL SER MAYOR, COMO ES EL CASO DEL MAESTRO 

SOBRE EL Nl~O, NO SIGNIFICA ESTAR POR ENC,!. 
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MA DE LOS DEMÁS 1 EL MAESTRO POR TANTO 06-

BE ESTAR AL MISMO NIVEL DE LOS EDUCANDOS, 

- EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR DEL Nl~O ESTÁ EN 

ruNcl6N DE su ESTADO EMOCIONAL, ORGÁNICO, rl. 

SIOLÓGICO Y CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE LOS 

OBSTÁCULOS Y rACILIDADES QUC CN SU DESARRO-

LLO VAYA ENCONTRANDO, POR LO QUE DEBEN CXA~ 

TARSE sus txlTOS y CAPACIDAD CREADORA, ASÍ 

COMO SUS rRACASOS, YA QUE NO DCBCN CULTIVAR 

se SENTIMIENTOS oc INrCRIORIDAD e IMPOTCN-

CI A• 

2,4,2,2, UNA EDUCACIÓN BASADA CN CL TRABAJO 

ASÍ COMO CL RESPETO AL INTCRÉS·DCL Nl~O ES UNA 

OC LAS CONSTANTES PRINCIPALES OC LA PEDAGOGÍA 

tRCINCT 1 LA ACCIÓN O.EL TRABAJO EN LA EDUCA- -

CIÓN CONSTITUYEN UNA MÁS DE ESTAS CONSTANTES, 

oc DONDE se DERIVAN OTRAS CARACTERÍSTICAS DE -

CSTA PCOAGOGf.A COMO SON LA DISCIPLINA Y EL TRA 

BAJO CN GRllPO. 

PARA CSTE PENSADOR, EL ORIGEN OC TODO CONOCl-

MICNTO NO ES LA RAZÓN SINO LA ACCIÓN Y LA EX-

PCRIENCIA, LA EXPCRICNCIA SÓLO PUEDE SER OBT~ 

NIDA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN, LA CUAL NO ES 

OTRA COSA QUE TRABAJO, 
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EN TÉRMINOS MÁS ESPECÍflCOS DEflNE AL TRABAJO 

COMO ; 

11 1, •,ESA ACTI V 1 DAD QUE SE SI ENTE TAN J N-
· T l MAMENTE LIGADA AL ~ER QUE SE VUELVE 
UNA ESPECIE,DE fUNCION CUYO EJERCICIO 
Tl~NE POR SI MISMO SU PROPIA SATISfAJ<. 
CION 1 INCLUSIVE SI REQUIERE fATIGA O 
SUfRIMIENT0 111 1 111 HAY TRABAJO CUANDO -
LA ACTIVIDAD SUPONE UNA RESPUESTA A -
UNA NECESIDAD NATURAL DEL INDIVIDUO Y 
PRQCURA, POR LO TANTO, UNA SATISfAC-
CIÓN OUE ES POR sf MISMA UNA RAZ6N DE 
SER 1"36, 

Asf, LA NECESIDAD DEL TRABAJO NO ES SINO LA -

NECESIDAD ORGÁNICA QUE SE TIENE OE GASTAR EL -

POTENCIAL DE VIDA EN UNA ACTIVIDAD YA SEA IND,L 

VIDUAL O SOCIAL CON UN flN DETERMINADO, DE - -

ACUERDO A LAS POSIBILIDADES INfANTILES Y QUE -

PRESENTA EN QUIENES LO REALIZAN UNA GRAN VARl,f;, 

DAD DE REACCIONES COMO RIESGO-VICTORIA, MIEDO

SEGURIDAD1 FATIGA-REPOSO, ETC, 

CoN ESTAS BASES, fREINET Afl"MA QUE LA EDU-

CACIÓN DEBE ESTAR BASADA EN EL TRABAJO, DEBE -

PROPORCIONAR UNA ATM6SFERA DE TRABAJO Y DISE..., 

lilAR, EXPERIMENTAR Y DIFUNDIR TÉCNICAS ADECUA-

DAS QUE HAGAN A ÉSTE ACCESIBLE A LOS Nllilos. 

Los NllilOs AUXILIADOS POR ESTAS TÉCNICAS y POR 

SUS MAESTROS, DEBEN APRENDER A TRABAJAR DESDE 

LAS PRIMERAS EDADES, 

36 FREINET, C,; CITADO POR PALACIOS, JEsÚs, 0P,CIT, p,\00 
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EL TIPO DE TRABAJO QUE LOS NIRos DEBEN REALl-

ZAR ES EL TRABAJO-JUEGO, PARTIENDO DE QUE EN• 

EL Nl~O SU NECESIDAD PRIMORDIAL ES DE TRABAJO 

Y NO DE JUEGO, ENTENDIENDO QUE HAY TRABAJO•• 

CUANDO •,,,EXISTE UN PROPÓSITO EN LA ACTIVI-· 

DAD QUE SE REAL 1 ZA,,, u37 Y JUEGO CUANDO ES UNA 

· ACT 1 VI DAD PLACENTERA, 

DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL TRABAJO PARA• 

ESTE AUTOR 1 SURGE UNA DE LAS APORTAC 1 ONES 

MÁS IMPORTANTES DE CL HACIA LA EDUCACIÓN : 

EL TRABAJO EN GRUPO¡ A TRAVtS DE LA íORMACIÓN 

DE COOPERATIVAS QUE SON UNA "••• VERDADERA 

SOCIEDAD DE NIAos, CAPAZ DE ADMINISTRAR LA VI

DA ESCOLAR CASI ·r{NTEGRAMENTt, n38 

Así MISMO PARA fREINET A DlfERENCIA DE LA Es--

CUELA TRADICIONAL, LA DISCIPLINA ESCOLAR NO D" 

BE EMANAR DEL AUTORITARISMO DEL MAESTRO SINO• 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, ES DECIR, QUE 

EN LA MEDIDA EN QUE SE ORGANICE EL TRABAJ01SE 

RESOLVERÁN LOS PROBLEMAS DE ORDEN Y DISCIPLINA 

CON REGLAS QUE LIMITARÁN LAS INTERVENCIONES •• 

DEL MAESTRO, A UNA MAYOR ORGANIZACIÓN DEL TR,6. 

BAJO CORRESPOUDE UNA MAYOR Y MEJOR DISCIPLINA, 

. COSTA JOU, RAIAON. PATRICIO REDONDO y LA n'.cNICA fRE:INET. 
P,44 

fREINET, CELESTIN. POR UNA ESCUELA D~~ P,167, 
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EL TRABAJO SUSTITUYE EN.ESTA ESCUELA, EL SIS

TEMA DE DEBERES V LECCIONES, LA MEMORIZACIÓN, 

LOS EXÁMENES, LAS SANCIONES Y LOS CASTIGOS, 

2, 4, 2, 3, EL !AN!(O ExPERI MENTAL COMO MÉTODO 

UNA APORTACIÓN IMPORTANTE DEL MOVIMIENTO -

ÍREINET 1 ES EL MÉTODO DEL TANTEO EXPERIMENTAL 

COMO VÍA NATURAL DEL APRENDIZAJE, EST.O EN OPO

SIC16N A LOS MÉTODOS TRADICIONALES QUE NO SON 

SINO EXPLICACIONES fORMALES 1 MONÓTONAS Y ABU

RRIDAS DE UNOS SUPUESTOS CONOCIMIENTOS, 

EL TANTEO EXPERIMIENTAL MANlflESTA LA AílRMA-

CIÓN DE CONSIDERAR A LA EXPERIENCIA Y LA AC- -

CIÓN COMO LOS PRINCIPALES ELEMENTOS PARA LA A~ 

QUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 1 .ES DECIR, ESTE MÉ

TODO PARTE DE LA TENDENCIA NATURAL DEL Nl~O A 

LA ACCIÓN, LA INDAGACIÓN V LA CREACIÓN, 

EL TANTEO EXPERIMENTAL NO ES OTRA COSA QUt UN 

PROCESO GENERAL V UNIVERSAL A TRAVÉS DEL CUAL 

EL SER HUMANO (INCLUSIVE LOS ANIMALES) POR ME

DIO DE SUS EXPERIENCIAS EN EL MEDIO, QUE PUE-

DEN SER DE fRACASO O ÉXITO, VAN CONfORMANDO -

SUS TÉCNICAS DE VIDA, PAUTAS DE COMPORTAMIENTO 

V FINALMENTE NORMAS DE VIDA, ES UN MÉTODO NA-
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TURAL A TRAVÉS DEL CUAL EL Nl~o, POR SU EXPE

RIMENTACl6N Y EXPLORACIÓN EN EL MEDIO, VA CDJ'i 

FORMANDO SU INTELIGENCIA Y RAZÓN, ~S EL MÉT2 

DO NATURAL POR EL CUAL HEMOS APRENDIDO A HA-

BLAR, ANDAR, DEFENDERNOS EN LA VIDA, ETC, 

2,4,2,4, LA tUNCIÓN DEL MAESTRO 

51 LA PEDAGOGÍA DE tREINET PLANTEA CAMBIOS EN 

LAS CONCEPCIONES DEL PROCESO EDUCATIVO Y DEL -

PAPEL QUE TIENE EL Nl~O EN ÉL, ES POR DEMÁS O!;, 

CIR QUE TAMBIÉN LA FUNCIÓN QUE HA DESEMPE~ADO 

EL MAESTRO DEBE CAMBIAR, 

DE SER EL MAESTRO EN LA ESCUELA TRADICIONAL, EL 

DIRIGENTE AUTORITARIO Y CONTROLADOR DE LAS VI

DAS DE LOS Nl~OS EN LAS CLASES Y AÚN FUERA DE 

ELLAS, ASf COMO QUIEN POSEE TODO EL CONOCIMIEJ'i 

TO Y MARCA LAS LfNEAS DE DISCIPLINA, PASA EN -

ESTE MOVIMIENTO A DESEMPE~AR UNA FUNCIÓN RADI

CALMENTE OPUESTA, 

EL CAMBIO ES DE APTITUDES, EL PROBLEMA NO ES

TÁ EN CÓMO DEBE ENSERARSE EN LA ESCUELA SINO 

EN CÓMO SER UNO PARA PODER ENSERAR, 
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VARIOS SON LOS ASPECTOS QUE DEBE REUNIR UN VER 

DADERO MAESTRO SEGÚN ÍREINET 1 ALGUNOS ·SON : 

- PONERSE AL NIVEL DEL Nl~0 1 CON EL CONOCI- -

MIENTO DE QUE SE PUEDE APRENDER DE CL, As( 

MISMO BRINDARLE TODA LA COMPRENSIÓN POS 1 BLE, 

POSEER UNA ACTITUD DE ENTREGA APASIONADA HA 

CIA EL TRABAJ0 1 UNA IDENTIFICACIÓN CON ÉL -

QUE LE PERMITA ESTAR ABIERTO A LO QUE EL Nl 

~O REQUIERA, 

TENER LOS SUFICIENTES CONOCIMIENTOS AMPLIOS 

V SÓLIDOS PARA RESPONDER ADECUADAMENTE A 

LAS NECESIDADES, SITUACIONES O PROBLEMAS 

QUE SE PRESENTEN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA, 

ESTAR ACTUALIZADO EN LOS CONOCIMIENTOS V EX

PERIENCIAS DE LOS EDUCADORES CONTEMPORÁNEOS, 

CON BASE EN ESTO, LA FUNCIGN PRIMORDIAL DEL MAEi, 

TRO ES LA DE PERFECCIONAR INDIVIDUAL O COLECTIVA 

MENTE (CON SUS ALUMNOS) LA ORGANIZACl~N MATE- • 

RIAL Y LA VIDA COMUltlTARIA DE LA ESCUELA, Su 

LABOR SERÁ EL PREPARAR V PROPICIAR UN AMBIENTE 

DE TRABAJO V ORGANIZACIÓN DE LA ESCUEL~ COMO --

POR EJEMPLO : PREPARACIÓN DE LOCALES V TALLE• 

RES, ORGANIZACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS, FABRICACIÓN 
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O fACILITACIÓN DE INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA 

EL PROCESO EOUCATIV0 1 ETC, 

LA fUNCIÓN OEL MAESTRO YA NO SERÁ ENSE~AR SINO 

DEJAR VIVIR 1 IMPULSAR, REfORZAR PERO NO OBSTACJ.!. 

LIZAR 1 ORIENTAR Y NO MANDAR, SUGERIR Y NO ORDE

NAR, SE~ALAR CAMINOS EN VEZ DE IMPONERLOS, 

2;4,2,5, [IN DE LA EDUCACIÓN 

fREINET EXPRESA LO QUE CEBE SER LA VERDADERA rl

NALIDAO EDUCATIVA : 

"·~· EL NIAO OESENVOLVEltÁ SU ,ERSONALIDAD AL -
·MAXIMO EN EL SENO DE UNA COMUNIDAD RA910NAL A 
LA QUE SIRVA,Y QUE LE SIRVE. CUMPLIRA SU - -
DESTINO ELEVANDOSE A LA D!GNIOAD Y,A LA PO- -
TENCIA DEL HOMBRE, PREPARANDOSE ASI A TRABA-
JAR ErlCAZMENTE 1 CUANDO SEA AOULT0 1 LEJOS D~ 
LAS MENTIRAS INTERESAOAS 1 PARA LA REALIZACIÓN 
DE UNA SOCIEDAD ARMONIOSA Y EQUILIBRADA".39 

SE TRATA DE SATISfACER LAS NECESIDADES CSPIRl-

TUALES Y MATERIALES DEL EDUCANDO EN fUNCIÓN DE 

LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEOAO, PERO PARA -

LOGRAR TAL OBJETIVO ES NECESARIO UN CAMBIO EN -

LA NATURALEZA MISMA DE LA ESCUELA Y QUE NO SE -

REflERC A CAMBIOS SUPCRflCIALES SINO A UNA MO•• 

OCRNIZACIÓN OC ÉSTA 1 QUE IMPLICA TRANSfORMACIO-

NES EN LOS CONCEP~OS DE EDUCACIÓN, APRENDIZAJE, 

CNSE~ANZA Y CULTURA ENTRE OTROS, 

39 IDEM. P,23, 
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CON ESTOS CAMBIOS LA EDUCACIÓN SE ENíOCARÁ A -

FACILITAR, ESTIMULAR Y AYUDAR AL INDIVIDUO EN -

SU PROCESO NATURAL DE DESARROLLO Y ADAPTACIÓN Y 

QUE LO HAGA LIBRE, PLENO, DISCIPLINADO Y RESPO(i 

SABLE, TODOS LOS QUE RODEAN AL Nl~O : PADRES, 

MAESTROS, FAMILIA, MEDIO SOCIAL, DEBEN ENCAMl-

NARSE A ESTE FIN, 

2.4.2.6. TÉCNICAS FRE!NE! 

COMO SE HA MENCIONADO, LA EDUCACIÓN QUE MARCA -

fRE 1 NE! ES ANTE TOCO UNA EDUCA.CI ÓN PRÁCT 1 CA - -

PORQUE SURGE DE VIVENCIAS EDUCATIVAS Y APORTA -

ELEMENTOS O TlcNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA 

PRÁCTICA, PARTE DE ESTAS TÉCNICAS, INSTRUMEN-

TOS o MlTODOS SON : LA IMPRENTA, EL TEXTO Ll-

B~E Y LA CORRESPONDENCIA INTERESCOLAR ENTRE - -

OTRAS, LAS CUALES íUERON INVENCIÓN DE fREINET, 

LA IMPRENTA ES UNA DE SUS MÁS IMPORTANTES Y 

TRASCENDENTES APORTACIONES, LA CREACIÓN DE 

ELLA TIENE SU íUNDAMENTO EN SU PROPIA PRÁCTICA 

EDUCAT 1 VA, 

HACIENDO UN POCO DE HISTORIA PARA EXPLICAR LAS 

CAUSAS DEL SURGIMIENTO DE ESTA INNOVACIÓN 

rlcNICA, EN LA ÉPOCA EN QUE FREINET 
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SE ENCONTRABA EH MALAS CONDICIONES DE SALUO Y -

EN QUE PERCIBÍA QUE LA EDUCACIÓN CLÁSICA NO ERA 

fUNCIONAL 1 BUSCÓ NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA E~ 

SElilANZA, 

UNA DE ELLAS FUERON LAS CLASES-PASEO QUE CONSl,i 

·TÍ AN EN PASEOS O EXCURS 1 ONES REAL 1 ZA DOS POR LOS 

ALUMNOS Y GUIADOS POR EL MAESTRO EN QUE LOS N~

lilOS TENÍAN CONTACTO CON LA NATURALEZA· 

FREINET OBSERVABA QUE EL RESULTADO DE ESTOS PA

SEOS O EXCURS 1 ONES• ERAN 1 NTERESANTES Y MOT 1 VA-

DOS RELATOS DE LOS NllilOS ACERCA DE LO VIVIDO Y 

QUE flNALMENTE ACABABAN POR SER ESCRITOS EN EL 

PIZARRÓN, LAS CLASES-PASEO DESPERTABAN UN VIVO 

INTERÉS EN LOS Nllilos, 

FREINET ENTONCES, PIENSA EN LA fORMA DE TRAOU-

CIR LOS RELATOS, VIVAS EXPRESIONES DEL PASE0 1 -

EN UNA PÁGINA ESCOLAR QUE PUDIERA SUSTITUIR LAS 

PÁGINAS DEL LIBRO TRADICIONAL Y ASÍ RECUPERAR -

PARA LA LECTURA IMPRESA EL MISMO INTERÉS PARA -

LA PREPARACIÓN DEL TEXTO MISMO, Es DECIR, --

SUSTITUIR LAS PÁGINAS DE UN MANUAL TRADICIONAL 

CON CONTENIDOS AJENOS A LA VIDA DEL Nllilo, POR -

PÁGINAS VIVAS DE EXPERIENCIAS Y REALIDADES VIV.1. 

DAS POR ELLOS, 
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41 IDEM, 

- 88 -

LA IMPRENTA ruE EL MEDIO PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTE PROYECTO, A TRAvts DE ELLA SE DESPERTABA, 

MANTENÍA Y ROBUSTECÍA EL INTERÉS DE LOS ALUM- -

NOS POR EL TRABAJO ESCOLAR, ASÍ COMO TAMBIÉN -

SE rOMENTABA SU ESPÍRITU CREADOR, 

LA IMPRENTA rACILITABA AL ALUMNO EL PASAR DE -

LO CONCRETO A LO ABSTRACTO, MOTIVÓ y ruE UN ME

DIO PARA LA ENSEAANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA, 

INCITÓ AL ALUMNO A LA EXPRESIÓN, CREACIÓN y CO

MUNICACIÓN ASÍ COMO A LA SOCIABILIZACIÓN, IN- -

TERCAMBIO Y rRATERNIDAD. 

DEL EMPLEO DE ESTE INSTRUMENTO SURGE EL NACI- -

MIENTO DEL TEXTO LIBRE : "LIBRO DE VIDA, PCRlg_ 

DICO ESCOLAR IMPRESO, INTENSlrlCADO POR LOS IN

TERCAllBIOs,•"° y A TRAVÉS DEL CUAL LOS N1Aos 

CREAN PARA SUS CLASES SUS PROPIOS MANUALES Y 

LIBROS BASADOS EN su VIDA. Los INTERCAMBIOS c1 

COLARES A SU VEZ SE DAN "ENTRE LAS CLASES OC -

LAS ESCUELAS QUE PRACTICAN LA COMPOSICIÓN LIBRE, 

n41 

Lo· IMPOf\TANTE Y TRASCENDENTE: OC TODAS ESTAS - -

TÉCNICAS, ES QUE EN ELLAS Y EN LA ESCUELA CN o¡_ 

NERAL LA VIDA DEL NIAO ES EL CENTRO, 

P,172, 
P.169. 
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DESPUÉS DE HABER ANALIZADO ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MÁS -

IMPORTANTES DE LA TEORÍA EDUCATIVA DE ÍREINET, CONVIENE 

CERRAR ESTE APARTADO, MENCIONANDO LA MANERA EN QUE ESTE 

AUTOR CONCEPTUALIZA LA ruNclÓN SOCIAL OE LA ESCUELA y -

LA EDUCACIÓN, ESTA ruNCIÓN CONSISTE EN PROPORCIONAR y 

P•OPICIAR AL INDIVIDUO LAS CONDICIONES Y ESTÍMULOS ADE-

CUADOS PARA SU REALIZACIÓN, PARA EL DESARROLLO MÁXIMO DE 

SU ,ERSONALIDAD, DE ACUERDO A SU NATURALEZA Y A LAS LE-

VCS DE LA EVOLUCIÓN, PARA LO CUAL SE DEBE PARTIR DE SUS 

NECESIDADES, CARACTERÍSTICAS, CAPACIDADES E INTERESES EN 

ruNclÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES. 

LA ESCUELA DEBE SATISrACER LAS NECESIDADES ESPIRITUALES 

Y MATERIALES DEL INDIVIDUO Dt ACUERDO A LOS REQUERIMIEN

TOS DE LA SOCIEDAD PERO SIEMPRE CON LA MIRA DE rORMAR UN 

HOMBRE PLENO, LIBRE, DISCl,LINADO Y RESPONSABLE, 

-~-



CAPIJULO 3 

3, UN ENfOOUE MARXISTA DE LA EDUCAC!ON 

DENTRO DE LAS CORRIENTES TEÓRICAS DE MÁS TRASCENDENCIA QUE 

HAN REALIZADO UN ANÁLISIS AL SISTEMA ESCOLAR, SE ENCUENTRA -

LA MARXISTA, QUE A DIFERENCIA DE ALGUNAS OTRAS QUE HAN CEN-

TRADO SU ANÁLISIS EN PROBLEMAS AL INTERIOR DE LA ESCUELA, -

tSTA SE CARACTERIZA POR SALIR DE ELLA, ANALIZANDO EL CONJUN

TO SOCIAL Y POLÍTICO EN QUE ESTÁ INMERSA, 

LA APORTACIÓN MARXISTA EN ESTE SENTIDO HA TENIDO DOS DIREC-

CIONES : POR UN LADO HA DADO UNA TEORÍA PROPIA DE LA EDUCA

Cl.ÓN DENTRO DE LA CUAL HA HECHO PLANTEAM 1 EN TOS SOBRE LO QUE 

OEBE SER LA ESCUELA, CUAL DEBE SER SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIO

NAMIENT01 PLANTEANDO ASÍ LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA ESCUELA 

SOCIALISTAj Y POR OTRO LAD01 HA APLICADO SUS CATEGORÍAS DE -

ANÁLISIS A LA ESCUELA EXISTENTE, REALIZANDO UNA RIGUROSA cRL 

TICA A LA FUNCIÓN QUE HA TENIDO ÉSTA DENTRO DE LA SOCIEDAD, 

SON 1 NNUMERABLES LOS AUTORES Y PENSADORES QUE SE ENMARCAN EN 

ESTA CORRIENTE, SIENDO DESDE LUEGO LOS INICIADORES Y ESTIMU

LADORES MARX Y ENGELS Y SIGUIENDO DESPUÉS DE ELLOS OTROS MÁS1 

QUE RETOMANDO LOS PLANTEAMIENTOS GENERALES DE ESTA CORRIEN-

TE HAN SEGUIDO DENTRO DE ELLA LÍNEAS O VERTIENTES DlrtREN-
TESo 

Así, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PCDER ABORDAR EN ESTE TRABAJO 

A tSTE SINNÚMERO DE AUTORES, SE PRESENTARÁ EN ESTE 
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CAPjTULO s6LO A ALGUNOS Dt ELLOS, QUt roRMAN PARTE Dt UNA 

VERTIENTE ESPECÍrlCA. 

EN PRIMER LUGAR SE PRESENTARÁN ALGUNAS DE LAS MÁS IMPORTAN-

TES BASES TEÓRICAS DEL MARXISMO, ASÍ COMO LA CONCEPTUALIZA-

CIÓN DE LA EDUCACIÓN OC MARX y ENGELS, POSTERIORMENTE LOS -

PLANTEAMIENTOS y ANÁLISIS oc TRES AUTORES: Lou1s.ALTHUSSER., 

CON SU ANÁLISIS A LOS APARATOS IDEOLÓGICOS DCL ESTADO; ASÍ -

TAMBIÉN A CHRISTIAN 8AUDELOT Y ROGER ESTABLET DE LA LÍNEA -

ALTHUSSCRIANA1 QUIENES REALIZAN UN ANÁLISIS A LA ESCUELA CA

PITALISTA fRANCESA, 

3,1, BASES TEÓRICAS DEL MARXISMO 

LA TEORÍA DE MARX BRINDA UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL -

MUNDO 11,.,INTRANSIGENTE CON TODA SUPERSTICIÓN, CON TODA 

REACCIÓN Y CON TODA DEfENSA DE LA OPRESIÓN BURGUESA" 4~ 

Su DOCTRINA fUE roRMULADA POR PRIMERA VEZ EN 1844, RE

PRESENTA LA CONTINUIDAD Y SÍNTESIS DE LAS MÁS IMPORTA~ 

TES CORRIENTES DEL SIGLO XIX LA r 1 Losorí A ALEMANA, 

LA ECONOMÍA POLÍTICA INGLESA y EL SOCIALISMO rRANCÉs. 

LA rlLOsorí A QUE fUNDAMENTA EL MARXISMO ES EL MATERIA

Ll SMO. YA DESDE EL SIGLO XVIII LA flLOSOfÍA MATERIA-

LISTA ERA LA ÚNICA r1LosorÍA CONSECUENTE EN DECISIVA -

42 LENIN, v.1. TRES fUENTES y TRES PARTES INTEGRANTES DEL -
MARX 1 SMO, P, 20 



- 92 -

OPOSICIÓN A LAS IDEAS Y LAS DISTINTAS FORMAS DEL IDEA 

LISMO FILOSÓFICO; EN ALGUNOS LUGARES COMO EN FRANCIA, 

REPRESENTABA LA LUCHA NO SÓLO CONTRA LAS INSTITUCIONES 

POLÍTICAS EXISTENTES, CONTRA LA RELIGIÓN Y LA TEOLO- -

GÍA, SINO TAMBIÉN CONTRA LA METAFÍSICA EN GENERAL. 

MARX SIN EMBARGO, VA MÁS ALLÁ DE ESTA FILOSOFÍA PLAN-

TEADA1 INCLUYENDO EL MATERIALISMO DE FEUERBACH 1 CUYA -

IMPORTANCIA HISTÓRICA RESIDÍA EN SU RUPTURA DECIDIDA -

CON EL IDEALISMO HEGELIANO Y SU PROCLAMACIÓN MATERIA--

LISTAl LA CUAL ES CRITICADA POR SU MECANICISMO; POR NO 

APLICAR CONSECUENTEMENTE LA IDEA DEL DESARROLLO (YA 

QUE NO CONTEMPLABA L~ HISTORIA NI LA DIALÉCTICA TAN 

IMPORTANTES PARA MARX)Y POR CONCEBIR AL HOMBRE COMO Al., 

GO ABSTRACTO Y NO COMO UN CONJUNTO DE RELACIONES SOCIA 

LES. EN ESTE SENTIDO RESULTABA INSUFICIENTE LA AMPLI-

TUD DE ESTE MATERIALISMO QUE RAYABA NUEVAMENTE EN LA -

METAFÍSICA ANTES CRITICADA. 

MARX ENRIQUECE Y SUPERA ESTA CONCEPCIÓN, CON LOS LOGROS 

DE LA FILOSOFÍA CLÁSICA ALEMANA, EN ESPECIAL CON EL -

SISTEMA DE HEGEL POR SER EL PLANTEAMIENTO MÁS COMPLETO 

y PROFUNDO DEL DESARROLLO. EL PRINCIPAL LOGRO ES LA -

DIALÉCTICA, ES DECIR : 

•••LA DOCTRINA DEL DESARROLLO EN SU FORMA MÁS 
COMPLETA, PROFUNDA Y AMPLIA, LA DOCTRINA ACER
CA DE LO RELATIVO DEL CONOCIMIENTO HUMANO, QUE 
NOS DA UN BEFLEJO DE LA MATERIA EN PERPETUO D,I;. 
SARROLL0u4J. 

43 IDEM. P.21 
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PARA EL MATERIALISMO DIALÉCTICO DE MARX (LA DIALÉCTICA 

APLICADA A UNA CONCEPCIÓN MATERIALISTA DE LA NATURALE

ZA) NO EXISTE NADA ESTABLECIDO DE UNA VEZ y PARA SIEM-

PRE, TODO ES TRANSITORIO, ES PARTE DE UN PROCESO DE -

SURGIMIENTO Y DESAPARICIÓN, EL ASCENSO INFINITO DE LO 

INFERIOR A LO SUPERIOR, DONDE EL DESARROLLO NO ES Ll-

NEAL SI-NO ESP 1 RAL 1 ES UN DESARROLLO 

11 ,., A SALTOS, CATASTRÓFICO, REVOLUCIONARIO¡ 
1RYPTURAS EN LA CONTINUIDAD 11 LA TRANSFORMA- -
CION DE CANTIDAD EN CALIDAD, IMPULSOS INTERNOS 
HACIA,EL DESARROLLO ORIGINADOS POR LA CON,TRA-
DICCION, EL CONFLICTO DE LAS DIVERSAS FUERZAS 
QUE ACTU~N SOBRE DETERMl~ADO CUERPO O DENTRO -
DE LOS 1.IMI TES DE UN FENOMENO DADO, O DENTRO -
DE UNA,SOCIEDAD DADAi LA INTERDEPENDENCIA, LA 
CONEXION ESTRECHA E INDISOLUBLE DE TODOS LOj • 
ASPECTOS DE CADA FENOMENO (,,,,),UNA CONEXION 
QUE DA UN PROCESO DE MOV414°'1 ENTO UNI ca y UNI VEJl. 
SAL, SUJETO A LEYES,,,• , 

ADEMÁS DE PROFUNDIZAR Y DESARROLLAR ESTA FILOSOFÍA MA

TERIALISTA, MARX HACE EXTENSIVO EL CONOCIMIENTO DE LA 

NATURALEZA AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD HUMANA, 

LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA SUPERA LAS -

EXPLICACIONES ANTERIORES SOBRE LA SOCIEDAD, QUE SÓLO -

CONTEMPLAN LOS MOTIVOS IDEOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD HI~ 

TÓRICA DE LOS HOMBRES, SIN ENTENDER SU ORIGEN Y LAS -

LEYES OBJETIVAS DEL DESARROLLO SOCIALi ASÍ COMO TAM-

POCO ABARCAN NI EXPLICAN LAS ACCIONES DE LAS MASAS DE 

LA POBLACIÓN, 

44 1 DEM, P , 42 
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EL MATERIALISMO HIST6R1co POR EL CONTRARIO, ESTABLECE 

EL CAMINO PARA EL ESTUDIO CIENTÍflCO DE LA SOCIEDAD Y 

SU HISTORIA, GLOBAL Y COMPLETO DEL PROCESO DE APARI- -

c16N, DESARROLLO Y DECADENCIA DE LAS fORMACIONES E&O-

NÓM 1 CO SOC 1 ALES, 

LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA APLICADA AL ESTUDIO SOCIAL, 

EXPLICA LA CONCIENCIA SOCIAL A PARTIR DEL SER SOCIAL, 

ES DECIR, NO ES LA CONCIENCIA DEL HOM9RE LA QUE DETE~ 

MINA SU SER 1 SINO ES SU SER SOCIAL EL QUE DETERMINA• 

LA CONCIENCIA, 

POR LO TANTO, SON LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PRODUC

Cl6N DE LA VIDA MATERIAL: EL DESARROLLO OE LAS fUER-

ZAS PRODUCTIVAS y LAS RELACIONES DE PRODUcc16N CORRES

PONDIENTES A UN DETERMINADO PERÍODO HISTÓRICO SOCIAL, 

LAS QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE LA VIDA SOCIAL, POLL 

TICA Y ESPIRITUAL DE UNA SOCIEDAD, 

LA H 1 STORI A ES ENTENDIDA COMO UN PROCESO CREADO POR 

LOS HOM8RES 1 REGIDO POR LEYES Y EN CONTRADICCIÓN, 

MARX EXPLICA QUE 

11 EN UNA ETAPA DADA DE SU DESARROLLO, LAS fUERZAS 
PRODUCTIVAS MAtERIALES DE LA SOCIEDAD, ENTRAN • 
EN,CONTRADICCION CON LAS RELACION~S DE PRODUC-
CION ~XISTE~TES 0 1 LO QUE NO ES MAS QUE LA EX•• 
PRESION JURIDICA DE ESTO, CON LAS RELACIONES DE 
PROPIEDAD DENTRO DE LAS CUALES SE HAN DESENVUE~ 
TO HASTA ENTONCES, DE fOR~AS DE DESARROLLO DE 
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LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, ESTAS RELACIONES SE 7 
CONV~ERTEU EN TRABAS 9E ELLAS, Y COMIENZA ASI 
Ul\IA' EPOCA DE REl(OLUCION SOCIAL, Co~ ~L CAtABIC• 
DE LA OASE ECONOMICA 1 SE TRANSFORMA UAS O UE-
NOS RÁPIDAMENTE, TODA LA !(~IENSA S~PERESTRUC-
TURA ~REOIDA SOBRE ELLA." 

LAS INVESTIGACIONES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO CAPITALISTA 

INGLÉS REALIZADAS POR ADAM SMITH Y DAVID RICARDO, SEN

TARON LAS BASES A PARTIR DE LAS CUALES MARX DESARROLLA 

SU TEORÍA ECONÓMICA, CUYA FINALIDAD ES DESCUORIR LA -

LEY ECONÓMICA QUE MUEVE A LA SOCIEDAD MODERNA, EL COU 

TENIDO DE SU DOCTRINA ES EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES 

DE PRODUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DADA, HISTÓRICAMENTE DE

TERMINADA, EN SU APARICIÓN, DESARROLLO Y DECADENCIA', 

ALGUNOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE SU TEORÍA ECONÓMICA 

SON LOS RELATIVOS AL VALOR Y LA PLUSVALÍA. 

MARX CONTINÚA DESARROLLANDO LAS BASES DE LA TEORÍA DEL 

VALOR, YA PLANTEADAS POR LA ECONOMÍA POLÍTICA CLÁSICA, 

SE~ALA QUE TODAS LAS MERCANCÍAS SON PRODUCTO DEL TRA-

BAJO HUMANO, Y QUE SU VALOR ESTÁ DETERMINADO POR LA -

CANTIDAD DE TRABAJO SOCIALMENTE INVERTIDO EN SU PRODU~ 

CIÓN 1 QUE LAS RELACIONES APARENTEMENTE ENTRE LOS OBJ" 

TOS (CAMBIO ENTRE MERCANCÍAS) SON RELACIONES ENTRE_ .. _ 

PERSONAS, EL CAMBIO DE MERCANCÍAS, EN REALIDAD EXPRE

SA EL VÍNCULO ENTRE LOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE SUS -

MERCANCÍAS, 

45 PRÓLOGO DE LA CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA 
POLITICA; CITADO PoR LfNIN 1.v. GP.Cli. P.43 



MARX DICE 

"SÓLO SE PUEDE COMPRENDER QUE ES EL VALOR SI 
SE PARTE DEL SliTEMA DE RELACION~S SOCIA- -
LES 9E PROOUCCION DE UNA FORMACION SOCIAL -
H 1STOR1 CAMENTE DETERM 1 NA9A 1 RELAC 1 ONES QUE 
SE MANIFIESTAN EN EL FENOMENO MASIVO DEL -
CAMBI 0 1 REPETI 00 MILES DE MILLONES DE VE- -
CES, 11 46 
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POR OTRA PARTE,.ANALIZA LA FORMA DEL VALOR Y DEL DINE

RO, ESTUDIA EL ORIGEN DE LA FORMA MONETARIA DEL VALOR1 

EL PROCESO HISTÓRICO DE DESENVOLVIMIENTO DEL CAMBIO, -

DESDE EL TRUEQUE HASTA LA FORMA UNIVERSAL DEL VALOR, 

Y EL 01 NERO COMO PRODUCTO SUPREMO DE ESTE CAMBIO Y DE 

LA PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS. EN CUANTO A ÉSTE, SE~A 

LA QUE OCULTA Y DESVANECE EL CARÁCTER SOCIAL DE LOS -

TRABAJOS INDIVIDUALES, Y ADOPTA DIFERENTES FORMAS DE

PENDIENDO DE LA FASE DEL PROCESO SOCIAL DE PRODUCCIÓN, 

"LA TEORÍA DE LA PLUSVAl.Í A ES LA P 1 EDRA ANGULAR DE LA 

TEORÍA ECONÓMICA DE MARX.'"7 

EN SU OBRA EL CAPITAL.! MARX DESARROLLA CATEGORÍAS CO

MO LA DE PLUSVALÍA Y OTRAS PARA REVELAR LOS RASGOS Ti 

PICOS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA Y SU DESARROLLO, 

SEílAl.A QUE ES EN EL SISTEMA CAPITAl.ISTA DONDE LA FUER

ZA DE EL TRABAJO DEL H0:.1BRE SE CONVIERTE EN MERCANCÍ A1 

46 LENIN, V. 1. Qp, c1 T. p,50 
47 IDEM, P,23 
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LA ÚNICA CAPAZ DE CREAR VALOR, EN ESTE SENTIDO SE -

VENDE Y ES COf,1PRADA, EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABA

JO SE DETERMINA COMO EL DE CUALQUIER OTRA MERCANCÍA, 

POR EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO PARA -

su PRODUCCIÓN, EN ESTE CASO ES IGUAL AL VALOR DE ro-

DOS LOS PRODUCTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA CONSERVA 

CIÓN DEL OBRERO Y SU REPRODUCCIÓN EN UNA SOCIEDAD DE

TERMINADA, 11 -48 

SIN EMBARGO, EL OBRERO REPRODUCE EL VALOR DE SU FUERZA 

DE TRABAJO NO EN TODA LA JORNADA, SINO EN UNA PARTE DE 

ELLA, EN EL RESTO DEL TIEMPO CREA UN VALOR MAYOR, MÁS 

ALLÁ DEL VALOR DE SU FUERZA DE TRABAJO, ESTA GANAN-·

CIA CONSTITUYE LA PLUSVALÍA. "LA PRODUCCIÓN DE PLUSVA 

LÍA, LA FABRICACIÓN DE GANANCIA ES LA LEY ABSOLUTA DE 

ESTE SISTEMA DE PRODUCCIÓN", 49 

MARX DESCRIBE LOS MÉTODOS PRINCIPALES PARA PODER INCR~ 

MENTAR LA PLUSVALÍA : MEDIANTE LA PROLONGACIÓN DE LA 

JORNADA DE TRABAJO (PLUSVALÍA ABSOLUTA) Y MEDIANTE LA 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO Y EL AUMEN

TO DEL TIEMPO DE TRABAJO ADICIONAL (PLUSVALÍA RELATI

VA), ASÍ COMO ANALIZA LAS ETAPAS HISTÓRICAS FUNDAME!i 

TALES DE LA ELEVACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

EN EL CAPITALISMO, 

48 HARNECKER, MA~THA. Los goNCEPTOS ELEMENTALES DEL MATERIA
LISMO HISTORICO, P.2 j 

49 MARX, c. EL CAPITAL: CITADO POR NIKITÍN. EcoNOMÍA POLÍT!
.!1.Á• P,220 
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EN ESTRECHA RELACIÓN A LOS PUNTOS ANTERIORES, EL MAR-

XISMO PLANTEA QUE LA LUCHA DE CLASES ES LA ruERZA so-

CIAL, EL MOTOR DE LA HISTORIA Y LA TRANSFORMACIÓN. 

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD SIEMPRE EN CONTRADICCIÓN, 

HA MOSTRADO LA PERMANENTE LUCHA ENTRE LOS PUEBLOS, LAS 

ETAPAS DE REVOLUCIÓN Y REACCIÓN, DE PAZ Y GUERRA, EL 

PASO DE UNA SOCIEDAD A OTRA ¿CÚAL ES LA EXPLICACIÓN A 

ESTE PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL? 

Los PLANTEAMIENTOS DE LAS DIVERSAS DOCTRINAS SOCIALIS-

TAS ANTERIORES, RESULTABAN UTÓPICAS, AL NO PODER EXPLI

CAR LA VERDADERA !;ATURALEZA DE LA EXPLOTACIÓN, NI LA -

NATURALEZA DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. SOLAMENTE COMO 

REFLEJO DE LA OPRESIÓN Y EN PROTESTA A ELLA 1 CRITICABAN 

Y CONDENABAN A LA SOCIEDAD CAPITALISTA DESEANDO SU DES• 

TRUCCIÓN Y UNA SOCIEDAD DIFERENTE. 

EL MARXISMO APORTA EL HILO CONDUCTOR QUE PERMITE DES•· 

CUBRIR LAS LEVES DEL DESARROLLO SOCIAL : LA LUCHA DE 

CLASES COMO FUERZA MOTRIZ DE LOS ACONTECIMIENTOS. 

EN EL MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA, MARX DICE 

"LA HISTORlt DE TODAS LAS SOCIEDADES HASTA• 
NUESTROS DIAS ES LA HISTORIA DE LA LUCHA DE 
CLASES o 
HOMBRES LIBRES Y ESCLAVOS, PATRICIOS Y PLE• 
BEYOS, SE~ORES Y SIERVOS, MAESTROS y OFICI[;. 
LES, EN UNA PALABRA: OPRESORES Y OPRIMIDOS 



SE ENfRENTARON SI EMPRE, MANTUVI ~RON u:•A LU-
CHA CONSTANTE, VELADA UNAS VECES Y OTRAS - -
fRANCA Y ABIERTA¡ L~CHA QUE TERMINÓ SIEMPRE 

·CON LA TRANSfORMACl.ON REVOLUCIONARIA DE TODA 
~~ ~~~~!~.A_&¡ O El. HUNDIMIENTO DE LAS CLASES -

El. MARX 1 SMO SEflALA QUE 

"SÓLO EL ESTUDIO DEL CONJUNTO DE LAS ASP 1 RÁ-
Cl ONES DE TODOS LOS MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD 
O DE UN GRUPO 9E SOCIE9ADES, PUEDE CONDUCIR 
A UNA DEflNICION CIENTlflCA DEL RESULTADO DE 
ESAS ASPIRACIONES, :AHORA BIEN, LA FUENTE DE 
l.A QUE BROTAN ESAS ASPIRACIONES CO~TRADICTO 
RIAS SON LAS DlfERENCIAS DE POSICION Y DE --

~~Ng:~:~~E~Ag! ~bg~Eg¡D:~l CLASES EN LAS QUE 

3, 2, Lti EDUCAC 1 ÓN PARA MARX Y ENGcbS 
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SI BIEN ES CIERTO QUE MARX Y ENGELS NO REALIZARON UN -

ANÁLISIS DETENIDO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA ESCUELA, SÍ 

SE PUEDEN ENCONTRAR A LO LARGO DE SUS OBRAS, PLANTEA-

M l ENTOS QUE HACEN REfERENCIA A LO EDUCATIVOj YA SEA -

DE MODO OCASIONAL Y FRAGMENTARIO, PERO SIEMPRE EN bA -

MISMA LÍNEA, EN EL MARCO DE LAS RELACIONES SOCIALES OC 

PRODUCCIÓN. ESTO, PORQUE EN su CRÍTICA AL CAPITAl.IS-

MO Y AL SISTEMA DE RELACIONES POR f.L IMPUESTOj ASÍ CO

MO fUNDAMENTALMENTE EN SU PROPUESTA OC NUEVA SOCI EDAD 1 

bA EDUCACIÓN JUEGA UN IMPORTANTE PAPEL.o 

SO MARX Y ENGELS, MANIFIESTO DEL PARTIQO COMUNISTA, p,3Q 

51 LENIN, V.1. OP,CIT, p,46 
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UN ELEMENTO DE PREOCUPACl6N IMPORTANTE PARA ELLOS Y QUE 

SE RELACIONA CON LA EDUCACIÓN DE su ÉPOCA, ruE LA EXPL.!I, 

TACIÓN DE NIADS y ADOLESCENTES EN MANOS DE LOS INTERE-

SES DEL CA,ITAL, YA QUE COMO ES SABIDO EN EL SISTEMA ~ 

CAPITALISTA EXIST,IA EL ENCADENAMIENTO DE LOS NIAos DE 

LOI OBREROS EN LAS rÁBRICAS, EN BENEflCIO DEL CAPITAL, 

SUSTRAYÍNDOLOS DEL AIRE LIBRE Y LA tSCUELAl OCASIONA.fi 

DO EITO UN DETRIMENTO DE SU DESAHOLLO rJst CO E 1 NTt-
LECTUAL. 

-....... -
".\PROCURAR A TOi¡>OS LOS HIJOS DE LOS PROLETARIOS 

UNA PREPARACION ADAPTADA A LA VIDA EN LA so-
CIEDAD PRESOCIALISTA Y SOCIALISTA, DE ESTE -
MODO, QUIEREN CONTRIBUIR A ELIMINAR LA MISE- -
RIA DE LOS PROLETARIOS EN LA SOCIEDAD DE CLA
SES, SATISFACER LAS NECESIDADES VITALES EN LA 
SOCIEDAD SIN CLASES Y HUMANIZAR A!- HOMBRE TAt:J. 
TO EN UNA COMO EN OTRA SOC 1 EDAD~.1152 

OTROS DOS ELEMENTOS O PUNTOS PRINCIPALES HAN SIDO TAM-

BIÉN PLANTEADOS POR MARX Y ENGELS EN RELACIÓN AL PROBLE• 

MA EDUCATIVO : 1) EL PRINCIPIO DE LA COMBI•• 

NACl6N DE EDUCACIÓN Y TRABAJO PRODUCTIVO Y 2) LA DE• 

FENSA DE LA POLIVALENCIA O MULTILATERALIDAD DEL HOMBRE 

COMO OBJETIVO CENTRAL DE LA EDUCACIÓN, 

3.2.1, LA QOMBINACIÓN EDUCACIÓN/PRODUCCIÓN 

[N ALGUNOS ESCRITOS, POR EJE~PLO EN LOS PRINCI• 

PIOS DEL COMUNISMO (1847), DOS MESES DESPUÉS, • 

52 TH. OIETRICH; CITADO POR PALACIOS, JESÚS, OP,CIT. p,336 
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EL MANIFIESTO DEL PARTIDO CotAUNISTA 1 Y EN LA 

CRÍTICA DEL PROGRAMA DE GOTHA (ENTRE OTROS), 

MARX Y (NGELS PROPONEN Y DEFIENDEN EL PRINCIPIO 

DEL RÉGIMEN COMB 1 NADO DE EDUCACIÓN Y PROOUCC 1ÓN 1 

PERMITIENDO CON ELLO NO SÓLO AUMENTAR LA PRODU¡¡_ 

CIÓN SOCIAL, SINO TAMBIÉN PERMITIR EL PLENO OE

'SARROLLO DEL HOMBRE, 

AUNQUE ESTA COMBl.NACIÓN HABÍA SIDO YA PROPUESTA 

POR R, 0WEN Y CH. tOURIER, MARX Y ENGELS LA PR~ 

FUNDIZAN Y A LA VEZ SUPERAN DICIENDO : 

111 SI LA L~GISLACIÓN FABRIL COMO PRIMERA 
CONCESION ARRANCADA A DURAS PENAS AL 
CAPITAL, SE LIMrTA·A COMBINAR LA EN-
SE~ANZA ELEMENTAL CON EL TRABAJO f A-
BRIL1 NO C'ABE DUDA DE QUE LA CONQUI S
TA INEVITABLE DEL,PODER ~OR LA CLASE 
OBRERA CONQUISTARA TAMBIEN PARA LA --

~7~~~~N~~Áb~~~gLg~~C~EE~O~~~;~~N~~~~ 
LAS ESCUELAS DE TRABAJ0 111 ,53 

MARX NO SE OPONE AL TRABAJO INFANTIL, PUES CO[ 

SIDERA AL TRABAJO COMO UNA CONDICIÓN BÁSICA Y 

FUNDAMENTAL DE TODA VI DA HUMANA, "POR MEDIO -

DEL TRABAJO EL HOMBRE SE HA ARRANCADO DE:L REI

NO ANIMAL Y A TRAVÉS DE ÉL EL HOMBRE SE HA FO.ll, 

MADO: EL TRABAJO ES LA FUERZA 1 MPULSORA DE LA 

HUMANIZACIÓN DEL HOMBRE Y EL MOTOS DE LA HIST~ 

RIA,,n,54 POR TANTO, EL TRABAJO E:STÁ EN LA - -

53 MARX, K.; CITADO POR PALACIOS, Jtsús. OP,CIT. PP.337-338 

54 PALACIOS, JESUS, OP,CIT. P,338 
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NATURALEZA DEL NlílO Y ES FAVORABLE PARA SU DE~ 

SARROLLOj PERO INSISTE EN QUE OEeE SER REGLAME!:!, 

TADO SEVERAMENTE SEGÚN LAS DISTINTAS EDADES Y -

APLICANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN¡ QUE EN NA

DA SE PAREZCA A LA EXPLOTACIÓN INFANTIL CAPITA-

LISTA 

"MARX SOSTIENE QUE, POR RAZONES rl SIO
LÓGl CAS, LOS NlílOS Y JÓVENES DE UNO~ 
Y OTRO SEXO DEBEN DIVIDIRSE EN TRES -
CLASES, CADA UNA DE LAS CUALES REQUI' 
RE UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO : LA -
PRIMERA CLASE COMPRENDERÍA A LOS Nl-
ílOS DE NUEVE A DOCE Aílos¡ LA SEGUNDA 
DE TRECE A QU\NCE Y LA TERCERA A Nl-
ílOS DE DIECISEIS A DIECISIETE AílOSj -
PARA LA PRIMERA CLASE, LA JORNADA DE 
TRABAJO, SEA DEL TIPO QUE SEA, DEBE -
LIMITARSE A DOS HORASj LA JORNADA PA
RA LA SEGUNDA CLASE DEBE SER DE CUA-
TRO ,HORAS Y DE SEIS PARA LA iERCERA, 
SEGUN,MARX, LAS ESCUELAS ELEMENTALES 
DE9ERIAN HACERSE CARGO DE LA EDUCA- -
CION DEL NlílO HAjTA LOS NUEVE AílOS, 
fUERA DE ESTOS MARGENES NADA PUEDE -
SE~ ACEPTADO, ( •••• ) ,A LA DI STRI BU""' 
CION DE LOS Nl~OS Y JOVENES OBREROS -
EN LAS TRES CLA~ES CITADAS, DEBE CO-
R6ESPONOER, SEGUN,MARX;(UN TIPO ESPE
CIFICO DE EDUCACION) UN cu~so GRADUAL 
Y ,PROGRESI VD EN,LA fORM;.CION MENTAL, 
F 1 SI CA Y TECNOLOG 1 CA.11 !>!> 

COMO YA SE MENCIONÓ, SON TRES LOS ASPECTOS QUE 

DEBE ABARCAR LA EDUCACIÓN : EL PRIMERO IMPLIC~ 

RÍA UNA EDUCACIÓN MENTAL DEL INDIVIDUO¡ EL SE

GUNDO UNA EDUCAC 1 ÓN rÍ S 1 CA, COI.ID LA QUE SE DA -

EN LOS GIMNASIOS Y MEDIANTE EJERCICIOS MILITA

RES Y FINALMENTE UNA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA QUE 
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IMPLICARÍA L.A roRMACIÓN DEL. INDIVIDUO EN BASE A 

TODOS L.OS PROCESOS DE PRODUCCIÓN POSIBL.ESQUE L.E 

INICIARÍA EN EL. IAANEJO DE LOS INSTRUMENTOS BÁS,L 

cos DE TODAS LAS INDUSTRIAS. LA EsTérlCA TAM-

BIÉN es UN ELEMENTO IMPORTANTE EN LA EDUCACIÓN 

SEGÚN MARX, 

LA ESCUELA A LA PAR QUE DEBE ESTAR UNIDA ÍNTIMA 

MENTE A LA PRODUCCIÓN, DEBE SER ENTRE OTRAS CO

SAS, LAICA, GRATUITA, POLITlCNICA V ÚNICA, EN EL 

SENTIDO DE QUE GARANTICE UNA EDUCACIÓN UNITARIA 

PARA TODOS, Así MISMO SOBRE ELLA, EL ESTADO -

SÓL.O DEBE TENER UNA INGERENCIA NETAMENTE ADMI-• 

NISTRATIVA YA QUE LA ENSEílANZA EN SÍ DEBE QUE-

DAR FUERA DEL CONTROL DEL. GOBIERNO O LA IGLESIA, 

Es DECIR, LA CNSEílANZA DEBE SER ESTATAL P6RO c2 

MO VA SE MENCIONÓ, FUERA DEL CONTROL DEL GOBIEa 

NO, 

LA EDUCACIÓN SOCIALISTA PLANTEADA POR MARX Y E!i 

GELS EXIGE LA PARTICIPACIÓN OC NlílOS Y JÓVENES 

EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, QUE A su vez SUPO

NE LA UNIDAD DE LA ACTIVIDAD MANUAL e INTELEc-

TUAL. 

CON ESTA COMBINACIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO Y 

LA ENSE~ANZA DESDE UNA EDAD TEMPRANA, s{ - -
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ES POSIBLE EL DESARROLLO PLENO DE LA PERSONA, -

LA PREPARACl6N PARA EL ADVENIMIENTO DE LA NUEVA 

SOCIEDAD y LA PROTECCIÓN A LOS N1Ros DE LA Ex-

PLOTACl6N CAPITALISTA. LA EDUCACl6N SOCIALISTA 

TIENE SUS BASES EN UNA PEDAGOGÍA DEL TRABAJO, 

ti NALMENTE Y COMO COMPLEMENTO A TODO LO ANTE- -

RI OR, SE PUEDE DECI A QUE CUANDO MARX Y ENGELS HA 

BLAN DE EDUCACI 6N POR EL TRABAJO Y EN EL TRABA

JO, DEBE ENTENDERSE tSTE COMO ACTIVIDAD PRODUC

TIVAl EN MARX SElilALA MANACORDA : 

11.!EL TRABAJO lRASC 1 EN9E (,,,,),TODA CA 
RACTERIZACION PEDAGOGICO-DIDACTICA,
PARA IDENJlílCARSE CON LA MISMA ESE~ 
CIA D~L HOMBRE. SE TRATA DE UNA co~ 
CEPCION 9UE EXCLUYE 10DA POSIBLE IDE~ 
TlílC~CION O RE:DUCCION DE LA lESIS -
PEDAGOGICA MARXISTA DE LA UNION DE -
~NSElilANZA V TRABAJO PRODUCTI yo EN EL 
AMBITD DE LAS HABITUALE:S HIPOTESIS -
DE UN TRABAJO, YA SEA CON DESTINO M~ 
RA~ENTE ~ROFESIONAL, VA SEA CON FUN
CION DIDAyTICA 1 COMO INSlRUMENTO DE 
ADQUISIC19N V COMPROBACION DE LAS NQ 
CIONES TEORICAS, ,YA SEA ca~ FINES MQ 
RALES D~ EDUCACION DEL CARACTER V DE 
íORMACION DE UNA ACTITUD DE RESPETO 
PARA EL TRAB~JO V PARA QUIEN TRABAJA, 
COMPRENDE, MAS BIE~, TODOS ESTOS MO
MENTOS, PERO TAMBIEN LOS TRASCIENDr.l."·56 

MARX PRETENDE VINCULAR EL TRABAJO PRODUCTIVO,

EL TRABAJO ÚTIL A LA ENSElilANZA, Y NO UNA INl-

CIAOl6N A LA PRODUCCIÓN INSE:RTA EN EL MARCO DE 

UNA EDUCACl6N PROíESIONAL 1 ESTÉTICA V ESPIRl-

TUAL, 

56 · MANACORDA, M.; CITADO POR PALACIOS, JESÚS, 0P,CIT, p,340 
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3.2.2. UNA EDUCACIÓN PARA bA POLIVAbENCIA 

COMO UNA CARACTERÍSTICA DE LA SOCIEDAD CAPITA-

LISTA, SE"ENCUENTRA LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, -

QUE NO SÓLO ES LA BASE DE LA DIVISIÓN DE CLASES, 

SINO QUE ADEMÁS SEPARA EL TRABAJO MANUAL E INT~ 

LECTUAL, GENERANDO LA ENAJENACIÓN DEL HOMBRE -

POR EL TRABAJO, LA EXTRA~EZA ANTE SU PROPIA AC

TIVIDAD Y SU ESCLAVIZACIÓN, EL ROMPIMIENTO DE 

LA UNIDAD NATURAL HOMBRE-TRABAJO, HACE QUE -

AQUÉL PIERDA SU PROPIA ESENCIA Y LO CONDUZCA A 

LA ALIENACIÓN, 

AsÍ, COMO RESULTADO DE ESTA DIVISIÓN, QUEDA EL 

HOMBRE UNILATERAL, QUE SÓLO SIRVE Y ES ÚTIL 

MIENTRAS SE LE MANTIENE ENCERRADO EN EL ESPACIO 

EN QUE LE HA ENCLAUSTRADO LA DIVISIÓN DEL TRA--

BAJO, 

COMO OPOSICIÓN A ESTO Y rRENTE A ESTA UNILATE-

RALIZACIÓN DEL HOMBRE, MARX Y (NGELS PLANTEAN -

LA EXIGENCIA DE UNA OMNILATERALIDAD O POLIVA- -

LENCIA QUE CARACTERICE AL HOMBRE Y QUE NO ES -

OTRA COSA MÁS QUE n.,,LA EXIGENCIA DE UN DESA 

RROLLO TOTAL Y COMPLETO DEL HOMBRE, EN EL ÁMBl 

TO DE TODAS SUS íACULTADES Y POSIBILIDADES, DE 

sus NECESIDADES y s~s CAPACID-ADES DE SATIS- -



-106 -

FACCION, 11 S7 LA POL.IVAL.ENCIA IMPLICA l.A FORMA

CIÓN DEL. HOMBRE EN TODOS L.OS ÁMBITOS DE LA VI-

DA Y El. TRABA.JO, 

MARX Y ENGEL.S SEAAL.AN 1 QUE SI l.A DIVISIÓN DEL. -

TRABA.JO CONDUJO A LA UNILATERALIDAD Y l.A CORRE~ 

PONDIENTE ENAJENACIÓN SEAAL.ADA 1 LA REINTEGRA- -

CIÓN HOMBRE-TRABA.JO DEBE CONDUCIR Al.A POL.IVA-

l.ENCIA. Que SE PRESENTA COMO El. FIN DE l.A EDU

CACIÓN Y QUE EN UN SENTIDO MÁS AMPL.10 ES ENTEN

DIDA POR MARX COMO 

"olL.A MOVILIDAD ABSOLUTA DEL. TRABA.JADOR 1 
· EN l.A INDUSTRIA Y l.A SOCIEDAD. EL. -

TRABA.JADDR1,El. HOMBRE, DEBE POSEER -
UNA roRMACION POLIVALENTE, LO QUE - -
QUIERE DECIR QUE D~SE SER POSIBLE EM
Pl.EARL.E EN CUALQUIER TRABA.JO. ESTO -
PERMITE,PENSAR l.OS FUNDA~ENTOS,DE UNA 
FORMACION INTELECTUAL. EN FUNCION DE -
UNA ACTIVIDAD TAN UNIVERSAL COMO SEA 
POSI BLE. 111 58 

UNA FORMACIÓN POL.IVAL.ENTE DEBE GARANTIZAR UNA 

FORMACIÓN COMPLETA, HUMANA Y Ll.ENA DE POSIBILl 

DADES DE ACTIVIDAD, EN SÍNTESIS MARX Y ENGEL.S 

PROPONEN l.A IDEA DE l.A POL.IVAL.ENCIA DEL. HOMBRE 

COMPLETO, QUE TRABA.JA CON El. CEREBRO Y CON l.AS 

MANOS, QUE DOMINA SU TRABA.JO Y QUE NO ES DOMI

NADO POR ÉL, EN OPOSICIÓN Al. CRITERIO BURGUÉS 

DE l.A PLURIPROFESIONAL.IDAD DEL HOMBRE, 

57 PALACIOS, JESUS. OP.Cll. P, 342 
58. 01.EtRl.CH, TH.; CITADO POR PALACIOS, JESÚS. OP.CIT. 

PP,342-343 
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LAS PROPUESTAS DE MARX Y ENGELS APUNTAN A IMP' 

DIR LA SEPARACIÓN DEL TRABAJO INTELECTUAL Y MA 

NUAL, Y A LA FORMACIÓN TOTAL Y COMPLETA DEL HO~ 

BRE, SU REIVINDICACIÓN DE UN RÉGIMEN DONDE SE 

COMBINE LA EDUCACIÓN CON LA PRODUCCIÓN MATERIAL 

CONSTI TUVE : 

11,tEL FUNDAMENTO DE LA PEDAGOGÍA SOC 1AL1.2, 
TA. DE ACUERDO CON DICHO FUNDAMENTO -
(,,,)ES PRECISO QUE EL TRABAJO FABRIL 
CONSTITUYA LA BASE Y EL CENTRO DE LA -
EDUCACIÓN, DE IGUAL MODO, ESTE TRABA
JO CONSTITUYE LA BASE DE LA ESCUELA -
SOCIALISTA, LA ENSE~ANZA INTELECTUAL! 
ZADA CON SU 1CONTENIOO DE CLASE ESPEC 
FIC0 1 ,DEBE SER SUSTITUIDA POR UNA 1PE
DAGOGIA DEL T~ABAJO'i CON UN OBJETIVO 
A LA VEZ [CONOMICO Y 1HUMAN0 1 EN SENTI 
DO UNIVE~SAL• EL TRABAJO PRÁCTICO PR2 
DUCTIVO DEBE SER EL MEDIO P9R EL QUE -
SE LLEVEN A CABO LA EDUCACION Y LA IN
TRUCCION DEL HOMBRE SOCIALISTA DEL ru-. 
TURO, Y~ QUE DE ACUERDO CON MARX Y EN
GELS, SOLO EL TRABAJO SOCIAL PUEDE - -
VOLVER A HUMANIZAR AL 1HOMBRE DESHUMA
NIZAllll.1 A LO LARGO DEL PROCESO HISTÓRL 
co 111 .~':J 

COMO PUNTO FINAL DE ESTE TEMA, SOBRE EL SIGNl-

FICADO DE LA EDUCACIÓN PARA MARX y ENetLs,-

ES IMPORTANTE MENCIONAR, LA RELACIÓN QUE GUARDA 

ÉSTA CON EL CAMBIO SOCIAL, TAN TRASCENDENTE EN 

LA TEORÍA SOCIAL DE ESTOS AUTORES, 

PARA MARX y ENGELS, EL SISTEMA EDUCATIVO ES UN 

PUNTO CLAVE PARA EL CAMBIO DE LAS RELACIONES -

59 1 DEM, P, 342 
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SOCIALES V EL DESARROLLO PLENO DEL HOMBRE, QUE 

SON LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL MARXISMO, 

SIN EMBARG0 1 NO ES ESTE SISTEMA EL ÚNICO MEDIO 

POR EL CUAL SE PUEDEN LOGRAR ESTOS OBJETIVOS, 

EL SISTEMA EDUCATIVO DEBE ACTUAR A LA PAR DE -

UNA REVOLUCIÓN SOCIAL, CON EL FIN DE ACELERAR 

.EL CAMBIO SOCI ... L. 

LA "CCIÓN DE LA ESCUELA DEBE SER ANTES V DES- -

PUÉS DE QUE CAMBIEN LAS RELACIONES SOCIALES, 

LA EDUCACIÓN DEBE PREPARAR A LOS HOMBRES PARA -

LA DESTRUCCIÓN DE LA VIEJA SOCIEDAD, PRtPARÁND~ 

LES HACIA UNA NUEVA. Su TAREA CONSISTE EN 

"'.,,PROVOCAR LA· MÁXIMA ACELER ... CIÓN EN EL PROCt 

SO HISTÓRICO V EN HACER POSIBLE, ES DECIR, HA-

CER TRIUNF ... R, L" TRANSFORMACIÓN DE LA CONCIEN-

CIA DE LOS HOMBRES 1",60 

3,3, ~L ANÁLISIS EscoLAR QE Lou1s AbIHUSSEB 

Lou1s ALTHUSSER.FILÓSOFO FRANCtS NACIDO EN 1918 ES UNO 

DE LOS MÁS IMPORTANTES PENSADORES QUE HAN APLICADO LA 

METODOLOGÍA V LAS CATEGORÍAS MARXISTAS AL ANÁLISIS DEL 

SISTEMA ESCOLAR, AUNQUE CABE DECIR, QUE ALTHUSSER NO 

SE PREOCUPÓ DE LA ESCUELA O DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE. 

60 IDEM. p,349 
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ÉSTA DE UNA MANERA ESPECÍFICA, SINO AL CONSIDERARLA C2 

MO PARTE DE LOS "APARATOS 1DEOLÓG1 ces DEL E:STAD011 so-

BRE LOS CUALES si.REALIZÓ UN ESTUDIO ESPECÍFICO Y DETA 

LLADO, ASÍ, DENTRO DE ESTE ESTUDIO, ALTHUSSER HA CON

SIDERADO Y DEFINIDO AL SISTEMA ESCOLAR COMO EL APARATO 

IDEOLÓGICO MÁS DOMINANTE Y DE MAYOR TRASCENDENCIA EN -

LAS ACTUALES SOCIEDADES CAPITALISTAS, 

PARA TENER UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LA FORMA EN QUE ES 

CONCEPTUALIZADO EL SISTEMA ESCOLAR POR ESTE AUTOR, ES -

NECESARIO PROFUNDIZAR EN DOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU ANÍJ. 

LISIS: 1) EN SUS PLANTEAMIENTOS EN TORNO A LA NECESJ. 

DAD DE REPRODUCCIÓN QUE TIENEN LOS SISTEMAS CAPITALIS.,._ 

TAS PARA SU SUPERVIVENCIA; 2) EN SUS PLANTEAMIENTOS -

RESPECTO AL ESTADO Y SUS APARATOS. 

3,3.1, Ntc&slDAP o& REPRopucc1ÓN 

ALTHUSSER CONSIDERA QUE LOS SISTEMAS CAPITALIS

TAS HAN LOGRADO SU SUPERVIVENCIA A TRAVÉS DE UN 

MECANISMO BÁSICO : LA REPRODUCCIÓN DE SU FUER

ZA DE TRABAJO Y DE SUS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, 

ESTANDO CONSTITUIDA LA PRlt/.ERA POR EL MISMO - -

HOMBRE CON TODAS SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, -

MENTALES y SOCIALES QUE LO DEFINEN MIENTRAS QUE 

LAS SEGUNDAS SON EL PRODUCTO DE LOS TIPOS DE R¡ 

LACIÓN QUE SE FORMAN ENTRE LOS HOMBRES EN LOS -

PROCESOS PRODUCTIVOS, 
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LA REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LOS 

SISTEMAS CAPITALISTAS INCLUYE DESDE LUEGO, LA -

REPRODUCCIÓN DE SU DIVERSA CALIFICACIÓN SEGÚN -

11 ... LAS EXIGENCIAS DE LA DIVISIÓN TÉCNICO-so- -

CIAL DEL TRABAJO EN SUS DISTINTOS 1PUESTOS 1 Y --

1EMPLEOS1.~61 M¡s AÚN, 11 .,.LA REPRODUCCIÓN DE 

·LA FUERZA DE TRABAJO NO SÓLO EXIGE LA REPRODUC

CIÓN DE SU CALIFICACIÓN ••• 162, SINO AL MISMO -

TIEMPO, LA REPRODUCCIÓN DE LA SUMISIÓN DE LOS -

TRABAJADORES A LA IDEOLOGf A DOMINANTE, ASÍ COMO 

LA REPRODUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE DOMINIO Y E,lS. 

PLOTACIÓN DE LA CLASE DOMINANTE SOBRE LOS TRABA 

JADORES. 

BAJO ESTE MARCO ·DE REFERENC 1 A, AL THUSSER AFIRMA 

QUE EXISTE ENTONCES LA INCULCACIÓN Y REPRODUC-

CIÓN DE UNA REALIDAD LLAMADA: IDEOLOGÍA, QUE -

PERMITE Y ASEGURA ENTRE OTRAS COSAS, LA REPRO-

Dl.ICCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA FUERZA DE lRA

BAJO, 

LA REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO SE HA 

DADO EN DIFERENTES ESPACIOS O INSTANCIAS DE -

ACUERDO AL TIPO DE SOCIEDAD, ASÍ, TENEMOS QUE 

EN LAS SOCIEDADES ESCLAVISTAS O FEUDALES ESTE 

PROCESO DE REPRODUCCIÓN SE REAtlZABA EN El. MllL 

61 ALTHUSSER L.¡ CITADO EN IBARROLA N. MARÍA DE. LAS DI-
MENSIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN, P.110 

62 IDEM. P.111 
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MO PROCESO DE PRODUCCIÓN, MIENTRAS QUE EN LAS -

SOCIEDADES CAPITALISTAS ESTA REPRODUCCIÓN DE CA 

LlrlCACIÓN Y DE IDEOLOOÍA SE REALIZA EN UNA SE-

RIE DE INSTITUCIONES DENTRO DE LAS CUALES 

ALTHUSSER DESTACA EN UN PRIMER PLANO : AL SI! 

TEMA ESCOLAR CAPITALISTA, ESTE SISTEMA JUNTO -

CON OTRAS INSTITUCIONES (IOLESIA, PARTIDOS, Slli 

DICATDS, ETC.) REALIZAN UNA DOBLE ruNclÓN SOBRE 

LA CLASE OPRIMIDA : - LA ENSEAANZA DE HABILI-

DADES Y - EL SOMETIMIENTO IDEOLÓOICC, 

DE ESTAS DOS rUNCIONES, ALTHUSSER CONSIDERA QUE 

LA REPRODUCCIÓN DEL SOMETIMIENTO IDEOLÓOICO ES 

LA BASE DE LA REPRODUCCIÓN DE LA rUERZA DE TRA

BAJO Y DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITA-

LISTAS, 

~.3;2, EL ESTAQO '( SUS APARATOS 

ALTHUSSER, TOMANDO COMO RErERENCIA LOS CONCEP-

TOS ANTERIORES, REALIZÓ UN ANÁLISIS EN TORNO AL 

ESTADO Y SUS APARATOS EN DONDE SE ENMARCA SU 

ANÁLISIS RESPECTO A LA rUNCIÓN SOCIAL DEL APA...,; 

RATO ESCOLAR EN EL SISTEMA CAPITALISTA, 

PARA ÉL COMO PARA OTROS AUTORES MARXISTAS, EL -

CONCEPTO Y ESENCIA DE "ESTADO" SIGNlrlCA EN PR1 
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MERA INSTANCIA EL PODER DE DOMINACIÓN ECONÓMICA 

Y POLÍTICA QUE EJERCEN LAS CLASES POSEEDORAS S2 

BRE LAS POSEÍDAS, ES DECIR, LA FUNCIÓN DEL ESTA 

DO EN EL CAPITALISMO ES LA DE ASEGURAR LA PERP' 

TUACIÓN DE SUS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, 

PARA PODER COMPRENDER LA REALIZACIÓN DE ESTA -

fUNCIÓN DEL ESTADO, DISTINGUE DOS ELEMENTOS EN 

TORNO A ÉL : • EL PODER DEL ESTADO Y 

.- EL APARATO DEL ESTADO 

EL APARATO DEL ESTADO SE CONSTITUYE POR TODAS 

AQUELLAS FUERZAS E INSTITUCIONES QUE TIENEN CO

MO íUNCIÓN IMPONER SU DOMINIO, INCLUIDAS TAM- -

BIÉN LAS fUERZAS.REPRESIVAS QUE ACTÚAN CUANDO -

ESTAS INSTITUCIONES NO LOGRAN EJERCER UN CONTROL 

AESOLUTO, Así, EL foDER DEL ESTADO SERÁ LA CA

PACIDAD QUE TIENE ÉSTE (EL ESTADO) PARA SERv1a 

SE'DEL APARATO DEL ESTADO EN rUNCIÓN DE SUS OB

JETIVOS, 

HACIENDO UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DE LO QUE 

ES EL "APARATO DEL ESTADO" ALTHUSSER DEFINE -

DOS CLASES DE APARATOS : 

1) Los APARATOS REPRESI vos DEL ESTADO (ARE), -

QUE SE CARACTERIZAN P.ORQUE fUNCIONAN Y SE -

IMPONEN PREDOMINANTEMENTE POR LA VIOLENCIA, 
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YA SEA FÍSICA O NO Y POR LA REPRESIÓN, 

DENTRO DE ESTOS APARATOS ENCONTRAMOS : AL 

GOBIERNO, LA ADMINISTRACIÓN, LOS TRIBUNALES, 

LAS CÁRCELES, EL EJÉRCITO, LA POLICÍA, ETC, 

2) Los APARATOS IDEOLÓGICOS DEL ESTADO (AIE) -

SON DEFI N 1 DOS COMO 11 , "C 1 ERTO NÚMERO DE --

REALIDADES QUE SE PRESENTAN AL OBSERVADOR -

BAJO LA FORMA DE INSTITUCIONES PRECISAS Y -

ESPECl.ALI ZADAS, "63 

DENTRO DE ESTOS APARATOS SE ENCUENTRAN 

Los Al E RELIGIOSOS (Los DIFERENTES SISTE~ 
MAS DE IGLESIAS) 

Los AIE FAMILIARES 

Los AIE JuRÍ OICOS 

Los AÍ E Pot.f TI cos (SISTEMAS POLÍTICOS Y --
DISTINTOS PARTIDOS) 

Los AIE SINOI cl"ALES {SINDICATOS) 

Los AIE DE INFORMACIÓN (RADIO, PRENSA, 
VI st.ÓN, ETC,) 

TEi.'-

Los Al E CULTURALES (LITERATURA, BELLAS AR-
TES 1 ETC,) 

Los AIE ESCOLARES (SISTCMAS DE OIFE~ENTCS 
ESCUELAS TANTO PUBL 1--
CAS COMO PRI VACAS) 

ALTHUSSER HACE ALGUNAS DIFERENCIACIONES ENTRE -

AMBOS TIPOS DE APARATOS, ALGUNAS DE LAS MÁS - • 

63 IDEtil• p,114 
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IMPORTANTES SON : 

EXISTE UN SÓLO APARATO REPRESIVO DEL ESTADO - -

(ARE), MIENTRAS QUE HAY UNA PLURALIDAD DE APAR,6. 

TOS IDEOLÓGICOS DEL ESTADO (AIE) O SI EXISTE -

UNA UNIFICACIÓN, NO ES VISIBLE, 

Los ARE PERTENECEN AL DOMINIO PÚBLICO, MIENTRAS 

QUE LOS AIE (EN SU APARENTE DISPERSIÓN) PERTEN~ 

CEN EN SU MAYORÍA AL DOMINIO PRIVADO (IGLESIAS, 

FAMILIAS, ESCUELAS, ALGUNAS FUENTES DE INFORMA

CIÓN, ETC.). 

COMO UNA DIFERENCIA MÁS IMPORTANTE, LOS ARE FUJi 

CIONAN PREDOMINANTEMENTE CON VIOLENCIA V REPRE

SIÓN y EN FORMA SECUNDARIA UTILIZAN LA IDEOLO-

GÍA. MIENTRAS QUE LOS AIE FUNCIONAN PREDOMINA,!i 

TEMENTE A TRAVÉS DE LA IDEOLOGÍA V DE UN MODO -

SECUNDARIO UTILIZAN LA REPRESIÓN, ESTA CARACTE

RÍSTICA UNIFORMIZA SU DIVERSIDAD. 

EXISTE POR OTRO LADO, UNA RELACIÓN CONSTANTE -

ENTRE LOS ARE Y LOS AIE EN DONDE ESTOS ÚLTIMOS 

GUARDAN UN PAPEL DE MÁS IMPORTA~CIA VA QUE LA 

IDEOLOGÍA QUE TRANSMITEN NO ES OTRA MÁS QUE LA 

'' 11 DOMINllNTE 11
1 LO CUAL ESTABLECE SU UNIFICACIÓN, 

VA QUE LA IDEOLOGÍA SEGÚN LA CUAL FUNCIONAN E.§. 

TÁ SIEMPRE UNIFICADA. ESTA RELACIÓN ENTRE AM-
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eos APARATOS ASEGURA ENTRE ELLOS UNA ARMONÍA, -

AL PUNTO DE QUE 11 ,,, LOS ARE NO SON SINO UN --

1ESCUD01 DE LOS QUE LOS AIE SE SIRVEN PARA RE-

PRODUCl R LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN. 1164 ASÍ 

MISMO, LOS AIE A TRAVÉS DE SU FUNCIONAMIENTO -

BUSCAN EL DOMINIO PERPETUO DE LAS CLASES DOMI--

NANTES SOBRE LAS DOMINADAS, POR LO QUE SON UN -

LUGAR DE LUCHA DE CLASES, 

3,3.3, LA ESCUELA, UN APARATO IDEOLÓGICO pEL ESTADO 

EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA CA

PITALISTA, DE SU MANTENIMIENTO' V PERPETUACIÓN -

A TRAVÉS DE LA REPRODUCCIÓN DE SU FUERZA DE TRA 

BAJO V DE SUS RELACIONES DE PRODUCCIÓN,ALTHUSSER 

CONSIOERA AL SISTEMA ESCOLAR COMO EL APARATO -

IDEOLÓGICO DEL ESTADO MÁS DOMINANTE V TRASCEN-

DENTE EN LA REPRODUCCIÓN DE ESTE SISTEMA. DE -

HECHO AFIRMA: QUE EL SISTEMA ESCOLAR ACTUAL HA 

REEMPLAZADO AL ANTIGUO APARATO IDEOLÓGICO DOMI-

NANTE: LA IGLESIA, V QUE EL BINOMIO IGLESIA-FA 

MILIA HA SIDO SUSTITUIDO POR EL DE ESCUELA-FA--

MILIA, 

MÁS CONCRETAMENTE CONSIDERA A LA ESCUELA 

COMO UN INSTRUMENTO DE LUCHA EN MANOS DE LA 

BURGUESÍA PARA IMPONER SU DICTADURA SOBRE -

64 PALACIOS, JESUS, Oe.c1T. P.434 
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LAS CL¡\SES TRABAJADORAS, 116.5 

ALTHUSSER JUSTIFICA SU CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

SISTEMA ESCOLAR AL AFIRMAR QUE LA ESCUELA ES EL 

ÚNICO APARATO IDEOLÓGICO QUE MANTIENE DURANTE -

VARIOS AROS UNA AUDIENCIA OBLIGATORIA, RECIBIEJi 

·DO A NIROS DE TODAS LAS CLASES SOCIALES, QUE SE 

ENCUENTRAN EN UNA ETAPA VULNERABLE DE SU OESA-

RROLLO V ADEMÁS CON LA INFLUENCIA AL PAREJO NO 

SÓLO DEL APARATO ESCOLAR SINO DEL FAMILIAR. 

SOBRE ESTOS NIROS EL APARATO ESCOLAR CUMPLE - -

DOS FUNCIONES PRINCIPALES : 

1) LA ENSERANZA· PE HAB!LIQADES O 11 SABERES 

65 IDEM. p,435 

PRÁCTICOS 11
1 EMPAPADOS DE LA IOEOLOG(A DOMI

NANTE, EJEMPLO DE ELLO ES LA ENSERANZA DE -

LA LENGUA, DE LA LECTO-ESCRITURA, DEL CÁLCJ.!. 

L0 1 LAS CIENCIAS, LA LITERATURA V LA HISTO

RIA ENTRE OTRAS COSAS, SE APRENDEN ADEMÁS 

TÉCNICAS Y ELEMENTOS UTILIZABLES PARA LOS 

DISTINTOS PUESTOS DE PRODUCCIÓN QUE EN ÜN -

FUTURO OCUPARÁN, HAV UNA INSTRUCCIÓN PARA 

TÉCNICOS 1 PARA OBREROS, PROFESIONISTAS, ETC, 

QUE SE PRESENTA OCULTA• 
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2) LA INCULCACIÓN DE LA IOEDbOGÍA DOMINANTE : 

EN ESTADO PUR0 1 QUE SE REALIZA A LA PAR QUE 

SE ENSEijAN LAS HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y 

TÉCNICAS, ESTA {NCULCACIÓN SE DA A TRAVÉS 

DE LA ENSEijANZA DE INSTRUCCIÓN CÍVICA, MO-

RAL Y FILOSÓFICA QUE EN UNA FORMA OPERATIVA 

SE TRADUCE EN UNA TRANSMISIÓN DE REGLAS, -

USOS HABITUALES Y CORRECTOS 1 VALORES, NOR-

MAS MORALES, DE CONCIENCIA CÍVICA Y PROFE-

SIONAL ACORDES CON EL PUESTO QUE ESTÁ OEST! 

NADO A OCUPAR CADA Nl~O COMO UN AGENTE MÁS 

DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, 

Los RESULTADOS DE ESTAS FUNCIONES SE PUEDEN - -

APRECIAR SEGÚN ALIHUSSER 1 AL OBSERVAR CÓMO EN -

EL TRANSCURSO DE LOS CICLOS ESCOLARES VAN OESEa 

TANDO Nlijos o JÓVENES QUE DE ACUERDO A LA EDAD 

Y AL NIVEL EDUCATIVO QUE TIENEN CUANDO OESER- -

TAN 1 VAN INCORPORÁNDOSE A DIFERENTES PUESTOS Y 

NIVELES DE LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJ0 1 PA-

SANDO A SER ALGUNOS 1 0BREROS 1 CAMPESINOS O PEQU¡_ 

~os AGRICULTORES, OTROS MÁS QUE TIENEN POSIBl-

LIDADES DE SEGUIR ESTUDIANDO PASAN A FORMAR PAa 

TE DE LOS CUADROS MEDIOS : FUNCIONARIOS 1 EM- -

PLEADOS 1 PEQUE~OS BURGUESES, ETC, 1 Y FINALMENTE 

OTRA PORCIÓN QUE LOGRA LLEGAR A LA CUMBRE FOR-

MAN PARTE DE LOS: AGENTES DE EXPLOTACIÓN (CAPI

TALISTAS, EMPRESARIOS, Ere.), AGENTES DE REPRE-
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SIÓN (POLICÍA5 1 POLÍTICOS, ADMINISTRADORES, MILJ. 

TARES, ETC,) O PROFESIONALES DE LA IDEOLOGÍA - -

(SACERDOTES o LAICOS CONVENCIDOS). Los MIEMBROS 

DE CADA UNO DE ESTOS PUESTOS Y NIVELE~, LOGRAN -

GRACIAS A LA ESCUELA ASUMIR CONSCIENTEMENTE SU 

ROL, 

FINALMENTE, ALTHUSSER NOS DICE QUE LA IDEOLOGÍA 

DOMINANTE PRESENTA A LA ESCUELA COMO UNA REALl-

DAO NEUTRA, DESPROVISTA DE IDEOLOGÍA, INCLUSIVE 

LAICA, EN LA QUE PADRES, MAESTROS Y TODO MIEMBRO 

DE LA SOCIEDAD DEBE CONFIAR. No OBSTANTE, ESTA 

FUNCIÓN DE OCULTACIÓN ES BÁSICA PARA EL BUEN ---

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO ESCOLAR V POR TANTO 

PARA LA REPRODUCCIÓN DE LAS RELACIONES DE PROOU~ 

CIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA QUE AC--

TUALMENTE SE ENCUENTRA AMENAZADO POR UNA CONSTA~ 

TE LUCHA DE CLASES A NIVEL MUNDIAL. 

- 3,4, EL ANÁLISIS pE LA ESCUELA CAPITALrSTA QE CHRISTIAN 

BAUQELOT y ROGER ESTABLE! 

CHRISTIAN BAUDELOT Y RoGER ESTABLET AMBOS DE ORIGEN -

FRANCÉS, REALIZARON UN IMPORTANTE ANÁLISIS SOBRE EL SIS

TEMA ESCOLAR CAPITALISTA FRANCÉS TAL COMO EXISTIÓ Y SE -

DESARROLLÓ DURANTE EL PERÍODO DE 1965 A 1975, EN ESTE -

ANÁLISIS SE VE REFLEJADA DE UNA MANERA MUY CLARA LA - -

APLICACIÓN DE CATEGORÍAS MARXISTAS, SOBRE TODO DE LA --
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LÍNEA ALTHUSSERIANA AL APARATO ESCOLAR, QUE PERMITEN Di 

DUCIR LA ruNCIÓN QUE HA TENIDO DICHO APARATO EN UNA SO

CIEDAD CAPITALISTA. 

SOBRE LOS RESULTADOS DE ESTE ANÁLISIS, LOS AUTORES HAN 

MENCIONADO LA PROBABILIDAD DE QUE PUEDAN SER APLICADOS 

A OTROS SISTEMAS ESCOLARES CAPITALISTAS DEL MUNDO O - -' 

BIEN QUE SEAN UN ESTÍMULO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS 

ESTUDIOS SIMILARES, DE AHÍ LA IMPORTANCIA Y TRASCENDEN

CIA QUE HA TENIDO ESTE ESTUDIO. 

AUNQUE PARA UNA COMPRENSIÓN MÁS AMPLIA· DE ESTE ESTUDIO -

SERÍA IDÓNEO CONOCER COMO ESTÁ coNrORMADO y ORGANIZADO 

EL SISTEMA ESCOLAR rRANCÉS, SOBRE TODO PARA LA LECTURA 

CABAL DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS QUE MANEJAN, NO DEJAN 

DE SER CLARAS E INTERESANTES LAS TESIS QUE ESTOS AUTO-

RES PRETENDEN DEMOSTRAR. 

SOBRE ESTAS TESIS Y DEMOSTRACIONES CON SUS REPEOTIVAS -

CONCLUSIONES HABLARÁN y ESTARÁN coNrORMADOS LOS SIGUIE~ 

TES APARTADOS, CON LO QUE SE PRETENDE ANTE TODO, DAR UN 

PANORAMA GENERAL y COMPLETO DEL ESTUDI o DE ·ESTOS PENSA

DORES. 

3.4.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ANÁLISIS 

DE UNA MANERA GENERAL, LOS AUTORES A TRAVES DE 

ESTE ANÁLISIS HAN QUERIDO DEMOStRAR : QUE LA 
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ESCUELA CAPITALISTA fRANCESA HA SIDO Y ES Utl -

APARATO IDEOLÓGICO DEL ESTADO, UN INSTRUMENTO -

DE LUCHA DE CLASES, CUYO OBJETIVO PRIMORDIAL ES 

EL CONTRIBUIR A LA REPRODUCCIÓN DE LAS RELACIO

NES DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA, 

Ot: UNA MANERA MÁS CONCRE:TA, SE PRDPllNEN DEMOS-

TRAR LAS SIGUIENTES TESIS : 66 

QUE LA ESCUELA CAPITALISTA QUE SE PRESENTA -

COMO ÚNICA, CONTÍNUA Y UNIFICADORA ES UNA E.§. 

CUELA DIVIDIDA Y DIVERSIFICADORA, 

QUE A DIFERENCIA OC UNA ESCUELA ÚNICA PARA -

TODOS, EXISTEN DOS REDES DE ESCOLARIZACIÓN -

DESTINADAS A DIFERENTES CLASES SOCIALES. 

QUE ESTAS DOS REDES DE ESCOLARIZACIÓN CONS-

TITUYEN EL APARATO ESCOLAR CAPITALISTA Y QUE 

A CADA UNA DE ELLAS LES CORRESPONDE UNA FOR

MA DE INCULCACIÓN IDEOLÓGICA BURGUESA, 

QUE LA ESCUELA PRIMARIA, CON TODOS LOS ELE-

MENTOS QUE CONLLEVA, ES LA PRIMERA INSTANCIA 

EN QUE SE LLEVA A CABO LA DIVISIÓN DE LAS -

REDES DE ESCOLARIZACIÓN, 

Que EL APARATO ESCOLAR CAPITALISTA CONTRIBU

YE EN CUANTO A LA PARTE QUE LE CONCIERNE, A 

66 BAUDELOT C. Y R. ESTABLET. LA El CUELA CAP! UUIT+. pp, 41-46 
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REPRODUCIR LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN ca 
PITALISTAS, LA DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD EN -

CLASES', EN PROVECHO DE LA CLASE DOMINANTE, 

3,4,2. CARACTERÍSTICAS y FUNCIONES DE LA ESCUELA CAWl
IA\,I STA ¡ Mqos y VERDADES 

BAUDELOT Y ESTABLET DESTACAN LA FORMA EN QUE ES 

PRESENTADA LA ESCUELA POR LA IDEOLOGÍA DOMINAN

TE, DESTACANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE SER ÚNICA, 

CONTÍNUA Y UNIFICADORA : 

~: PORQUE A PESAR DE LA DIVERSIDAD Y DESl 

GUALDAD DE LOS ÓRGANOS QUE LA CONSTITUYEN (GRA

DOS, INSTITUCIONES, ESPECIALIDADES) ESTÁ ORGANl 

ZADA CONFORME A UN PLAN DE CONJUNTO ÚNICO CON -

UN MISMO OBJETIVO: EDUCAR, FORMAR, INSTRUIR, -

IMPARTIR LA CULTURA Y EL SABER, ANTES BIEN, Ei 

ros ÓRGANOS o ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN SON 

COMPLEMENTARIOS, 

CONTÍNUA YA QUE ES A TRAVÉS DE UN MOVIMIENTO 

CONT ÍNUO COMO SE PASA DE UN GRADO A OTRO, ASÍ -

LAS ENSEflANZAS EN LOS DIFERENTES NIVELES TIENEN 

UNA FUNCIÓN PREPARATORIA, 

UNIFICADORA : YA QUE AL RECIBIR (AL MENOS ou-

RANTE UN PERÍODO) A TODOS LOS NlflOS EN SU UNI--
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DAD DE FUNCIONAMIENTO, PRETENDE UNIFICARLOS EN 

EL SENO DE UNA CULTURA COMÚN, DESAPARECIENDO EN 

ESE MOMENTO TODA DIFERENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y 

FAMILIAR Y PREVALECIENDO SÓLO LAS DIFERENCIAS -

INDIVIDUALES. LA ESCUELA EN ESTE SENTIDO, UNI

FICA LO QUE LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD DIVIDE. 

ADEMÁS, LAS APARIENCIAS DE UNIDAD Y CONTINUIDAD 

CON QUE SE PRESENTA LA ESCUELA SE VEN ACRECENTA, 

DAS POR 

EL HECHO DE ESTAR LA ESCUELA ESTRATIFICADA -

EN GRADOS : PORQUE LA ENSERANZA, LA TRANSM,!. 

SIÓN DE LA CULTURA Y EL SABER DEBE SER EN -

GRADOS, DESDE LA BASE HASTA LA CUMBRE. EL

GRADO EN QUE DEBERÁ ESTAR CADA ALUMNO ESTARÁ 

DETERMINADO POR LA EDAD Y EL NIVEL DEL SABER. 

EL HECHO DE SER LA ESCUELA UNA PIRÁMIDE ES-

COLAR : YA QUE EL CAMINO· A RECORRER PARA 

RECIBIR UNA ENSERANZA COMPLETA CONSTITUYE 

UNA PIRÁMIDE, PUES SE DA OPORTUNIDAD A TODOS 

PARA RECIBIR ESA FORMACIÓN COMPLETA, MÁS NO 

TODOS PUEDEN LLEGAR, DEBIDO A QUE NO POSEEN 

LAS APTITUDES Y DONES ADECUADOS Y ESTOS SON 

CAUSAS EXTERIORES A LA ESCUELA. 

ESTAS CARACTERÍSTICAS MISTIFICADORAS DE LA ES~ 
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CUELA, SON OESMENTIDAS POR 8AUDELOT Y ESTABLET, 

YA QUE LA ESCUELA NO ES ÚNICA NI CONTÍNUA 1 NI -

UNIFICADORA, EXCEPTO PARA AQUÉLLOS QUE TIENEN 

LAS CONDICIONES PARA RECORRERLA POR COMPLETO, 

QUE ES UNA MÍNIMA FRACCIÓN DEL TOTAL DE LA POBLA 

CIÓN (CLASE BURGUESA) PUES PARA LA MAYORÍA DE LA 

POBLACIÓN (CLASE PROLETARIA) LA ESCUELA NO EXIS

TE EN ESA FORMA, DEBIDO A QUE SUS CONDICIONES S2 

CIOECONÓMICAS1 FAMILIARES Y DE CLASE NO SE LO 

PERMITEN. (ESTO EN LA IOCIEDAD rRANCESA EN LA -
QUE REALIZAN SU ESTUDIO), 

LA ESCUELA ÚNICA, CONTÍNUA Y UNIFICADORA QUE PR'

SENTA LA IDEOLOGÍA BURGUESA, NO ES MÁS QUE UNA -

ESCUELA DIVIDIDA, DISCONTÍNUA Y DIVERSl<ICADORA, 

3.4.3. pos RED&S DE ESCOLARIZACIÓN/Dos FORMAS D& INOYb
CACIÓN IDEOLÓGICA 

3.4~~.1'. Dos REDES DE EscobABIZAC!ÓN 

8AUDELOT Y ESTABLET DEMUESTRAN EN SU ESTUDIO, -

QUE LA CONTINUIDAD Dt LA ESCUELA EN ORA-• 

POS Y LA PIRÁMIDE ESCOLAR, ASÍ COMO SUS CARACT" 

RiSTICAS DE UNIOAD1 CONTINUIDAD Y UNIFICACIÓN -

SON UN MITO, YA QUE NO EXISTE UNA ESCUELA ÚNICA, 

NI SIQUIERA ESCUELAS, SINO DOS REDES DE ESCOLA

RIZACIÓN DISTINTAS (DOS CAMINOS DISTINTOS) y SIN 

COMUNICACIÓN ENTRE SÍ, DESTINADAS A DIFERENTES -
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CLASES SOCIALES (LA BURGUESA Y LA PROLETARIA) -

QUE PROPORCIONAN ADEMÁS DISTINTO TIPO DE FORMA

CIÓN Y CONDUCEN A DIFERENTES PUESTOS DE LA DIV.1. 

SIÓN SOCIAL DEL TRABAJO. 

LAS REDES DE ESCOLARIZACIÓN SON DOS Y COMO YA -

'SE MENCl&NÓ DEBEN DE SER ENTENDIDAS cpMo DOS CA 

MINOS DE ESCOLARIZACIÓN DISTINTOS. BAUDELOT Y 

ESTABLET DAN ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS : 

SoN HERMÉTICAS EN CUANTO QUE PERMANECEN -

CERRADAS A LAS CLASES SOCIALES A LAS QUE NO 

ESTÁN DESTINADAS, 

SoN HETEROGÉNEAS : POR SU RECLUTAMIENTO, YA 

QUE SE DIRIGEN MASIVAMENTE A CLASES ANTAGÓN.1. 

CAS. POR SUS DIFERENTES CONTENIDOS IDEOLÓG.1. 

COS Y LAS FORMAS DE INCULCACIÓN EN QUE SON -

TRANSMITIDOS. 

SON OPUESTAS : POR SU FINALIDAD, YA QUE COJi 

DUCEN A PUESTOS TENDENCIALMENTE ANTAGÓNICOS 

DE LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO, 

0ESCRIPTIVAMENTE, ESTAS DOS REDES DE ESCOLARIZA 

CIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR FRANCÉS, GUARDAN LAS -

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS : 
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JA, RED DE ESCOLARIZACIÓN: LLAMADA RED PRIMA

RIA PROFESIONAL (PP). QUIENES CAIGAN EN ESTA -

RED, TENDRÁN UNA ENSEflANZA PRIMARIA Y UNA ENSE

ÑANZA PROFESIONAL CORTA. PODRÁN TERMINARLA O -

INTERRUMPIRLA COMO ES MÁS COMÚN, LO IMPORTANTE 

ES QUE ESTÁ DISEflADA PARA 

CONDUCIR A SUS MIEMBROS DE UNA MANERA PRECOZ 
AL MERCADO DE TRABAJO Y A LA PRODUCCIÓN MAT~ 
RIAL, 

CONDUCl·R A SUS MIEMBROS A LA DESCALlrlCACIÓN 
Y AL DESEMPLEO, 

ESTA RED MARCA FINALES DE CAMINO INTERRUMPIDOS 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MITO DE LA UNIDAD Y 

LA CONTINUIDAD DE LA ESCUELA, PERO NO LO SON -

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL 

MERCADO DE TRABAJO, EL DESTINO DE ESTA RED NO 

ES LA CULTURA NI EL SABER DE LA ENSEÑANZA SECUU 

DARIA Y SUPERIOR (CARACTERÍSTICO DE LA 2A. RED) 

SINO LA PRODUCCIÓN DE OBREROS, CAMPESINOS, DE-

SEMPLEADOS, ETC, 

2pA. RED DE ESCObARIZACIÓN : LLAMADA RED SEcuu 

DARIA SUPERIOR (SS), QUIENES FORMAN PARTE DE -

ESTA RED, TENDRÁN UNA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SE-~ 

CUNDARIA MÁS UNA ENSEÑANZA SUPERIOR, ESTA REO 

ESTÁ DISEÑADA PARA : 
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- PROLONGAR LA ENTRADA DE SUS MIEMBROS AL MERCA 
DO DE TRABAJO, 

- QUE SUS EGRESADOS, LEJOS DE INGRESAR A LA PR2 
DUCCIÓN MATERIAL, SEAN QUIENES REALICEN EL -
TRABAJO INTELECTUAL, 

.ESTAS DOS REDES OE ESCOLARIZACIÓN POR SUS CARAC

TCRÍSTl CAS Y RELACIONES CONSTITUYEN EL APARATO -

ESCOLAR CAPITALISTA, UN APARATO IDEOLÓGICO QUE -

CONTRIBUYE A REPRODUCIR LAS RELACIONES DE PRODU~ 

CIÓN CAPITALISTAS EN PROVECHO DE LA CLASE DOMI--

NANTE. 

3 •. 4.3. 2. pos FORMA§ DE 1NCULCAC1 ÓN 1pEOLÓG1 CA 

SE HA VISTO YA LA EXISTENCIA Y CARACTERIZACIÓN -

GENERAL OC LAS DOS REDES DE ESCOLARIZACIÓN, AHO

RA HACE FALTA MENCIONAR QUE A ESTAS DOS REDES -

CORRESPONDEN TAMBIÉN DOS FORMAS DISTINTAS DE IN

CULCACIÓN DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA. 

ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS FORMAS -

DE INCULCACIÓN IDEOLÓGICA QUE MARCAN BAUDELOT Y 

ESTABLET SON : 

- REFERENTE AL TIPO DE CONTgNIQQ gy& TRANSMII[N : 

EL CONTENIDO DE LA RED PRIMARIA PROFESIONAL -

(PP) (DESTINADA A LA CLASE PROLETARIA) ESTÁ -
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DOMINADO POR SU BASE, LA PRIMARIA, A LO LAR

GO DE ESTA RED, AÚN EN LA ENSE~ANZA PROFES 1 o

NAL CORTA, LO QUE SE HACE ES REVISAR, PROFUN

DIZ~R Y REPETIR LOS ELEMENTOS QUE LA ESCUELA 

PRIMARIA HA 1NCULCADO, SÓLO SE REPRODUCE Y 

REDOBLA EL CONTENIDO PRIMARIO, CON EL FIN DE 

tt,,,DISTRIBUIR A LOS INDIVIDUOS DE LAS CLA• -

SES POPULARES EN LUGARES DEFINIDOS DE LA DI-

VISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO, OFREClfNDOLES COMO 

ÚNICO INSTRUMENTAL LA FORMACIÓN ESCOLAR ELE-

MENTAL;,, "67, 

EL CONTENIDO DE LA RED SECUNDARIA SUPERIOR($$) 

. (DESTINADA A LA CLASE BURGUESA) ESTÁ DOMINADA 

POR SU FIN, CONDUCIR A LA E~SE~ANZA SUPERIOR, 

Sus CONTENIDOS BUSCAN DAR SIEMPRE UNA ENSERA!i 

ZA PREPARATORIA PARA LA SUPERIOR, 

REFERENTE A SUS PRÁCTICAS ESCOLARES : 

EN LA RED pp SON PRÁCTICAS DE REPETICIÓN, DE 

MACHAQUEO, 'DE RUT 1 NA, 

EN LA RED SS SON PRÁCTICAS DE CONTINUIDAD Y 

PROGRESIVAMENTE GRADUADAS, 

67 PALACIOS, JESUS, Op, CI T, P,469, 
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REFERENTE AL TIPO DE CONOCIMIENTO guE ESTl-

.11.W.ML..: 

EN LA RED pp SE ESTIMULA EL CONOCIMIENTO LI

GADO A LO CONCRETO, A LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

DE LAS COSAS, SE ESTIMULA UN CULTO A LAS CO

SAS, 

EN LA RED SS SE ESTIMULA LA ABSTRACCIÓN, EL 

CULTO A LOS LIBROS, 

REFERENTE AL TIPO DE CULTURA QUE TRANSMITEN ; 

LA CULTURA QUE SE TRANSMITE EN LAS DOS REDES 

ES LA MISMA, PERO LA RED pp DISTRIBUYE UNA -

CULTURA DEGRADADA, EMPOBRECIDA, VULGARIZADA, 

ES DECIR, UNA SUBCULTURA QUE NADA TIENE QUE -

VER NI CON LA CULTURA DOMINANTE NI CON LA VE,B. 

PAPERA CULTURA POPULAR 11 ,,. S 1 NO QUE ES UN 

SUBPRODUCTO FABRICADO DELIBERADAMENTE PARA EL 

CONSUMO DE LAS CLASES OPRIMIDAB, 1168 ESTA 

REO DISTRIBUYE UNA CULTURA QUE INFANTILIZA 

A SUS ALUMNOS HACIÉNDOLOS ENTRE OTRAS COSAS -

INSEGUROS, 

EN CAMBIO LA RED SS DISTRIBUYE TAL Y COMO ES 

LA CULTURA PROPIA DE LA CLASE DOMINANTE, CUL

TURA QUE LOS EMPUJA HACIA SU DESARROLLO, HA-

CIA SENTiMIENTOS DE SEGURIDAD ENTRE OTRAS - -

COSAS• 
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TEN ESTAS DOS REDES ES LA MISMA, LA DIFEREN-

CIA ESTÁ EN LA <ORMA EN QUE SE INCULCA, SEGÚN 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE A QUIEN VA -

DIRIGIDA, LO IMPORTANTE ES LOGRAR QUE LOS - -

MIEMBROS DE LA RED pp SE SOMETAN A LA IDEOLO

GÍA DOMINANTE FAVORECIENDO EN ELLOS EL ACATA

MIENTO, Y LOS MIEMBROS DE LA RED SS SE CON- -

VIERTAN EN LOS AGENTES O INTÉRPRETES DE LA -

IDEOLOGÍA DOMINANTE FAVORECIENDO EN ELLOS LA 

DOMINACIÓN, A LOS FUTUROS PROLETARIOS SE LES 

LLENA DE IDEAS BURGUESAS SIMPLES Y LOS rUTUROS 

BURGUESES A TRAvés DE UNA SERIE DE ENSEAANZAS, 

APRENDEN A CONVERTIRSE EN LOS REPRESENTANTES -

DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA. 

3,4,4, tUNCIONES DE LA ESCUEbA PRIMARIA 

8AUDELOT Y ESTABLET A TRAVÉS DE SUS ESTUDIOS REA 

LIZADOS 1 AFIRMAN QUE LA ESCUELA PRIMARIA JUEGA -

UN PAPEL TRASCENDENTAL EN LA EXISTENCIA y CONFoa 

MACIÓN DE LAS DOS REDES DE ESCOLARIZACIÓN QUE -

CONSTITUYEN EL APARATO IDEOLÓGICO ESCOLAR. 

LA ESCUELA PRIMARIA BAJO LA APARIENCIA DE UNIDA~; 

ES EL ~UGAR Y EL INSTRUMENTO EN DONDE SE LLEVA

A CABO LA DIVISIÓN DE LOS INDIVIDUOS QUE LA FRE

CUENTAN EN ESTAS DOS GRANDES REDES. 
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ESTA SEPARACIÓN O REPARTICIÓN DE LOS INDIVIDUOS 

QUE INGRESAN A ESTA ESCUELA, SE EFECTÚA EN EL -

INTERIOR•MISMO DE ELLA Y NO AL TÉRMINO DE ÉSTA, 

ESTO A MODO GENERAL, SE REALIZA A TRAVÉS DE LA -

INCULCACIÓN DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA Y DEL RECHA 

ZO DE LOS ELEMENTOS DE LA IDEOLOGÍA PROLETARIA, 

SE TIEN~ ENTONCES QUE A DIFERENCIA DE QUE LA -

ESCUELA PRIMARIA SEA UNIFICADORA, ES DI VERSIFI

CADORA Y DIVISORA, POR LO QUE SE PUEDE AFIRMAR 

QUE ESTA ESCUELA DE NINGUNA MANERA ES LA MISMA 

PARA TODOS, 

Los AUTORES CONSIDERAN QUE SON DOS LAS FORMAS o 

ELtMENTOS PRINCIPALtS DE DIVISIÓN QUE UTILIZA 

LA ESCUELA PRIMARIA : 

EL PRIMER ELEMENTO DE DIVISIÓN ES EL "~1169 

QUE LAS CLASES POPULARES GENERALMENTE TIENEN EN 

SU RECORRIDO POR LA ESCUELA PRIMARIA. LA VELO

CIDAD EN QUE LA RECORREN NO ES GENERALMENTE LA -

NORMAL, QUE EN CAMBIO SÍ ES LA REALIZADA POR LAS 

CLASES FAVORECIDAS. ESTE "RETRASO ESCOLAR" ES -

CLAVE EN LA DISYUNTIVA DE SEGUIR EL CAMINO DE 

ALGUNA DE LAS DOS REDES DE ESCOLARIZACIÓN, YA 

QUE LA DETERM 1 NANTE DEL FUTURO CAM 1 NO DEL ALUM

NO HACIA LA RED SS O LA pp ES LA EDAD A LA QUE 

TERMINA SU ENSE~ANZA ELEMENTAL. POR LO QUE SE 

69 BAÜDE[Of c. y R. ESTABLET. OP •. CIT, PP.176-275. 
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TIENE QUE EN SU GENERALIDAD LOS. POCOS ALUMNOS -

DE.CLASES DESFAVORECIDAS QUE LOGRAN ACABAR LA -

PRIMARIA, REBASAN LA EDAD REQUERIDA PARA INGRE

SAR A LA RED SS, SIENDO CANALIZADOS A LA RED PP. 

EL SEGUNDO ELEMENTO DE DI VIS 1 ÓN ES EL "llw -
~·1P YA QUE ÉSTE ES DETERMINANTE PARA QUE 

LOS EDUCANDOS PUEDAN CONTINUAR A UNA VELOCIDAD 

NORMAL SUS ESTUDIOS PRIMARIOS Y SUBSECUENTEMEN

TE SECUNDARIOS Y SUPERIORES, (STE "ÉXITO ESCO

LAR" ES CARACTERÍSTICO DE LOS INDIVIDUOS DE CLA 

SES SUPERIORES, MIENTRAS QUE EL "FRACASO Esco-

LAR11 LO ES DE LAS POPULARES. ASÍ 1 CUANTOS MEJ9, 

RES RESULTADOS TENGA UN ALUMNO, MAYORES POSIBI

LIDADES TENDRÁ DE INCORPORARSE A LA REO SS, POR 

LO QUE NUEVAMENTE LAS CLASES POPULARES SE VEN -

EN DESVENTAJA PARA INGRESAR A ESTA RED, 

8AUDELOT Y ESTABLET CONSIDERAN QUE ESTOS ELEME!i 

TOS DE DIVISIÓN NO SON GRATUITOS, SINO QUE - -

EXISTEN CAUSAS CLARAS DE LOS RETRASOS Y FRACA-

SOS QUE CARACTERIZAN A LAS CLASES POPULARES. 

¿ CUÁLES SON ? 

UNA PRIMERA CAUSA DE ESTO SEGÚN LOS AUTORES, ES 

LA NORMATIYIDAQ QUE CARACTERIZA A LA ESCUELA -

PRIMARIA Y EL TIPO DE CULTURA QUE TRANSMITE : 

LA ESCUELA PRIMARIA SE CARACTERIZA POR TENER --
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UNA SERIE DE NORMAS A SEGUIR COMO IDEAL QUE --

REfLEJAN Y TRANSMITEN UNA CULTURA DETERMINADA, 

BAJO ESTAS NORMAS SE DICTAMINA LO QUE ES NORMAL 

Y ANORMAL, IMPONIENDO A TOCOS ESE IDEAL A REA-

LIZAR, PERO, ESTAS NORMAS, ESTÁN REGIDAS BAJO -

LA 1 OEOLOGÍ A DOMINANTE BURGUESA, BAJO LOS RESUJ.. 

·TADOS MEDIOS DE LOS Nl~OS PERTENECIENTES A ES-

TA CLASE, POR LO QUE LOS Nl~OS DE LAS CLASES -

MAYORl TARl AS POPULARES NO PUEDEN ALCANZAR ESTE 

1 DEAL. 

UN HECHO DEMUESTRA ESTO, SI SE CONSIDERA QUE EL 

APRENDIZAJE DEL Nl~D, COMIENZA MUCHO ANTES DE -

INGRESAR A LA ESCUELA PRIMARIA, EN DONDE EL Nl

~O YA POSEE UNA SERIE DE HÁBITOS, CONOCIMIENTOS, 

APTITUDES, VALORES 1 ETC, QUE SI NO COINCIDEN 

CON LA NORMATIVIDAD (VALORES, CONOCIMIENTOS, H.Á, 

BITOS) DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA DE LA ESCUELA -

PRIMARIA, LO PONDRÁ EN tRANCA DESVENTAJA CON -

LOS Nl~OS QUE s( fUERON EDUCADOS CONfORME A ES

TAS NORMAS, 

EXISTE ENTONCES, UN DESCONOCIMIENTO POR PARTE -

DE LAS CLASES POPULARES DE LA CULTURA Y LA NOR

MATIVIDAD QUE CARACTERIZA A LA ESCUELA PRIMAR!~ 

SIENDO ESTO UNA DE LAS CAUSAS QUE ORIGINA LOS -

tRACASOS Y RETRASOS DE ESTAS CLASES, 
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PESE A EST0 1 LA ICEOLOGfA ESCOLAR BURGUESA HA -

ENCONTRADO EXPLICACIONES QUE OCULTAN LA VEROAOi 

RA FUNCIÓN QUE REALIZA LA ESCUELA PRIMARIA, UNA 

DE ÉSTAS ES LA FAMOSA "TEORÍA DE DONES" QUE APQ 

VACA POR LA UTILIZACIÓN DE TESTS SOBRE COEFI- -

CIENTE INTELECTUAL (C,I.) HA JUSTIFICADO ESTA -

CUESTIÓN, ASEVERANDO QUE SON LOS DONES DE CADA 

NIRD QUIENEN DETERMINAN SU POSICIÓN EN LA ESCUI;_ 

LA1 VA SEA DE FRACASO O DE ÉXITO, PUES LA ESCUI;_ 

LA COMO TAL ES LA MISMA PARA TODOS. 

OTRA CAUSA O INSTRUMENTO DE GRAN TRASCENDENCIA 

QUE ORIGINA LA DIVISIÓN QUE REALIZA LA ESCUELA 

PRIMARIA, ES LA ALFABEJI ZAC!Ó~J (?ROCESO DE C¡¡, 

SERANZA DE LA LECTO-ESCRITUílA) Y EL LENGUAJ'2 -

UTILIZADO EN ESTA ESCUELA, SE SABE QUE LAS - -

DISTINTAS CLASES SOCIALES TIENEN PRÁCTICAS LIN

GUISTICAS PROPIAS, LIGADA~ A SUS CONDICIONES MA

TERIALES DE EXISTENCIA, SIN EMBAR00 1 LA ESCUELA 

PRIMARIA REFUERZA Y TRANSMITE LAS PRÁCTICAS LIN

OUISTICAS DE LA BUROUESf A1 REPRIMIENDO LAS DE -

LAS CLASES POPULARES, 

ESTE REFORZAMIENTO DEL LEUOUAJE: BURoufs INFLUYE 

EN LA ENSEílANZA V APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRl

TURA (ALFABETIZACIÓN) PERMITIENDO ESTO DIVIDIR -

A LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LOS QUE NO SABEN LEER 

Y ESCRIBIR Y EN LOS QUE SÍ SABEN HACERLO. SA--
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IRÁN HACERLO, AQUÉLLOS QUE ESTÉN fAMILIARIZAOOS 

CON EL LENGUAJE DOMINANTE V LOS QUE N0 1 fRACASA 

RÁN, 

EsTO es, DADO QUE EL LENGUAJE QUE SE UTILIZA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA V POR TANTO EN LA ENSERANZA 

DE LA LECTO-ESCRITURA, ES EL BURGUÉS, LOS NIRos 

AJENOS A ESTE LENGUAJE PASARÁN A fORMAR PARTE -

DEL GRUPO OE REPETIDORES, QUE flNALMENTE SON LOS 

QUE VAN A DAR A LA Reo Pf'. MÁs AÚN, LA IMPOSl-

c16N DE ESTE LENGUAJE NO SOLAMENTE ES AJENO A -

ELLOS Y OBSTACULIZA SU APRENDIZAJE DE LA LECTO

ESCRITURA1 SINO QUE LES REPRIME SU PROPIO LENGUA 

JE POPULAR A TRAVÉS DEL CUAL EXPRESAN SU MUNDO -

Y SU VIDA, ORIGINANDO ESTO QUE SE GUARDEN PARA

SÍ SUS VIVENCIAS Y PROBLEMAS, ESTA INTENCIONA

DA REPRESl6N CREA EN ELLOS UN SENTIMIENTO OE IN

fERIORIDAD Y CULPABILIDAD, 

SIN EMBARGO, EL APARATO ESCOLAR ENCUBRE ESTA SI

TUACIÓN AL CLASlflCAR A ESTOS NIRos COMO DISLÉ

XICOS, AUNQUE DE ANTEMANO SE SABE QUE SON LAS -

CONDICIONES DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITJ.I. 

RA DE ESTOS NIRos, QUIENES ORIGINAN ESTOS SEUD.Q. 

DI SLÉxl COS, 

FINALMENTE, EN LA DlllASIÓN DE LAS DOS REDES DE -

ESCOLARIZACIÓN, GUARDAN UN PAPEL TAMBIÉN TRAS- -
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CENDENTAL LOS MAESTROS, 6AUDELOT Y ESTABLET -

NOS DICEN QUE EL MAESTRO TRABAJA SIMULTÁNEMIEN-

TE EN BENEílCIO DE LAS DOS'REOES, LO ANTERIOR, 

DEBIDO A su SITUACIÓN DE CLASE, su roRMACIÓN -

PROíESIONAL Y A LAS PRESIONES DIRECTAS O INDl-

AECTAS QUE SE EJERCEN SOBRE SU PRÁCTICA PROrE-

S 1 ONAL, EL MAESTRO íORMA PARTE DE LA CLASE - -

PEQUERO-BURGUESA, LA REPRESENTACIÓN DE LA IDEi 

LOGÍA PRIMARIA PROíESIONAL QUE SE CARACTERIZA -

POR EL ESíUERZO INDIVIDUAL Y EL ÉXITO ESCOLAR, 

CORRESPONDE A LA SITUACIÓN SOCIAL DEL MAESTRO, 

YA QUE EL ACCESO A SU PROíESIÓN REPRESENTA UNA 

PROMOClhN INDIVIDUAL, 

EN RESUMEN A TODO LO ANTERIOR, BAUDELOT Y ESTA

BLET AílRMAN QUE LA ESCUELA PRIMARIA NO PERMITE 

COMPRENDER A LOS ALUMNOS DE CLASES POPULARES, -

NI SIQUIERA SU SITUACIÓN EíECTIVA DE CLASE, IM

PONIENDO A TODOS EL UNIVERSO SOCIAL, EL LENGUA

JE Y LA HISTORIA QUE CONVIENE A LA CLASE BURGU~ 

SA, PRODUCIENDO DE ESTA MANERA NO SOLAMENTE A -

SUS BUENOS ALUMNOS SINO TAMBIÉN A SUS CRETINOS, 

LA EscU,lA COMO APARATO IDEOLÓGICO PEL ESTADO 

POR LOS RESULTADOS DE SU ANÁLISIS REALIZADO, -- . 

BAUDELDT Y ESTABLET, CONCLUYEN QUE LA íUNCIÓN -
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PRINCIPAL DEL APARATO ESCOLAR, ES LA REPRODUC-

CIÓN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN DEL SISTE

MA CAPITALISTA, ESTA fUNCIÓN ES VIABLE BÁSICA

MENTE, POR DOS ACCIONES PARALELAS Y COMPLEMEN~ 

TARIAS QUE REALIZA EL APARATO ESCOLAR : 

·LA DISTRIBUCIÓN MATERIAL DE LOS INDIVIDUOS -

EN DOS MASAS DESIGUALES, DISTRIBUIDAS EN DOS 

REDES 1 NTERNAS DE LA ESCUELA Y QUE GUARDAN -

UNA OPOSICIÓN TENDENCIAL EN LA DIVISIÓN so-

CIAL DEL TRABAJO A LA QUE DESEMBOCARÁN AL sa 
LIR DE LA ESCUELA, YA SEA QUE INTERRUMPAN O 

TERMINEN ésTA. 

LA INCULCACIÓN A LOS MIEMBROS DE AMBAS REDES, 

DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA BAJO DOS fORMAS - -

OPUESTAS, 

Así, TOMANDO EN CUENTA ESTAS ACCIONES SE TIENE 

QUE DE UNA fORMA MÁS ESPECÍflCA EL APARATO ES

COLAR CONTRIBUYE A : 

FOMENTAR LA SEPARACIÓN DEL TRABAJO MANUAL -

DEL INTELECTUAL, 

FOMENTAR LA REPñODUCCIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

fUERZA DE TRABAJO QUE CONVIENE AL s 1 STEMA ca 

PITALISTA, 
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- EL RECHAZO A LA IDEOLOGÍA PROLETARIA A LA PAR 

QUE SE INCULCA LA IDEOLOGÍA BURGUESA, 

REPRODUCIR MATERIALMENTE LA DIVISIÓN EN CLA-

SES, 

- MANTENER E IMPONER LAS RELACIONES DE DOMINA-

CIÓN Y SUMISIÓN ENTRE LAS CLASES ANTAGÓNICAS, 

DE TODO LO ANTERIOR, LA INCULCACIÓN IDEOLÓGICA 

BURGUESA QUE REALIZA LA ESCUELA, ES DE VITAL IM

PORTANCIA PARA LA REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA CAPI

TALISTA, YA QUE ES BASE PARA LA INCULCACIÓN IDE2 

LÓGICA QUE REALIZAN OTROS APARATOS IDEOLÓGICOS -

COMO LO SON : PARTIDOS POLÍTICOS BURGUESES, ME

DIOS DE COMUNICACIÓN, EL EJÉRCITO, ETC, TODO -

CON EL FIN DE DISFRAZAR y/o AVASALLAR LA IDEOLO

GÍA PROLETARIA, YA QUE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

PODRÍAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ÉSTA (LA cu~ 

TURA, EL LENGUAJE, LA LITERATURA, LA HISTORIA, -

ETC,) SON RECHAZADOS, OBSTACULIZANDO DE ESTA-·

MANERA UNA POSIBLE REVOLUCIÓN Y DICTADURA DEL -

PROLETARIADO, 

EN RESUMEN, PARA ESTOS AUTORES, LA ESCUELA ES - · 

UN INSTRUMENTO IDEOLÓGICO DEL ESTADO, UN LUGAR 

DE CONTRADICCIONES, UN INSTRUMENTO QUE PARTICI

PA EN LA LUCHA IDEOLÓ,ICA DE CLASES Y QUE PERSl. 

out OBJETIVOS EXTERIORES A LA ESCUELA· POR - -
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OTRO LADO, tSTA tSCUtLA COMO INSTRUMtNTO 10t0-

~6GICO EN LA LUCHA Dt CLAStS, tSTÁ MARCADA POR 

LAS CONDICIONtS IDEOLÓGICAS DtL PAÍS EN DONDE 

SE LLEVA A CABO ESTA LUCHA 1 ASÍ COMO PO~ LAS 

FORMAS CONCRETAS QUt TOMA. 

3,4,6, ALTERNATIVAS PARA cL CAMBIO 

BAUDELOT y ESTABLET PLANTEAN EN PRIMER TÉRMINO -

QUt EL PROBLEMA DEL APARATO ESCOLAR NO ES UN PR2, 

BLEMA EDUCATIVO, SINO NETAMENTE POLÍTICO Y COMO 

TAL HAY QUE AFRONTARLO, LA CRISIS DE LA ESCUELA 

ES UNA CRISIS POLÍTICA, SI SE LE CONSIDERA A AQUi 

LLA COMO EL APARATO 1 DEOLÓGI CO DEL ESTADO MÁS DO

MINANTE Y DETERMINANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LAS 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA CAPITALIS--

TA. 

Lo ANTERIOR SE PUEDE CORROBORAR SI SE TOMA EN -

CUENTA QUE LA ESCUELA COMO TAL, NO ES NI INSTRU

MENTO NI CAUSA DE LA DiVISIÓN DE LA SOCIEDAD EN 

CLASES, SINO SU CONSECUENCIA, YA QUE LA DIVISIÓN 

EN CLASES ANTAGÓNICAS ES ANTERIOR A LA ESCUELA. 

EL PROBLEMA PRINCIPAL DE LA ESCUELA, TIENE SU -

CAUSA FUERA DE ELLA, Y ES LA LUCHA QUE ENFRENTA 

LA BURGUESÍA Y EL PROLETARIADO EN LAS RELACIO-

NES DE PROQUCCIÓN, LA ESCUELA ES UN INSTRUMEN-

TO DE LUCHA DE CLASE Sr UN 1 NSTRUMENTO DE REPRO-
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DUCCIÓN SOCIAL. Los PROBLEMAS ESCOLARES SON E~ 

TONCES PROBLEMAS POLÍTICOS, QUE SÓLO PUEDEN SER 

ENTENDIDOS Y RESUELTOS SI SE LES CONSIDERA COMO 

TALES, 

ASÍ 1 SI EL PROBLEMA ES POLÍTICO, LA SOLUCIÓN D,l;. 

BE BUSCARSE DENTRO DEL TERRENO DE LA POLÍTICA, 

• ••• HAY QUE BUSCARLA EN UN SISTEMA ESCOLAR QU~ 

SIRVA A UN SISTEMA POLÍTICO DISTINJ0."71 

ERRÓNEAS SON LAS SOLUCIONES QUE SE ENFOCAN A -· 

CAMBIOS EN LOS MÉTODOS O TÉCNICAS DE LA ENSE~A~ 

ZA, O BIEN A LA DEMOCRATIZACIÓN DE ÉSTA, ESTO• 

ANTES B 1 EN, FUNGE COMO UN ME CAN 1 SMD DE OCULTA•• 

CIÓN DE LOS FINES DE REPRODUCCIÓN QUE TIENE LA 

ESCUELA. 

8AUDf:LOT Y ESTABLET PLANTEAN COMO SOLUCIÓN, EL 

• ••• ACABAR CON LA ESCUELA CAPITALISTA y CON ro-

DO SU SISTEMA DE FUNCIONES AL SERVICIO OE LA R¡_ 

PRODUCCIÓN." 72 PARA LO CUAL DEBE ACASARSE CON 

LA IDEOLOGÍA DE LA ESCUELA, RECONOCIENDO 

EL CARÁCTER ILUSORIO, MIXTIFICADO Y MIXTIFICA-

DOR DE LAS REPRESENTACIONES PROCEDENTES DE LA -

ESCUELA Y LA NECESIDAD HISTÓRICA DE ESTÁS REPR~ 

SENTACIONES, •• "7~ TERMINAR CON LA IDEOLOGÍA DE 

71 PALACIOS, JESUS. OP.CIT. p, 481 
72 1 DEM, 
73 IDEM. PP.481 y 482 
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LA ESCUELA SUPONE POR FIN 

"•,,QUE NO SE CONS 1 DERE SU R~AL 1 CAD COti, 
TRADICTORIA COMO !MPERFECCION, SOBRE-
VIVENCIA O REACCION, SINO COMO UN CON
JUNTO DE 90NTRADICCIONES NECESARIAS, -
QU~ POR SI MISMA~ TIENE~ UNA SIGNIFICA
CION Y UNA FUNCION HISTORICAS DETERMI
NADAS, Y QUE SE EXPLICAN POR SUS CONDL 
CIONES MATERIALES DE EXISTE~CIA EN EL 
SENO DE UN MODO DE PRODUCCION OETERMl
NAD0.1174 

SI LA ESCUELA CAPITALISTA VA UNIDA AL CAPITA- -

LISMO, DEBE DESAPARECER CON ÉL. Esro SE PODRÁ 

LOGRAR SI EL PODER POLÍTICO ES TOMADO POR EL -

PROLETARl ADO, LO CUAL SIGNIFICARÍA EL ESTABLE-

CIMIENTO DE UNA SOCIEDAD SIN CLASES, SIN EXPLO

TACIÓN, CON ESTO, EL PROLETARIADO NO SE APRO-

PIARÍA DE LA CULTURA ANTERIOR, SINO LA TRANSroa 

MARÍA PARA CREAR UNA NUEVA CULTURA, LA PROLETA

RIA, 

BAUDELOT Y ESTABLET CONSIDERAN QUE ESTA CULTURA 

CONFORMARÁ LAS BASES DE LA ESCUELA SOCIALISTA, 

CUYO OBJETIVO BÁSICO ES LA ABOLICIÓN DE LA DI-

VISIÓN DE LA SOCIEDAD EN CLASES, EL CUMPLIMIEti, 

ro DE ESTE OBJETIVO TRAERÁ COMO CONSECUENCIAS 

LA ABOLICIÓN DE LA SEPARACIÓN DEL TRABAJO MA-

NUAL DEL INTELECTUAL. 

74 BAUOELOT C, Y R. ESTABLET. OP,CIT. P.20 
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LA FUSIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO Y DE LA EN

SERANZA. 

- LA ABDLICIÓN POR TANTO, DE LAS DOS REDES DE 

ESCOLARIZACIÓN, 

- EL ACCESO A LOS PUESTOS DE MANDO A LOS TRANi 

MI SORES DE LA IDEOLOGÍA PROLETARIA, 

LA LUCHA PARA ESTE CAMBIO, DEBE SER ESCOLAR, P2 

LÍTICA Y SOCIAL. 

PARA CONCLUIR, LOS AUTORES NOS DICEN QUE 11 EN -

LUGAR DE ESPERAR PASIVAMENTE (o DE PRDFETIZAR, 

LO QUE VIENE A SER LO MISMO) EL GRAN MILAGRO -

QUE HARÁ. VOLAR EN PEDAZOS EL 1SI STEMA'1, • • 11 75 SE 

DEBERÍA APRENDER A ANALIZAR UNA A UNA SUS CON-

TRADICCIONES, ASÍ COMO A CONDUCIR. MÁS EFICAZ-

MENTE LAS REVUELTAS ESPONTÁNEAS CON EL FIN DE -

LUCHAR DESDE HOY EN CONTRA DE LA DICTADURA DE -

LA BURGUESÍA. 

75 IDEM. P.276 
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CAPITULO 4 

4. UN ENFOQUE DE§ESCOLARIZ6NTE DE LA EDUCACION 

LA LÍNEA DE PENSAMIENTO QUE SE PRESENTARÁ EN ESTE CUARTO CA

PÍTULO ES LA DENOMINADA "LA CORRIENTE TEÓRICA DE LA DESESco

LARIZACIÓN" Q.UE COMO LAS OTRAS CORRIENTES TEÓRICAS, YA EXPUEJl. 

TAS EN CAPÍTULOS ANTERIORES, TAMBIÉN REALIZA UN ANÁLISIS A -

LA rUNCIÓN QUE DESEMPE~A LA ESCUELA ACTUAL EN LA SOCIEDAD, 

LA PERSPECTIVA DE ESTA LÍNEA TAMBIÉN GUARDA SERIAS DlfEREN-

CIAS CON OTRAS, PORQUE SU ANÁLISIS A LA ESCUELA 

DE LO ACOSTUMBRADO GENERALMENTE, ES DECIR, LA REALIZACIÓN DE 

UN ANÁLISIS Y CRÍTICA A LA ESCUELA PASADA O ACTUAL Y LAS PR2 

PUESTAS DE ALTERNATIVAS PARA LOGRAR OTRO TIPO DE ESCUELA, Ei 

TA CORRIENTE POR EL CONTRARIO, NO ASPIRA A TRANSFORMAR LA Ei 

CUELA SINO A DESAPARECERLA. 

AUNQUE ESTA CORRIENTE KABLA SOBRE UNA OEStSCOLARIZACIÓN Y -

EL TEMA DE ESTE TRABA..10 ES LA FUNCIÓN SOCIAL' OE LA ESCUELA, 

LOS TEÓRICOS DE ESTA CORRIENTE NO OE..IAN OC KACER UN PREVIO 

ANÁLISIS SOBRE LA ruNclÓN QUE TIENE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 

EN LA SOCIEDAD, POR DICKO MOTIVO AUNADO A LA PARTICULARl-

DAD DE ESTA CORRIENTE, ESTA L{NtA TEÓRICA KA SIDO INCLUIDA 

EN ESTA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 
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No SON MUCHOS LOS PENSADORES CONOCIDOS ADEPTOS A ESTA CO- -

RRIENTE, AUNQUE QUIZÁ UNA GRAN MAYORÍA DE DESCONOCIDOS ES•

TÁN DE ACUERDO CON ELLA, DADA LA SITUACIÓN EOUCATIVA ACTUAL 

QUE VIVIMQS, POR LO PRONTO EXPONDREMOS AQUÍ LOS PLANTEAMIE!:!, 

TOS DE SUS PIONEROS : IVAN ILLICH Y EVERETT REIMER. 

4.1, RESEi'lA BIOGRÁFICA DE lyAN ILLICH X EyER&TT REIMER 

IVAN ILLICH X EVERETT REIMER SON DOS DE LOS MÁS IMPOR

TANTES REPRESENTANTES DE LA CORRIENTE "0ESESCOLARIZAN

TE DE LA EDUCACIÓN", SON POCOS LOS DATOS QUE ACERCA -

DE SU VIDA SE HAN PODIDO OBTENER, SOBRE TODO DE REIMER, 

SIN EMBARGO SE EXPONDRÁN AQUtLLOS A LOS QUE SE HA TENl. 

DO ACCESO X QUE SEAN DE IMPORTANCIA PARA UNA ME~OR - -

COMPRENSIÓN DE SU TEORÍA, 

IVAN ILLICH NACIÓ EN VIENA, AUSTRIA EN EL Ai'lO DE 1926, 

EN EL Ai'lO DE 1951 FUE ORDENADO SACERDOTE OBTENIENDO -

MÁS TARDE EL TÍTULO DE MONSEi'lOR, POR LO QUE GRAN PARTE 

DE SU EDUCACIÓN LA RECIBIÓ EN ROMA, SIN'EMBARGO EN --

1961 ABANDONÓ SU PRIMERAº VOCACIÓN PARA CONVERT) RSE EN 

UN GENIAL ENSAYISTA CRÍTICO HACIA PROBLEMAS SOCIALES 

COMO LA EDUCACIÓN, MÁS CONCRETAMENTE HACIA LOS SISTE

MAS EDUCATIVOS, DE SALUD, TRANSPORTE, RELIGIOSOS, ETC, 

QUE SON CARACTERÍSTICOS DE LAS SOCIEDAOES INDUSTRIA- -

LES. 

tRECUENTEMENTE DEFINEN A ILLI CH COMO UN HOMBRE COSMO-
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POLITA, EXTRAORDINARIAMENTE INTELIGENTE, UN GENIO POLl 

GLOTA YA QUE HABLA NUEVE IDIOMAS CASI SIN ACENTO Y DE

VORA LIBROS, SE DICE QUE SU TRABAJO ES TAN INTENSO -

QUE ALGUNOS PSIQUIATRAS AílCIONADOS LO HAN CATALOGADO 

COMO MASOQU 1 STA• 

DENTRO OE SUS OBRAS MÁS IMPORTANTES SE ENCUENTRA LA íUli 

DACIÓN EN 1961 DEL CIDOC EN CUERNAVACA, MÉXICO, ORIGl-

NALMENTE LLAMADO CENTRO DE fORMACIÓN INTERCULTURAL QUE 

DURANTE SEIS AAOS ESTUVO DEDICADO A PROGRAMAS EDUCATl-

VOS PARA LOS MISIONEROS DESTINADOS A AMtRICA HISPANA Y 

EN 1967 SE CONVIERTE EN EL CENTRO INTERCULTURAL DE Ooc~ 

MENTACIÓN (CIOOC) QUE SE HA CENTRADO EN EL ANÁLISIS - -

DE VARIAS INSTITUCIONES MODERNAS, PARTICULARMENTE LA-· 

ESCUELA, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, CON• 

fERENCIAS, CONVENCIONES, ETC. DE LAS QUE HAN SALIDO VA• 

LIOSOS DOCUMENTOS, 

ILLICH fUE ENTRE OTRAS COSAS, VICEPRESIDENTE DE LA UNI• 

VERSIDAD CATÓLICA DE PUERTO Rico y MIEMBRO DE LA 

COMMONWEALTH BOARD DE ENSEAANZA SUPERIOR, ENCARGADO DE 

PLAN 1f1 CAR EL SISTEMA ESCOLAR Y UN l·VERSI TAR 1 O DE ESE -

PAÍS, 

RESPECTO A EVERETT REIMER SON POCOS O CASI NULOS LOS -

DATOS QUE SE TIENEN ACERCA DE ÉL, SE CONOCE EXCLUSIVA• 

MENTE QUE REIMER HA TRABAJADO MUY DE CERCA CON ILLICH,• 

A QUIEN CONOCIÓ EN PUERTO Rico, EN DONDE EVERETT REIMER 
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LLEGÓ EN 1954 COMO SECRETARIO DEL COMITÉ DE RECURSOS -

HUMANOS DEL GOBIERNO Dt LA COMMONWtALTH 1 CON EL ENCAR

GO DE EVALUAR LAS NECESIDADES DE LA ISLA REíERENTES A 

LA MANO DE OBRA Y DE RECOMENDAR UN PROGRAMA EDUCATIVO 

PARA HACERLES FRENTE, 

EN 1958 FECHA APROXIMADA EN QUE SE CONOCEN ILLICH Y -

REIMER1 EMPIEZAN A TENER ALGUNOS CONTACTOS E INTERCAM

BIOS INTELECTUALES ACERCA DE ALGUNOS PROBLEMAS SOCIA-

LES QUE LES INQUIETABAN, SIENDO MUY SEMEJANTES SUS PU~ 

TOS Dt VISTA. EN 1968 INICIAN JUNTOS UN ESTUDIO SIST¡ 

MÁTICO ACERCA DE LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA, PLANTEAN-• 

DO ASIMISMO POSIBLES ALTERNATIVAS, 

ILLICH Y REIMER TRABAJARON JUNTOS A LO LARGO DE CASI -

QUINCE A~OS 1 EN LOS QUE HABLARON Y DISCUTIERON ACERCA 

DE UNA INílNIDAD DE TEMAS, PERO ESPECIALMENTE ACERCA -

DE LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA Y AUNQUE SUS PLANTEAMIEN

TOS y CONCLUSIONES HAN SIDO ESCRITAS INDIVIDUALMENTE -

EN SUS RESPECTIVAS OBRAS, NO.DEJAN Dt StR CASI SIMILA

RES, ENCONTRÁNDOSE tN UNA MISMA LÍNtA1 CADA UNO RECON!l, 

Ct AL INICIO DE ALGUNAS Dt SUS OBRAS LA INFLUENCIA QUt 

HA TENIDO EL UNO SOBRE EL DTR0 1 POR DICHOS MOTIVOS St 

PRESENTAN AQUÍ SUS PLANTEAMIENTOS Y ALTERNATIVAS DE Ma 

NERA CONJUNTA. 
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4.2. B&SES TEÓRICAS º' ESTE ENroguE 

SI SE OBSERVA LA EVOLUCIÓN OC LA SOCIEDAD HUMANA, PO-

ORÍ A f"ORMULARSC UNA CSPECI E DE LEY CON RESPECTO A LA -

EDUCACIÓN, es DECIR, UNA SOCIEDAD oc ESTRUCTURA Sl~PLE 

COMO EXISTIÓ HACE Al.GUNOS SIGLOS, se SATISFACÍA CON -

UNA EDUCACIÓN NATURAL, PERO AL CRECER LA COMPLEJIDAD -

DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, SE TIENE COMO CONSECUENCIA 

EL SURGIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR, QUE COMO TAL, 

se CONCEPTÚA COMO UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA EL -

MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA CIVILIZA- -

CIÓN, EN ESTOS TÉRMINOS1 LA ESCUELA SIGNlílCABA Y QUI

ZÁ PARA ALGUNOS CUANTOS TODAVÍA SIGNIFICA, UN INSTRU-

MENTO O MEDIO DE PROGRESO SOCIAL E INDIVIDUAL, 

SIN EMBARGO, AL ALCANZARSE EL ACTUAL NIVEL DE COMPLE-

JIOAO Y DESARROLLO SOCIAL, LA ESCUELA NO GUARDA NI CUM. 

PLE LAS FUNCIONES Y EXPECTATIVAS ANTERIORES, ANTES 

ES HOY EN DÍA UN OBSTÁCULO PARADÓJICO DEL PROGRESO, 

POR LO QUE ES NECESARIA SU DESAPARICIÓN, CON TODO LO 

QUE ELLO IMPLICA Y DE ESTA MANERA RETOMAR, RENOVAR O 

CREAR FORMAS DE APRENDIZAJE QUE CONLLEVEN UNA ESPONTA

NEIDAD EN LA TRANSMISIÓN DEL SABER Y LAS HABILIDADES, 

Los PÁRRAFOS ANTERIORES DCSCRI BEN oc FORMA GENERAL E:L 

SENTIR DE LOS AUTORES RE:PRESE:NTANTES DE ESTE ENFOQUE, 

COMO es EL CASO DE ILLICH y REIMER, QUE: COMO se VE, --
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DE NINGUNA MANERA ES UN ENFOQUE QUE ASPIRE A TRANSFOR

MAR LA ESCUELA DESDE CUALQUIER ÁNGULO QUE SE VEA, SINO 

QUE INTENTA DE TAJO HACERLA DESAPARECER, ESTALLAR. 

4.2.1. LA INTENCIONALIDAD pE ILLICH y REl~ER MARCO 

~ 

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE HAN REALIZADO -

ESTOS AUTORES NO SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE AL --

PROBLEMA DE LA ESCUELA Y A UNA CONSECUENTE DE-

SESCOLARl ZACl ÓN 1 SINO QUE VA MÁS ALLÁ OE ESTO. 

Sus TRABAJOS SON UNA CRÍTICA A LAS SOCIEDADES -

INDUSTRIALES DESARROLLADAS QUE ENTRE OTRAS CO--

SAS SE CARACTERIZAN POR SER SOCIEDADES DESTRUI-

DAS Y CASTRADAS QUE HAN CONVERTIDO AL HOMBRE EN 

UN SER DESNATURALIZADO, DESARRAIGADO, ENCLAUS-

TRADO, IMPOTENTE Y FRUSTRADO, NO SE DIGA DEPEN

DIENTE y POCO CREATIVO. ESTO, CON LA INTENCIÓN 

DE QUE LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACIÓN StAN 

PARA LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS UNA DENUNCIA -

ORIENTADORA Y UNA ESPERANZADORA ADVERTENCIA PA

RA EL TERCER MUNDO Y LAS NACIONES EN VÍAS DE D'

SARROLLO. 

PARTIENDO DE QUE EL MODO INDUSTRIAL DE PRODUC-

CIÓN DE UNA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA S.2, 

CIOPOLÍTICA QUE ESTE MODO DE PRODUCCIÓN EMANA -

y SU CONSECUENTE IDEOLOGÍA, SON EL ANTECEDENTE -
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INMEDIATO DEL TIPO DE INSTITUCIONES DE UNA so-

CIEDAO, ILLICH V REIMER REALIZAN UNA SEVERA -

CRÍTICA A LAS 11 1NSTITUCIONES DE Bl&NESTAR so-

CIAL" DE LAS SOCIEDADES DESARROLLADAS V ESPE

CIALMENTE A TRES TIPOS OE INSTITUCIONES : LA -

EDUCATIVA, LA DE TRAN!>PORTES V LA MÉDICA, 

LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS SIN EXCEPCIÓN -

PASAN POR UN FENÓMENO UNIVERSAL DENOMINADO 11 1N¡ 

TI TUC 1 ONALI ZAC 1 ÓN" QUE HA AGREGADO UNA CARACT(

Rf ST l CA MÁS A ELLAS : "EL CONSUMO", 

DENTRO DE ESTE MARCO, LOS AUTORES REALIZAN TO

DO UN ANÁLISIS SOBRE: EL FENÓMENO OE LA INSTIT~ 

CIONALIZACIÓN, QUE ABARCA SIN LUGAR A DUDAS LA 

INSTITUCIÓN DE NUESTRO INTERÉS : LA ESCUELA, 

4.2.2. UN FENÓMENO LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

LA INDUSTRIALIZACIÓN, RASGO CARACTERÍSTICO DE -

LAS SOCIEDADES DESARROLLADAS ACTUALES, HA APOR

TADO PROFUNDOS CAMBIOS HISTÓRICOS A NIVEL DE -

PRODUCCIÓN V ORGANIZACIÓN SOCIAL SIENDO LAS co~ 

SECUENCIAS AFINES A ESOS CAMBIOS. 

EN EL MOMENTO ACTUAL, ESAS CONSECUENCIAS FRUTO 

DE LA ERA TECNOLÓGICA V DE UN DESARROLLO INDU¡ 

TRI AL SUPERAVANZADO, PUEOEH CONCRETARSE EN LOS -
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SIGUIENTES ASPECTOS 

EL SUPERCRECIMIENTO CON SU CONSECUENTE CONTA
MINACIÓN, 

LA TECNOLOGIZACIÓN DE LA VIDA, CON SU AMENAZA 
PARA LA AUTONOMÍA DEL HOMBRE, 

LA SUPERPOGRAMACIÓN, CON LA IMPOSICIÓN DE LÍ
MITES A LA CREATIVIDAD DEL HOMBRE, 

LA AMENAZA DEL DESARRAIGO EN UN SENTIDO rís1-
co, HISTÓRICO, SOCIAL Y PSICOLÓGICO, PROPICIA 
DA A NIVEL PERSONAL, GRUPAL Y MASIVO, 

LA fRUSTACIÓN A NIVEL PERSONAL Y SOCIAL DE -
LAS IMPLICACIONES DE LOS ASPECTOS ANTERIORES, 
ENTRE ELLAS, LA DESPERSONALIZACIÓN DEL HOM- -
BRE, 

SIN EMBARGO, EL PROBLEMA VA AÚN MÁS ~EJOS YA QUE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD INDUSTRIALI

ZADA HAN DADO LUGAR A LA fORMACIÓN DE UNA SOCIE

DAD DE CONSUMO, PUES CADA VEZ SE PRODUCE MÁS y se 

INVENTAN MÁS ESTRATEGIAS PARA OBLIGAR A LA GEN--

TE A CONSUMIR LO PROOUCI 00 1 f,GOTAOO EST0 1 SE PR.2, 

OUCEN TECNOLÓGICAMENTE COSAS MÁS PERrECTAS Y ACA 

BAOAS 1 INICIÁNDOSE DE NUEVO ESTE PROCESO DE CON

SUMO SIN FIN, QUE APARENTEMENTE CONDUCE A UN SU

PUESTO PROGRESO, 

EN ESTE MARCO DE PRODUCCIÓN (NO NECESARIAMENTE -
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MATERIAL) Y CONSUMO, LAS INSTITUCIONES GUARDAN 

UN PAPEL IMPORTANTE, DANDO ORIGEN AL FENÓMENO· 

DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN, 

EL HOMBRE EN TODAS LAS ÁREAS DE SU VIDA DEPENDE 

DE INSTITUCIONES, YA NO ES CAPAZ POR SU PROPIA 

CUENTA DE SATISFACER POR SUS PROPIOS MEDIOS NA

TURALES SUS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE VIDA1 HA

BLEMOS DE LA OBTENCIÓN DE SALUD, DE EDUCACIÓN, 

DE TRANSPORTACIÓN, ETC, 

IVAN ILLICH 1 PARA LLEGAR FINALMENTE AL SIGNIFI

CADO ACTUAL QUE TIENE LA ESCUELA COMO INSTITU-

CIÓN1 HACE UNA ACERTADA CLASIFICACIÓN DE LAS ~ 

INSTITUCIONES, 

ILLICH 1 PARTE DE CONSIDERAR QUE LAS MÚLTIPLES -

Y VARIADAS INSTITUCIONES QUE HA IDO CREANDO LA 

SOCIEDAD, FORMAN UN AMPLIO ESPECTRO AL QUE ÉL -

DENOMINA "ESPECTRO INSTITUCIONAL" EN CUYOS -

EXTREMOS {IZQUIERDO Y DERECHO) SE ENCUENTRAN 

DOS TIPOS DIFERENTES DE INSTITUCIÓN Y AUNQUE 

AMBAS PROPORCIONAN SERVICIOS NO DEJAN DE SER Dl 

FERENTES, 

DEL LADO DERECHO COLOCA A LAS INSTITUCIONES..l!IA::.. 

N 1 PI!! AT 1 VAS. QUI ENES SON 1 NSTI TUC 1 ONES DEDICA-

DAS A LA PRODUCCIÓN (DE CUALQUIER CLASE O TIPO) 
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DE VALORES DE USO, ASÍ COMO TODAS AQUÉLLAS QUE 

SE DEOIC~N AL MANTENIMIENTO DE ESA PRODUCCIÓN, 

ESTAS INSTITUCIONES : 

"··~TIENDEN A SER PROCESOS DE PROOUC
CION ALTAMENTE COMPLEJOS Y COSTOSOS 
EN LOS 9UALES GRAN PARTE DE LA COM-
PLl CACl ON Y EL GASTO SE OCUPAN EN -
CONVENCER A LOS CONSUMIDORES DE QUE 
NO PUEDEN VIVIR SIN EL PRODUCTO O -
TRATAM..IENTO orRECIOO POR LA INSTITU
CIÓN, 1176 

ADEMÁS ESTAS INSTITUCIONES INVITAN A SU USO RE

PETITIVO Y CONVIERTEN AL CLIENTE EN VÍCTIMA DE 

SU ADOCTRINAMIENTO, PUBLICIDAD, AGRESIÓN Y PRI

SIÓN, CREAN EN ÉL HÁBITO Y DEPENDENCIA SOCIAL Y 

PSICOLÓGICA, MANIPULAN, DIRIGEN Y CONTROLAN LOS 

COMPORTAMIENTOS DE SUS CLIENTES, EJEMPLO DE ELLO 

SON : EJÉRC 1 ros' HOSP 1 TALES' ETC. 

EN EL LADO IZQUIERDO DEL ESPECTRO, ILLICH COLO

CA A LAS INSTITUCIONES QUE DENOMINA CONVIYIALES 

Y QUE SE CARACTERIZAN POR SER INSTITUCIONES QUE 

EXISTEN PARA SER USADAS ESPONTÁNEAMENTE· y NO PA 

RA PRODUCIR ALGO, SON l~STITUCIONES AUTOLIMITA~ 

TES, ES DECIR, MARCAN A SUS CLIENTES SUS PRO- -

PIOS LÍMITES PARA su uso, orRECEN UN SERVICIO -

DE OPORTUNIDAD MIENTRAS EL CLIENTE SIGUE SIENDO 

UN AGENTE LIBRE, NO INVITAN AL CLIENTE A SU USO 

ILLICH, IVAN, LA SOCIEDAD DESESCOLARIZADA, P, 80 
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REPETITIVO NI CREAN EN ÉL DEPENDENCIA, HÁBITO O 

CONTROL, EJEMPLO OE ELLAS SON LAS CONEXIONES T~ 

LEFÓNICAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, AGUA PO

TABLE, ETC. (QUE PAR
1
A ILLICH SON TAMBIÉN INST,!. 

fUCIONES), 

'ILLICH CONSIDERA POR UN LADO, QUE DE \.A DIFEREN

TE GAMA DE INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LAS SOCI~ 

DADES DESARROLLADAS, HAY ALGUNAS QUE SE ENCUEN-

TRAN PERFECTAMENTE UBICADAS EN EL EXTREMO IZ-

QUIERDO O BIEN EN EL DERECHO, O BIEN ALGUNAS SE 

ENCUENTRAN EN TÉRMINOS MEDIOS, 

POR OTRO LADO, AFIRMA QUE ENTRE LAS INSTITUCl2 

NES MANLPULATIVAS Y CONVIVIALES DEDE EXISTIR UN 

EQ~ILIBRIO, CON EL flN DE PERMITIR QUE EL HOM- -

BRE TENGA AÚN POSIBILIDADES DE REALIZACIÓN, SIN 

EMBARGO, EN LAS SOCIEDADES . INDUTRIALES AVANZA-

DAS DICHO EQUILIBRIO SE HA ROTO, YA QUE EL CRE-

CIMIENTO DE INSTITUCIONES MANIPULATIVAS HA SIOO 

DESMESURADO, OCASIONANDO ESTO, QUE LAS INSTITU-

CIONES CONVIVIALES SE VEAN APLASTADAS, DISMINUI

DAS V QUE EN VEZ DE SER VERDADEROS SERVICIOS DE 

UTILIDAD PÚBLICA, QUE PROCUREN EL DESARROLLO PER 

SONAL Y SOCIAL, SE CONVIERTAN EN fALSOS SERVI- -

CIOS DE UTILIDAD PÚBLICA, OBSTACULIZANDO DICHO 

DESARROLLO, 
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UN FALSO SERVICIO DE UTILIDAD PÚBLICA SE CARACTi 

RIZA POR SER UN SERVICIO PÚBLICO QUE APARENTEMEli 

TE SE OFRECE V ESTÁ DISPONIBLE A CUALQUIER CLIEli 

TE V NO PARA USO PRIVADO O EXCLUSIVO, PERO QUE -

EN REALIDAD NO ES TAL, SINO QUE SU USO ESTÁ RES

TRINGIDO PARA DETERMINADOS CLIENTES V EN DETERMJ. 

NADAS CONDICIONES, UN EJEMPLO DE ELLO SON LOS -

SISTEMAS DE CARRETERAS. 

DENTRO DE ESTA CLASIFICACIÓN, ILLICH UBICA A LA 

ESCUELA EN EL EXTREMO DERECHO DE SU ESPECTRO, 

CONSIDERÁNDOLA COMO UNA INSTITUCIÓN NETAMENTE M.6, 

NIPULATIVA V POR SUPUESTO LA CONSIDERA DENTRO DE 

LOS FALSOS SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA, AÚN 

MÁS, CONSIDERA QUE DE TODOS LOS FALSOS SERVICIOS 

DE UTILIDAD PÚBLICA QUE CARACTERIZAN A LAS SOCI,!;. 

DADES AVANZADAS, LA ESCUELA ES EL MÁS INSIDIOSO. 

LA ESCUELA SIGUE AL PIE DE LA LETRA EL PROCESO -

QUE SIGUEN LAS INSTITUCIONES PARA SER DOMINANTES 

V A TRAVCS DEL CUAL ENMASCARA SU APARENTE SE~Vl

~10 PÚBLICO CON MJRAS A DELIMITAR SU PRODUCTO V 

CONTROLAR SU ACCESO A fL, ILLICH V REIMER NOS -

HABLAN DE ESTE PROCESO QUE BÁSICAMENTE TIENE - -

CUATRO PASOS : 

1) DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: LA ESCUELA DEFINE 

A TRAVÉS DE MÚLTIPLES MEDIOS LA EDUCACIÓN C2 
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MO ESCOLARIZACIÓN, SIENDO ÉSTA SU PRODUCTO, 

2) MANIPULACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DEL PRooue~ 

!.!L,: SE MANIPULA A LAS PERSONAS Y A LA REA 

LIDAO CON EL flN DE PERSUADIR Y CONVENCER -

DE QUE LA EDUCACIÓN Y LA ESCOLARIZACIÓN SON 

UNA MISMA cosa. 

3) EXCLUSIÓN DE ACCESO AL PROQUCTO CONVENC!, 

DA LA GENTE DEL PRODUCTO DE LA ESCUELA, ÉS

TA SE ENCARGA DE EVITAR QUE TENGAN ACCESO A 

ÉSTE (PRODUCTO) DETERMINADAS PERSONAS QUE -

LO NECESITAN, fAVORECIENDO A UNAS POCAS, 

4) AGOTAMIENTO DE RECURSOS LA PROPIA ESCUE-

LA SE ENCARGA DE AGOTAR TODOS LOS RECURSOS 

DISPONIBLES PARA SATISfACER TODAS LAS NECE

SIDADES DE EDUCACIÓN, CON MIRAS DE APOYO A 

UNA CLASE PRIVILEGIADA, 

CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE SE CONflRMA QUE 

LA ESCUELA NO ES UNA INSTITUCIÓN QUE OfREZCA 

SUS SERVICIOS A TODOS POR IGUAL, SINO QUE ES UN 

fALSO SERVICIO DE UTILIDAD PÚBLICA. SE VERÁ EU 

SEGUIDA CUAL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCU" 

LA DE ACUERDO A NUESTROS PENSADORES, 
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4.2.3. SITUACl6N ACTUAL D& LA ESCUELA 77 

ILLICH Y REIMER CONSIDERAN QUE LA ESCUELA EN SU 

ESTADO ACTUAL NO DEBE PERMANECER, MÁS AÚN, YA • 

EMPIEZA A VERSE SU OESBORONAMIENT0 1 DEBIDO A•

QUE ELLA MISMA ES CAUSA DE su DETRUcc16N. 

51 BIEN ES CIERTO QUE LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS • 

DEL MUNDO NO VAN A LA ESCUELA V QUE LA MAYORÍA 

DE LOS QUE INGRESAN A ELLA LA ABANDONAN EN PO-

CDS AROS, TAMBIÉN ES CIERTO QUE TANTO EN LOS -

PAÍSES DESARROLLADOS COMO EN LOS EN VÍAS DE DE-

SARROLLO ELLA CONSTITUYE UN MEDIO DE PROGRESO -

Y DESARROLLO SOCIAL E INOIVIOUAL, PESE A LA DE

SIGUALDAD DE OPORTUNIDADES QUE SE TIENE PARA l!i 

PRESAR A ELLA, POR LO MENOS ESO SE CREE. 

AÚN MUCHOS PAÍSES Y SUS HABITANTES SIGUEN CRE-

YENOO EN LA FALACIA DE QUE s6Lo A TRAVÉS DEL~ 

CONT_ír¡uo RECORRIDO DE LOS GRADOS DE ESCOLARIZA

c16Ñ ES POSIBLE LLEGAR A LA CIMA DEL PROGRESO Y 

DESARROLLO, SIN EMBARGO, EXISTE LA CRUDA REALl 

OAD QUE DESCUBRE QUE LA ESCUELA EN SU FORMA AC

TUAL ANTES BIEN TIENDE A OBSTACULIZAR EL PROGR~ 

so. 

LA ESCUELA NACIÓ EN LA CIVILIZACl6N INDUSTRIAL; 

SIN EMBARGO LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO --

77 ILLICH, 1.VAN. UN MUNpg s111 rgup es. 
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HAN INTRODUCIDO ESTE MODELO, Y NO HAN COMPREND,L 

DO QUE EL CAMINO AL PROGRESO 11 ,.,PASA POR FOR

MAS MÁS SENCILLAS, MÁS INFORMALES, MENOS INTE-

LECTUALES, MENOS SELECTIVAS, DE EDUCACIÓN POPU

LAR.11 76 

ESTO, PORQUE ELLA MISMA SE HA ENCARGA~O DE ADIE~ 

TRAR A SUS ESTUDIANTES AL INDUCIRLOS A CONFUNDIR 

PROCESO Y SUSTANCIA, EDUCACIÓN CON ESCOLARIZA- -

CIÓN, 

EN ESTE MARCO,LOS AUTORES DICEN QUE NINGUNO DE 

LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, PODRIAN cos-

TEAR LA EDUCACIÓN QUE SU PUEBLO DESEA MEDIANTE 

ESCUELAS. 

EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS, EL MANTENIMIENTO -

DE LA ESCUELA ACTUAL TAMPOCO ES FACTIBLE, DEBI

DO A LA PÉRDIDA DE LA LEGITIMIDAD DEL PROCESO -

ESCOLAR COMO MEDIO DE DETERMINAR LA CAPAtlDAD -

INDIVIDUAL, COMO MEDIDA DE VALOR SOCIAL Y COMO 

FACTOR DE IGUALDAD Y DEMOCRACIA, CUESTIÓN QUE -

COMIENZA A AMENAZAR A SUS SISTEMAS POLÍTICOS --

QUE CONFIABAN EN ELLA COMO MEDIO PARA REPROOU--

CIRSE Y DESARROLLARSE, 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA ES DEPRIMENTE 

76 . GILBERT, ROGER. LAS IDEAS ACTUALES EN PEDAGOGÍ~. P,190 
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E INSOSTENIBLE DESDE LA VISIÓN DE ESTOS AUTORES, 

YA QUE : 

ALIENA AL HOMBRE DE SU CONOCIMIENTO. 

DISCRIMINA A LOS POBRES, 

LIBERA, PROTEGE Y MANTIENE A LOS PRIVILE-
GIADOS, 

CREA CONfORMIDADES Y CONfLICTOS EN EL HOM
BRE, 

PRODUCE COMO TODO SISTEMA, UNA CONTÍNUA DE
MANDA QUE NO PUEDE SATISfACER, 

IMPIDE EL DESARROLLO NATURAL E INDIVIDUAL -
DEL HOMBRE, 

CONTRIBUYE EN LA AGUDIZACIÓN DE DlfERENCIAS 
SOCIALES, 

EN RESUMEN, LA ESCUELA HA PERDIDO SU LEGITIMI

DAD POLfTICA 1 ECONÓMICA Y PEDAGÓGICA, POLÍTICA, 

PORQUE ESTÁ DESCONECTADA DE LA REALIDAD Y EJER-

CE SU INfLUENCIA MEDIANTE CONSTANTES MAtllPULA-

CIONESi ECONÓMICA, PORQUE NINGÚN PAÍS PUEDE -

COSTEAR LA EDUCACIÓN QUE SU PUEBLO DESEA Y NEC~ 

SITA1Y flNALMENTE PEDAGÓGICA, PORQUE ES UN SIS

TEMA QUE CONfUNDE ENSE~ANZA CON SABER, ESCOLA-

Rl ZAC l ÓN CON EDUCACIÓN, 
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4.2.4. tENQMENOLOGfA DE LA EscuEL6 

ILLICH V REIMER DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS• 

GENERALES QUE DEf"INEN A LA ESCUEbA 1 DANDO UNA • 

f"ENOMENOLOGÍ A COMPLETA DE ELLA QUE NOS DESCRIBE 

DETALLADAMENTE CUÁL ES SU SITU;CIÓN ACTUAL 1 PEA 

MITIENDO ADEMÁS VISLUMBRAR EL POR QUE ES NECESA 

RIA su DESAPARICIÓN, Así MISMO A TRAvfs DE ES• 

TA f"ENDMENALOGÍA SE PUEDC APRECIM LAf"UNCl6N S2, 

CIAL QUE PARA ESTOS AUTORES TIENE LA ESCUELA. 

A CONTINUACIÓN SE EXPONDRÁN TRES ASPECTOS IMPOA 

TANTES DE LA ESCUELA : 

Quf SON LAS ESCUELAS 

Quf HACEN LAS ESCUELAS 

CÓMO TRABAJAN LAS ESCUELAS, 

4,2,4,1, QuÉ SON LAS ESCUELAS 

Los AUTORES Af"IRMAN COMO PUNTO oc INICIACIÓN, -

QUC LAS ESCUCLAS SON SEMEJANTES EN TODOS LOS -

PAÍSES DEL MUNDO, SEAN ESTOS SOCIALISTAS 1 f"AS-

CISTAS o DEMOCRÁTICOS, GRANDES o PEQUE~os, RI~ 

CDS O POBRES, ASÍ MISMO, ESTA SIMILITUD SE DA 

EN TODO TIPO DE ESCUELA, SEAN ESTAS CLÁSICAS O 

REf"ORMADAS, ACTIVAS O PASIVAS O DE CUALQUIER -

OTRA ÍNDOLE. TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNDO SON 
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IGUALES, PORQUE POSEEN LAS MISMAS CARACTERÍSTI

CAS OEFINITORIAS V CUMPLEN CON LAS MISMAS FUN--

CIONES. 

PARTIENDO DE ESTO, ILLICH DEFINE A LA ESCUELA 

•.,,COMO EL PROCESO QUE ESPECIFICA -
-EDAD V SE RELACIONA CON MAESTROS 1 V 

~x¿~Ec~~~f~~~~~Ao~L;~~~6~1~~~~;ET0 

POR SU PARTE REIMER DEFINE A LAS ESCUELAS 

11 ,.,COMO INSTITUCIONES QUE REQUIEREN 
LA ASISTENCIA A SALONES D~ CLASE -
DE GRUPOS DE EDADES ESPECIFICAS QUE 
SON SUPERVISADOS POR MAESTROS Y QUE 
SIGUEN EL ESTUDIO DE CURRICULOS 
GRADUADOS, 11 60 

AMBAS DEFINICIONES, SI NO IDÉNTICAS SÍ MUY PA

RECIDAS, ESPECIFICAN Y PONEN EN EVIDENCIA CUA

TRO ASPECTOS PRINCIPALES QUE ENCIERRA LA ESCU~ 

LA : 

~: LA ESCUELA ES UNA INSTITUCIÓN QUE -

ESPECIFICA EDADES DE ASISTENCIA A ELLA, ES 

DECIR AGRUPA A LAS PERSONAS DE ACUERDO A SU 

EDAD, Y CONFORME A ÉSTA CANALIZA AL INDIVI

DUO A NIVELES DE EDUCACIÓN DIFERENTES, PERO 

SOBRE TODO LOS LIMITA A TENER ACCESO A PRO-

79 ILLICH, IVAN. LA SOCIEQAD ptSESCOLARIZAQA. P.43 

80 REIMER, EVERETT. LA ESCUELA HA MUERTO, P,51 
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CESOS DE APRENDIZAJE CUANDO ELLOS LO DESEAN, 

LA MAYOR REPERCUSIÓN DE ESTO SE TIENE SOBRE 

LOS NIRos, YA QUE LA ESCUELA INSTITUCIONALl, 

ZA A LA IN<ANCIA. Es DECIR, LA IN<ANCIA o 

NIREZ COMO ETAPA ESPECÍrlcA DEL DESARROLLO 

DEL HOMBRE SÓLO EMPIEZA A EXISTIR DESDE EL 

MOMENTO EN QUE APARECE LA ESCUELA; YA QUE -

ANTES LOS NIROS TENÍAN UNA VIDA COMÚN A LA 

DE LOS ADULTOS. 

ESTO ES CLARO A TRAvls DEL ANÁLISIS DE TRES 

PREMISAS rUNOAMENTALES EN QUE SE BASA LA E,1 

CUELA Y QUE SON PRODUCTO DE ELLA 

1) A LOS Nl~OS LES CORRESPONDE ESTAR EN -
LA ESCUELA• 

2) Los NIRos APRENDEN EN LA ESCUELA. 

3) A LOS NIROS PUEDE ENSERÁRSELES SOLAMEf:L 
TE EN LA ESCUELA, 

Es CLARO PARA LOS AUTORES, QUE ESTAS TRES -

PREMISAS SON ;UNOAMENTALMENTE <ALSAS Y COMO 

NOS DICE ILLICH 11 51 NO EXISTIESE UNA INSTl, 

TUCIÓN DE APRENDIZAJE OBLIGATORIO Y PARA -

UNA EDAD DETERMINADA, LA 1NIREz 1 DEJARÍA DE 

<ABRICARSE, .Bl 

81 ILLICH, IVAN. LA IOCltDAD OGESCOLARIZAOA, p, 45 
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MAESTROS V PROFESORES : ASÍ COMO LA ESCUELA 

HA CREADO A sus PROPIOS CLIENTES {LOS Nlílos), 

HA CREADO TAMBIÉN A QUIENES LOS ATIENDAN : 

PROFESORES O MAESTROS, 6AJ0 LA PREMISA DE -

QUE EL APRENDIZAJE ES EL RESULTADO DE LA EN

SEílANZA Y DE QUE POR TANTO DEBE HABER QUIEN 

REALICE ESA ENSEÑANZA, LOS MAESTROS TAMBIÉN 

HAN SIDO FABRICADOS POR LAS ESCUELAS. 

ESTO, NOS DICEN LOS AUTORES, AÚN A SABIENDAS 

DE QUE LA MAYORÍA DE CONOCIMIENTOS Y HABILl

,DADES QUE POSEE EL SER HUMANO ES APRENDIDO -

SIN LA PRESENCIA DE UN PROFESOR, HEMOS APREJi 

DI DO 11 ,,, A HABLAR, PENSAR, AMAR, SENTIR, -

JUGAR, BLASFEMAR, POLITIQUEAR Y TRABAJAR SIN 

LA INTERFERENCIA DE UN PROFESOR," 82 

ASISTENCIA ÜBLIOATORIA: REIMER NOS DICE -

QUE AÚN NIÑOS V MAESTROS NO SON SUFICIENTES 

POR SÍ SOLOS PARA CONSTITUIR UNA ESCUELA, 

YA QUE EL PROFESOR PARA QUE PUEDA ENSEílAR 

REQUIERE DE UN RECINTO SAGRADO (AULAS) AL 

CUAL LOS ALUMNOS ASISTAN OBLIGATORIAMENTE -

DURANTE UN DETERMINADO NÚMERO DE HORAS, QUE 

CONFORME SEA EL NIVEL EDUCATIVO IRÁN AUMEN

TANDO, EL AULA DE LA ESCUELA CON LA NORMA 
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DE ASISTENCIA OBLIGATORIA PASA A SER UN - -

",,,ÚTERO MÁGICO DEL CUAL EL N1i.o ES DADO -

PERIÓDICAMENTE A LUZ AL TERMINAR EL DÍA ES

COLAR Y EL AÑO ESCOLAR, HASTA QUE ES FINAL

MENTE LANZADO A LA VI DA "DULTA, 11 83 

CURRÍCULUM GRADUADO ; COMO ÚLTIMQ ELEMEN-

TO CONSTITUTIVO DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA 

EL CURRÍCULUM POR NIVELES, 

UNA VEZ QUE SE ENCUENTRAN LOS ALUMNOS, MAt¡ 

TROS y AULAS SAGRADAS, ES PRECISO DETERMl 

NAR QUÉ SE VA A ENSEÑAR Y EN QUÉ MOMENTO D~ 

BE HACERSE, 

EL CURRÍCULUM ESTÁ CONSTITUIDO POR PAQUE- -

TES DE CONOCIMIENTOS QUE EL ALUMNO DEBE AD

QUI Rl R EN CADA NIVEL, 

CONFORME UN ALUMNO HAYA ASIMILADO MAYORES -

PAOUtTES DE CONOCIMIENTOS Y POR TANTO AVAN

ZADO EN LOS DISTINTOS NIVELES 1 SU EDUCACIÓN 

SERÁ MÁS COMPLETA Y SU POSIBILIDAD DE ESTA

TUS SOCIAL SERÁ FAVORABLE, PARA ILLICH Y 

REIMER ESTO ES FALSO, 

REIMER NOS DICE QUE 11 ., .MEDIANTE EL CURRÍ-

CULUM NIVELADO Y ESTANDARIZADO, LAS ESCUE--
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LAS SE CONVIERTEN EN UN SISTEMA QUE LUEGO -

ADQUIERE UN MONOPOLIO INTERNACIONAL DEL AC

CESO A LOS EMPLEOS Y A LOS CARGOS POLÍTICOS 

Y DE TODA ÍNDOLE." 84 

Los CONOCIMIENTOS SON PRODUCTOS PROrtSIONAJ.. 

MENTE EMPACADOS, TÍTULOS COTIZABLES tN EL -

MERCADO Y VALORES ABSTRACTOS, SON MERCANCÍAS 

MANIPULABLtS Y TltNEN CARÁCTER DE PROPIEDAD 

PRIVADA. 

4.2.4.2. Qué HACEN LAS EscUEbAS 

Los AUTORES MABLAN ACtRCA DE LO QUE HACEN LAS -

ESCUELAS AL DErlNIR y CARACTERIZAR CUATRO ruN-

CIDNES SOCIALES, QUE SIN EXCEPCIÓN REALIZAN TO-

DAS LAS ESCUtLAS Y QUE SON LA DE CUSTODIA, 

LA DE SELECCIÓN SOCIAL, LA DE ADOCTRINAMIENTO Y 

LA EOUCATI VA. 

REIMER NOS DICE QUE LA COMBINACIÓN DE ESTAS rU!:!. 

CIDNES HA HECHO DE LA ESCUELA UNA INSTITUCIÓN -

INTERNACIONAL, UN INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL 

ErlCAZ Y LA MÁS COSTOSA DE TODAS LAS INSTITUCl.Q. 

NES. Así MISMO, LOS CONrLICTOS ENTRE ESTAS rU!:!. 

CIONES HAN HECHO QUE LAS ESCUELAS SEAN EDUCATl

VAMENTE INErlCACES. 

84 REIMER, EVERETT. OP,cl T. p,57 
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DICHAS FUNCIONES SE CARACTERIZAN DE LA MANERA -

SIGUltNn : 

CUSTODIA : •,,,EN LA ACTUALIDAD LAS ESCUE

LAS SE ENCARGAN DE LA TAREA DE CUSTODIA DE 

MANERA TAN ABSOLUTA QUE RESULTA DIFÍCIL RE

CORDAR céMO se DISPONÍAN ANTES LAS COSAs. 1185 

Es DIFÍCIL CONCEBIR CN LA ACTUALIDAD, QUÉ -

PASARÍA CN PRIMER LUGAR CON LOS Nl~OS QUE -

LA MAYOR PARTE DEL DÍA SON CUSTODIADOS POR 

LA ESCUELA SI éSTA DCSAPCRCCICRA 1 LAS IMPLl 

CACIONES SOCIALES Y FAMILIARES SERÍAN GRA--

ves CN UNA SOCIEDAD ACOSTUMBRADA AL APAREN-

TE APOYO Y BENCflCIO QUE PRESTA ESTA INSTI

TUCIÓN, 

LAS CONSECUENCIAS OC ESTA FUNCIÓN DE CUSTO-

DIA SON POR UN LADO LOS ELEVADOS COSTOS QUE 

TIENEN QUE PAGAR LOS PADRES PARA QUE SUS Hl 

JOS PERMANEZCAN EN ELLA, Y POR OTRO Y AÚN -

MÁS DA~INO, EL HECHO DE PAGAR POR ENTORPE-• 

CER EL DESARROLLO DE ESOS HIJOS. 

SELECCIÓN DEL PAPEL SOCIAL : ESTA FUNCIÓN 

ES LA QUE SE ENCARGA DE ASIGNAR A CADA INDl 

VIDUO EL NIVEL QUE LE CORRESPONDE EN LA PI-
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RÁMICE SOCIAL. LA ESCUELA orRECE sus SERVI

CIOS A TODOS POR IGUAL, CON MIRAS A QUE A -

TRAVÉS DE ELLA EL INDIVIDUO LOGRE UN rAVORA

BLE ESTATUS ECONÓMICO SOCIAL• EN ESTE SENTl. 

DO LA ESCUELA SELECCIONA A AQUÉLLOS QUE POR 

SUS MÉRITOS PERSONALES LOGRAN ASCENDER SIN -

TROPIEZOS POR LA ESCALCRA EDUCATIVA, EL ES

TATUS ECONÓMICO SERÍA U~A rUNCIÓN DEL NIVEL 

EN EL CUAL EL INDIVIDUO ABANDONA SUS ESTU- -

DIOS, 

LA REALIDAD ES QUE LA ESCUELA ESCONDE SU ruu 

CIÓN DIVISORIA Y A rAVOR DE ÉLITES PRIVILE-

GIADAS DETRÁS DE SUPUESTOS MÉRITOS PERSONA-

LES QUE EN VEZ DE SER TALES, SON EN REALIDAD 

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES rA\!l 

RABLES DE AQUELLOS INDIVIDUOS QUE LOGRAN LL~ 

GAR A LA CÚSPIDE, 

ADOCTRINAMIENTO : A TRAVÉS DE ESTA rUNCIÓN, 

LA ESCUELA ENSE~A A SUS MIEMBROS A LLEVARSE 

BIEN CON EL SISTEMA ESCOLAR Y SOCIAL, 

A PESAR DE QUE LOS Nl~OS AL INGRESAR A ELLA 

POSEEN UNA SERIE DE APRENDIZAJES PREVIOS, -

LA ESCUELA LES ENSE~A QUE ES BUENO QUE EL -

APRENDIZAJE DEPENDA DE LOS DEMÁS, QUE LO -

QUE EN ELLA se ENSE~A ES LO VERDADERO, LO -
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QUE REALMENTE VALE LA PENA Y QUE DEBE SER -

ENSEÑADO POR OTRAS PERSONAS, APROVECHÁNDOSE 

DE ELLO, LA ESCUELA ENSE~A E lNTRODUCE LOS 

VALORES QUE MÁS LE CONVIENEN AL S 1 SHMA SO

CIAL, 

EDUCATIVA : f1NALMENTE 1 LOS AUTORES OPINAN 

QUE LA ÚLTIMA FUNCIÓN QUE REALIZAN LAS Es-

CUELAS, ES LA EDUCATIVA, SE DICE ÚLTIMA POR 

QUE A PESAR DE POSTULAR LA PROPIA ESCUELA -

QUE EL EDUCAR ES SU FUNDAMENTAL OBJETIVO, -

ESTA FUNCIÓN ES SÓLO UN SUBPRODUCTO, UN AC

CIDENTE QUE EFECTIVAMENTE SE DA CUANDO LA -

REALIZACIÓN DE LAS TRES FUNCIONES ANTERIORES 

PERMITEN SU APARICIÓN, 

SIN EMBARGO, A PESAR DE QUE LA ESCUELA PU-

DIERA EN ALGÚN MOMENTO REALIZAR UNA FUNCIÓN 

EDUCATIVA, ILLICH Y REIMER NOS DICEN QUE -

LAS VERDADERAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL 

INDIVIDUO TIENEN LUGAR A PESAR DE LAS ESCU,I;. 

LAS V NO GRACIAS A ELLAS, 

4,2,4,3. CÓMO TRABAJ&N LAS ESCUELAS 

REIMER MENCIONA QUE LAS ESCUELAS PARA REALIZAR 

LAS FUNCIONES QUE TIENEN ASIGNADAS, TIENEN UNA 

FORMA ESPECÍFICA DE TRABAJAR, ESCONDIENDO UN -
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CURRÍCULUM MUCHO MÁS IMPORTANTE DEL QUE DICEN -

ENSEFlAR. ESTE CURRÍCULUM ES EL LLAMADO "CURRÍ

CULUM 0CULT0 11 DE LA ESCUELA, EL PROPÓSITO DE -

ESTE CURRÍCULUM OCULTO, ES LA PROPAGACIÓN DE MI

TOS SOCIALES, ES DECIR, DE ESAS CREENCIAS QUE -

PERMITEN DISTINGUIR A UNA SOCIEDAD DE OTRA V -

QUE AYUDAN AL MANTENIMIENTO DE SU UNIÓN EN BEN-'. 

flCIO DE DETERMINADAS ÉLITES, 

ALGUNOS DE LOS MITOS MÁS IMPORTANTES QUE TRANS

MITE LA ESCUELA V QUE SON PLANTEADOS POR LOS -

AUTORES SON LOS SIGUIENTES : 

EL MITO DE LA IGUALDAD o; OPORTUNIDADES : 

QUIEN ESTÁ CONSTITUIDO POR LA TRANSMISIÓN -

DE LA CREENCIA DE QUE TODOS LOS HOMBRES TIE

NEN LAS MISMAS POSIBILIDADES DE LOGRAR AQUÉ

LLO QUE SUS AMBICIONES LE DICTEN V QUE LE -

PERMITAN sus CAPACIDADES, AFIRMANDO QUE ro-

DOS LOS NIVELES V RAMAS DE LA ESCOLARIZACIÓN 

ESTÁN ABIERTOS A TODOS POR IGUAL, SIENDO Ll

MITANTES SÓLO LA DEDICACIÓN Y CAPACIDAD DE -

CADA INDIVIDUO, 

REIMER DESMIENTE ESTE MITO CON LA ARGUMENTA

CIÓN DE QUE ESTA APARENTE IGUALDAD DE OPORT.!J. 

NIDADES CORRESPONDE A UNA DESIGUALDAD OBLIGA 

TORIA, AUNQUE APARENTEMENTE LA ESCUF.LA ESTÉ 
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ABIERTA A TODOS POR IGUAL, LOS INDIVIDUOS DESDE 

SU NACIMIENTO NO POSEEN LAS MISMAS OPORTUNIDA--

DES Y VENTAJAS. 

EL ACCESO A LA ESCUELA NO ESTÁ DETERMINADO POR 

MÉRITOS Y CAPACIDADES PERSONALES, SINO POR 

. OTRAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y FAMI

LIARES DE LOS INDIVIDUOS. 

66 IDEM. P.64 

Eb MITO Dt LA LIBERTAD ! Es AQUÉL QUt HACE 

CREER QUE • ••• TODOS LOS HOMBRES POSEEN CIER--

TOS DtRECHOS INALICNABLES : EL DERECHO DE RE~ 

NIÓN, EL DtRECHO A SOLICITAR DESAGRAVIOS, EL -

DERECHO A SER LIBRE DE INVESTIGACIONES Y APRO-

PIACIONES IRRAZONABLES, EL DERECHO DE OPINAR Y 

EL DERECHO A NO DECLARAR CONTRA UNO MISMO,,, 1166 

SIENDO QUE EN TODAS PARTES DEL MUNDO LAS LUCES 

TITILANTES DE LA LIBERTAD SE ESTÁN APAGANDO, 

ESTE MITO PRETENDE AFIRMAR EN LA GENTE LA CREEli 

CIA EN SU LIBERTAD, EMPEZANDO EN EL MISMO INTE

RIOR DE LA ESCUELA, MIENTRAS ES TODO LO CONTRA

RIO, LA DOMINACIÓN Y LA REPRESIÓN VAN EN AUMEN

TO, LA LIBERTAD ES SÓLO UNA ILUSIÓN. CADA OÍA 

SOMOS MÁS DEPENDIENTES Y ALIENADOS, 
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EL MITO DEL PROGRESO·: Es AQUfL QUE NOS HACE 

CREER QUE NUESTRA SITUACIÓN MEJORA DÍA A DÍA -

HACIA UN CONTINUO Y ELEVADO PROGRESO EN TODOS 

SUS ÁMBITOS Y QUE MEJORARÁ GRACIAS A LOS AVAN

ZADOS DESCUBRIMIENTOS E INNOVACIONES, CUANDO -

EN REALIDAD 5E SABE QUE SON'ESTOS MISMOS LOS -

QUE HAN ORILLADO A LAS SOCIEDADES A SU ESTADO 

ACTUAL, DICHO PROGRESO NO EXISTE, ANTES BIEN 

ES CONFUNDIDO CON UN RETROCESO O ESTANCAMIEN-

TO. 

EL MITO OE bA EFICACIA : Que SOSTIENE -

QUE EL HOMBRE MODERNO HA SOLUCIONADO SUS PRO-

BLEMAS OC PRODUCCIÓN GRACIAS A LA ORGANIZACIÓN 

EFICIENTE, QUE OTROS HOMBRES PUEDEN HACER LO -

MISMO Y QUE LA MAYOR PARTE DE LOS PROBLEMAS H~ 

MANOS QUE AÚN QUEDAN se PUEDEN SOLUCIONAR ME-

DIANTE UN ENFOQUE SIMILAR, 11 67 

LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE QUE

DAN REDUCIDOS A QUE SE LES ENFRENTE CON MODE-

LOS DE EFICACIA, SIENDO QUE LAS SOLUCIONES - -

RECAEN EN CAMBIOS DRÁSTICOS DE LAS SITUACIONES 

ECONÓMICO POLÍTICAS DE LAS SOCIEDADES, 
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4,2,5. Eb fOR guÉ D& UNA 0ESESCOLABIZACIÓN 

EN LOS PUNTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE DEJA 

VER YA, EL POR QUÉ ILLICH Y REIMER PLANTEAN LA 

DESAPARICIÓN DEL APARATO ESCOLAR EN SU FORMA AS, 

TUAL.;. SIN EMBARGO, EN L.OS DOS PUNTOS SIGUIENTES 

SE EXPONDRÁ EN UNA FORMA MÁS CONCRETA SUS ARGU

MENTOS GENERALES PARA ESTA DESAPARICIÓN, 

4,2,5,1, LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA SOCIAL. 

LA EDUCACIÓN ESCOL.ARIZADA EN l.A SOCIEDAD ACTUAL. 

SE PRESENTA COMO UNA CONDl~IÓN NECESARIA PARA -

PODER L.l.EGAR HACER Al.GO Y Al.QUIEN EN l.A VIDA, 

IL.L.ICH EN SU L.ENGUAJE TAN PECUL.IAR NOS DICE QUE 

ÉSTA A VENIDO A CONSTITUIR UNA NUEVA REL.IGIÓN -

UNIVERSAL., 

EL. ACTUAL. ACCESO A l.A SOCIEDAD HA DE HACERSE A 

TRAVÉS DEL PROCESO MÁS COSTOSO, ABURRIDO Y PRO

LONGADO DE L.OS RITUAL.ES DE INICIACIÓN,QUE ES l.A 

EDUCACIÓN ESCOL.ARIZADA Y QUE SE CARACTERIZA 

POR EL. CONSUMO PROGRESIVO A QUE DA PIE, POR SUS 

REL.ACIONES DE DEPENDENCIA Y LA NEGACIÓN DE l.OS 

ANHELOS Y POSIBIL.IDADES PERSONALES. 

¡ll.L. I CH LA ASEMEJA CON UNA BEL 1 GI Ótl, PORQUE A -

TRAVÉS DE ELLA SE PUEDE l.OGRAR LA SAL.VACIÓN Y 
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TENER ACCESO A LA fELICIDAO ETERNA (LA SOCIEDAD) 

Pl.ft.A LO CUAL LOS f'IELE:S PROCURAN LA 08TENCI ÓN OE 

LAS MAYORES INDULGENCIAS, QUE NO SON SINO CERTI• 

flCADOS Y DIPLOMAS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA PAR• 

TICIPACIÓN EN LITURGIAS Y OFICIOS QUE SON LOS -

CURRÍCULUMS Y EN RECINTOS SAGRADOS (AULAS) Y QUE 

ADEMÁS SON DIRIGIDOS Y PROPORCIONADOS POR LOS SA 

CERCOTES DE LA ENSERANZA : LOS MAESTROS. 

POR OTRO LADO, LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA SOCIAL 

HA ADQUIRIDO UN MODELO DE BASE DE PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO, 

LA EDUCACIÓN QUE ,ES PARA ILl.ICll Y RtlMER 11 ,,.LA 

CAPACIDAD PARA ADAPTARSE A CIRCUNSTANCIAS CAM- -

B 1 ANTES,., .,86 NO ES CONCEPTUAL 1 ZADA COMO TAL, S.L 

NO QUE ES CONSIDERADA COMO UN PROCESO SIN FIN DE 

CONSUMO DE CONOCIMIENTOS, 

REIMER NOS DICE QUC ".,.TODA LA TEORIA DE lA E.li, 

COLARIZACIÓN SE: BASA EN QUE SÍ SE UTILIZAN PARA 

EL APRENDIZAJE l.OS MÉTODOS OE PRODUCCIÓN, LO QUE 

SE OBTENDRÁ SERÁ APRENDIZAJE, 11 69 MIENTRAS LO QUE 

REALMENTE SE APRENDE ES A PRODUCIR V A CONSUMIR 

PERMANECIENDO TODO TAL COMO ESTÁ • 

. 88 PALACIOS, JE:SUS, OP.CIT, P,572 

89 IOEM , 
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51 LA EDUCACl6N ES VISTA COMO CONSUMO, EL SABER 

O LOS CONOCIMIENTOS SON VISTOS COMO MERCANCÍA, 

POR LO QUE SE COMERCIALIZA CON ELLOS, BUSCANDO 

E 1MPON1 E:NDO FORMAS MEJORES DE CONSUIJO, 

DE: ESTO, LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN SON -

QUE MIENTRAS MÁS E:DUCACl6N CONSUMA UNA PERSONA 

AUMENTANDO SU CAPITAL DE SABER, SE: ELEVA TAMBIÉN 

MÁS EN LA .JERARQUÍA DE LOS CAPITALISTAS DEL SA-

BER, EL CONSUMO DE E:DUCACl6N ES IDENTIFICADO --

CON EL CRECIMIENTO PERSONAL Y EL PROGRESO SOCIAL, 

CON ESTOS ANTECEDENTES, ILLICH Y REIME:R AFIRMAN 

QUE LA ESCUELA TIENE UN IMPACTO DIVISORIO EN LA 

SOCl!:DAD, YA QUE AHONDA EL GRAN ABISMO QUE: E:Xl,1 

TE ENTRE LAS MAYORÍAS EXPLOTADA$ Y LA CLASE MI-

NORITARIA EDUCADA PARA EL CONSUMO Y LA PRODUCTl 

VIDAD SOCIAL, 

•,,,LA ESCUELA E~ UN ELEMENTO REFORZAN
TE DE LA D¡VISION DEL TRABAJO y DE LA 
POLARIZACION SOCIAL; LA ENSE~ANZA SIR
VE A LA MINORÍA QUE TIENE LA RIQUEZA Y 
EL PODER PARA .JUSTIFICAR SUS PRIVILE-
GIOS Y PARA RECLAMAR AQUELLOS A LOS -
QUE ASP 1 RA•,," 90 

EL POB~E NO PUEDE SEGUIR DADAS SUS CONOICIONE:S 1 

EL RITMO DE CONSUMO QUE MARCA LA ESCUELA, POR -

LO QUE FRUSTRADO Y DESAMPARADO SE VE MARGINADO 

90 IOE:M, P,577 
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DE ELLA Y POR TANTO DE LOS PRIVILEGIOS DE LA S2 

C 1 EDAD. 

EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA EN EL -

SISTEMA SOCIAL ES PARA ILLICH Y REIMER TOTALMEli 

TE NEGATIVO SI ES QUE SE QUIEREN FORMAR HOMBRES 

LIBRES, IGUALES Y JUSTOS, 

4.2.5.2. LA PoT&NCIALIDAD D&SEDUCATIVA DE LA EscUELA 

CON TODO LO YA MENCIONADO,ILLICH Y REIMER AFIR

MAN QUE LA ESCUELA ACTUAL ES TOTALMENTE OESEou

CAT l VA, LA ESCUELA TODO HACE MENOS EDUCAR, 

MENCI ONA,N' QUE EL ERROR f'UNDAMENTAL DE LOS SI STJ;. 

MAS SOCIALES Y DE LA ESCUELA ESTÁ DADO DESDE EL 

PRINCIPIO, YA QUE PARTEN DE LA HIPÓTESIS DE QUE 

EL APRENDIZAJE ES EL RESULTADO DE LA ENSE~ANZA, 

DE ESTA MANERA LA OBLIGACIÓN DE ASISTIR A LA Ei 

CUELA RESTRINGE EL DERECHO DE APRENDER, SE NOS 

HA ENSE~ADO QUE SÓLO EL APRENDIZAJE ES PRODUCTO 

DE LA ESCUELA, LO QUE NOS LIMITA A COMPRENDER -

QUE NUESTRAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS FUERA DE -

ELLA TIENEN UN VALOR MÁS REAL DE LAS QUE ELLA -

PROPORCIONA. 

DE HECHO LO QUE LA MAYORÍA DE LOS INDIVIDUOS -

SABEN LO APRENDIERON FUERA DE LA ESCUELA AFIR-
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MAN ESTOS AUTORES, AUNQUE CON ESTO NO NIEGAN QUE 

EN ALGÚN MOMENTO ELLA PUEDA SERVIR PARA APRENDER 

ALGUNAS COSAS EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS. 

EL ERROR ES PUES EL HECHO OE CONFUNDIR EDUCACIÓN 

CON ESCUELA. 

lLLICH y RtlMER ESTÁN CONVENCIDOS DE 9uc LA es-

CUELA ACTUAL OESEOUCA Y ANTE LA INTERROGANTE CE 

¿QUÉ ES LO QUE EN REALIDAD ENSEÑA 7 CONTESTAN 

ENSEÑA EL CONSUMO DE INSTRUCCIÓN, PERVIRTIEN
DO LA NATURAL INCLINACIÓN DEL NIÑO A APRENDER 

Y DESARROLLARSE Y ADEMÁS QUE DICHO CONSUMO -
DEBE SER PROGRAMADO, GRADUADO Y PROGRESIVO Y 
POR SUPUESTO ADMINISTRADO A TRAVÉS DE PAQUE-
TES EDUCATIVOS POR EL MAESTRO, 

- ENSEÑA E IMPONE LA ALIENACIÓN AL SEPARAR AL 
NIÑO DE LA REALIDAD, DEL TRABAJO, DE LA VIDA, 
DE: LA LIBE:RTAD, DE: LAS RE:ALIDADE:S FAMILIARES, 
SOCIALE:S, POLÍTICAS, CULTURALE:S, E:TC, 

ENSEÑA LA NE:CE:SIDAD DE SER E:NSEÑAD0 1 LO CUAL 
A LA LARGA GE:NERA FRUSTRACIÓN, SUBORDINACIÓN, 

DOMESTICACIÓN. 

ENSEÑA QUE: ENTRE: MÁS HORAS SE PASAN EN E:LLA, 
MÁS VALOR TIENE EL INDIVIDUO EN EL MERCADO, 

- ENSEÑA A VALORAR LAS JERARQUfAS Y PROMOCIONES, 

LA SUMISIÓN Y PASIVIDAD. 
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ENSERA AL INDIVIDUO A ACEPTAR SIN PROTESTA -
SU PAPEL EN LA SOCIEDAD, A ACEPTAR A LA SO-
CIEOAO TAL COMO ES Y NO A TRANSFORMARLA. 

4,2,6, ALTERNATIYAS PARA EL CAMBIO 

EL ANÁLISIS DE ESTOS AUTORES NO SERÍA COMPLETO 

SI NO PROPUSIERAN ALTERNATIVAS HACIA LA ESCUE

LA ACTUAL, POR SUPUESTO LO HACEN Y COMO YA SE 

DIJO, ESTAS ALTERNATIVAS SE BASAN Y TIENEN SU 

FIN NO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA -

SINO SOBRE SU TOTAL DESAPARICIÓN, 

Se EXPONDRÁN sus ALTERNATIVAS DE UNA FORMA co~ 

CRETA EN DOS RUBROS BÁSICOS : SU ALTERNATIVA 

EDUCACIONAL Y SU ALTERNATIVA SOCIAL, 

4,2,6,1, ALTERNATlvA EDUCACIONAL 

ILLICH Y REIMER MENCIONAN QUE AUNQUE LA ESCUE

LA ACTUAL HA EMPEZADO YA SU AUTODESTRUCCIÓN, -

INICIÁNDOSE ASÍ EL PROCESO DE OESESCOLARIZACIÓN, 

ES NECESARIO MARCAR UNA DIRECCIÓN POSITIVA Y E,i 

PERANZAOORA A LA QUE DEBA DIRIGIRSE ESTA OESES

COLARIZACIÓN, 

SE EMPEZARÁ POR DEFINIR LO QUE LOS AUTORES EN-

TIENDEN POR OESESCOLARIZAR, 



PARA ELLOS LA DESESCOLARIZACIÓN SIGNIFICA ENTRE 

OTRAS COSAS : EL ABOLIR EL PODER DE UN INDIVI

DUO PARA OBLIGAR A OTRO A ASISTIR A UNA REUNIÓN, 

ESTO QUIERE DECIR, EL SACAR FUERA DE LAS AULAS -

LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS QUE BUSCAN UN 

APRENDIZAJE¡ SIGNIFICA UNA SECULARIZACIÓN OC LA 

CNSC~ANZA Y EL APRENDIZAJE, CUYO GOBIERNO ESTA-

RÍA EN MANOS DE LOS MENOS NOTORIOS REPRESENTAN•• 

TESI SIGNIFICA EL DESMENTIR QUE LA EDUCACIÓN Y 

EL APRENDIZAJE SEAN 6NICA Y EXCLUSIVAMENTE CONS~ 

CUENCIAS DE LA ESCUELA, SINO POR EL CONTRARIO -

SON TOTALMENTE VIABLES FUERA DE ELLA¡ SIGNIFICA 

POR TANTO UNA NUEVA CONCEPCIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

OE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE Y EL C2 

NOCIMIENTOI Y FINALMENTE, EL MARCAR FORMAS DE -

EDUCACIÓN QUE LE PERMITAN A CUALQUIER INIVIDUO -

APRENDER O CNSC~AR LO QUE QUIERA, CON LAS PERSO

NAS O MEDIOS QUE tL ELIJA Y EN EL LUGAR Y LAS --

CONDICIONES QUE EL DESEE, 

MÁS CONCRETAMENTE, EL OBJETIVO DE LA DESCSCOLA~ 

RIZACIÓN SERÍA : 

••,,,PROPORCIONAR A TODOS AQUELLOS QUE -
L,O QUIEREN EL ACCESO A RECURSOS DISPO
NIBLES EN CUALQUIER MOMENTO OC SUS Vl
DASj DOTAR A TODOS LOS QUE QUIERAN CD~ 
PARTIR LO QUE SABEN DEL PODER OE ENCON
TRAR A QUIENES QUIERAN APRENDER DE -
ELLOS¡ Y, FINALMENTE DAR A TODO AQUEL -
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Los AUTORES PIENSAN QUE ESTO SE PODRÍA LOGRAR A 

TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN V OPERACIÓN DE REDES 

O TRAMAS EDUCACIONALES Y DE APRENDIZAJE QUIENES 

DEBEN MONTARSE RESPECTO A : COSAS, IGUALES, -

MODELOS Y MAYORES (ESTO SE EJEMPLIFICA CON LO -

QUE VIENE A CONTINUACIÓN), 

ESTAS TRAMAS O REDES SON CLASIFICADAS COMO SER-

VICIOS HACIA LOS INDIVIDUOS Y SON ENUNCIADAS DE 

LA SIGUIENTE MANERA POR LOS AUTORES : 

SERylCIOS DE REFERENCIA CON RESPECTO A OBJE

TOS EDUCATIVOS: QUE DEBEN FACILITAR AL IN

DIVIDUO EL ACCESO A OBJETOS O PROCESOS USA--

DOS O REQUERIDOS PARA SU APRENDIZAJE EN EL -

MOMENTO EN QUE LO DESEE O NECESITE, EJCMPLO 

DE ELLOS SON : LIBROS 1 REVISTAS, CINTAS 1 P~ 

RIÓOICOS 1 OBRAS DE ARTE, ETC, 1 QUE PUEDAN 

SER ALMACENADOS EN BIBLIOTECAS, AGENCIAS DE 

ALQUILER, LABORATORIOS, SALAS DE EXPOSICIÓN, 

MUSEOS, TEATROS, ETC. Los PROCESOS POR su-

PUESTO NO PUEDEN SER ALMACENADOS, PERO DEBE 

.FACILITARSE SU ACCESO A ELLOS 1 LO ANTERIOR A 

TRAVÉS DE FABRICAS, LABORATORIOS 1 ETC. 

91 ILLICH, IVAN. CITADO EN PALACIOS, JESÚS, ÜP,CIT, P,586 
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- SERVICIOS DE LONJAS DE HABILlpADES : A TRA

VÉS DE LAS CUALES LAS PERSONAS INTERESADAS -

EN ENSERAR UNA DESTREZA O HABILIDAD A OTROS, 

PODRÍAN ANUNCIARSE CON EL flN DE SATISfACER 

EL INTERÉS O NECESJDAD DE ESOS INDIVIDUOS. 

ESTE ANUNCIO PODRÍA SER A TRAVÉS DE CATÁLOGOS, 

REVISTAS, ANUNCIOS VISUALES, COMPUTADORAS, -• 

ETC. 

- SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE QoMPA~ERO : A TRA

VÉS DE LOS CUALES LAS PERSONAS PODRÍAN INS•

CRIBl RSE CON EL flN DE DESCRIBIR EL TIPO DE 

ACTIVIDAD O HABILIDAD A LA QUE DESEAN DEDI-• 

CARSE Y CON EL flN DE HALLAR UN COMPA~ERD EN 

LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS. ESTO A TRAVÉS DE 

LOS MEDIOS QUE YA SE MENCIONARON EN EL PUNTO 

ANTERIOR. 

- SERVICIO PE REfERENCIA RESPECTO A EDUCADORr,s 

INDEPENDIENTES : A TRAVÉS DE LOS CUALES - • 

PROfESIONALES SE ANUNCIARÍAN PARA PROPORCIO

NAR ASESORÍA A INDIVIDUOS EN EL ÁREA DE SU -

1NfLUENCIA 1 ESPEClflCANDO LAS CONDICIONES DE 

ACCESO A SUS SERVICIOS. 

TODOS ESTOS SERVICIOS DEBEN o MÁS BIEN DICHO Tlf 

NEN EL flN DE AYUDAR A LOS INDIVIDUOS EN SUS EX

PERIENCIAS EDUCATIVAS, EN SU APRENDIZAJE, EN LA 
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SOCIEDAD DESESCOLARIZADA QUE CONCEPTÚAN ESTOS • 

AUTORES, 

Es IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL FINANCIAMIENTO• 

DE ESTOS SERVICIOS PUEDE EMANAR DE DlfERENTES • 

FUENTES YA QUE PUEDE SER UN flNANCIAMIENTO PÚ•• 

BLICO y/o DE OTRO TIPO, COMO POR EJEMPLO: CUE! 

TAS BANCARIAS EDUCATIVAS QUE SEAN PROPORCIONA•• 

DAS POR EL GOBIERNO EN CONJUNCIÓN CON LOS PA• • 

ORES A CADA INDIVIDUO y SOBRE LAS CUALES fsTE 

TENGA TODO EL PODER DE MANEJO DE ACUERDO A SUS 

NECESIDADES DE EDUCACIÓN¡ O BIEN PAGAR A LA•·• 

GENTE QUE ESTf INVOLUCRADA EN EL OTORGAMIENTO -

DE ESTOS SERVICIOS CON OTROS SERVICIOS DE EDUCA 

CACIÓN QUE ELLOS MISMOS REQUIERAN, 

LA DESESCOLARIZACIÓN POR OTRA PARTE RESALTA LA 

IMPORTANCIA DE DOS TIPOS DE APRENDIZAJE QUE DE• 

BEN SER MUY TOMADOS EN CUENTA : EL APRENDIZAJE 

INfORMAL Y EL APRENDIZAJE AUTOMOTIVADO, 

FINALMENTE LOS AUTORES CONSIDERAN QUE EXISTEN -

ALGUNAS IMPLICACIONES IMPORTANTES QUE TRAERrA • 

UNA DESESCOLARIZACIÓN 

UNA DESESCOLARIZACIÓN IMPLICARÍA 

• CONTAR CON PROTECCIÓN LEGAL, UN PROGRAMA•• 
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POLÍTICO Y PRINCIPIOS SOBRt LOS CUALtS tRl-

OIR UNA INíRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL CONTRA 

RIA A LA Dt LA tSCUELA ACTUAL, 

LA PROHIBICIÓN TOTAL DE LA ASISTENCIA REGLA• 

MtNTADA A PROCESOS EDUCATIVOS, 

LA TRANSíERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Dt LOS 
roNDOS PARA LA EDUCACIÓN A INSTITUCIONES DE 

BtNEFICIENCIA AL INDIVIDUO, 

QUE tL ÚNICO CRITERIO ACEPTABLE PARA OBTENER 

UN EMPLEO, UN ASCENSO, O BIEN EL ACCtSO A -

MÁQUINAS O INSTRUMtNTOS 1 StA EL BUEN DESEM•• 

Pt~O tN EL TRABAJO, DEJANDO Dt LADO NO SULO 
LA ESCUELA SINO CUALQUIER OTRO BITO, 

4,2,6,2, ALitRNATlvA SOCIAL 

ILLICH Y REIMER AFIRMAN QUE LA EDUCACIÓN POR SÍ 

SOLA NO PUEDE OCASIONAR UN CAMBIO REVOLUCIONA-

RIO EN LA SOCIEDAD VA QUE HAN DE PRODUCIRSE AL-

GUNOS OTROS CAMBIOS SI SE PRtTENDE QUE LAS AL-

TERNATIVAS QUE PROPONEN TENGAN EFICACIA REAL, -

NO QUERIENDO DECIR ESTO QUE EL CAMBIO EDUCATIVO 

TENGA QUE ESPERAR ESOS CAMBIOS SOCIALES, ANTES 

BIEN D~BE FOMENTARLOS. 

Los AUTORES MENCIONAN QUE PARA EMPEZAR, DEBt GE 

HABER DOS TIPOS DE CAMBIO 
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EL PRIMERO SE REFIERE A UN CAMBIO EN LA Fl-

LOSOFÍ A INSTITUCIONAL, EN LAS FORMAS OE CON

CEBIR LAS RESPUESTAS A LAS NECESIDADES PERS.Q. 

NALES 1 CON EL FIN OE DERRUMBAR EL FENÓMENO -

OE LA INSTITUCIONALIZACIÓN, HAY QUE INVERTIR 

ESTE FENÓMENO, 

UN SEGUNDO CAMBIO DEBE DARSE EN LA EXPOSICIÓN 

OE LÍMITES DE LO QUE REALMENTE LOS INOIVIOUOS 

PUEU::tN CONSUMIR, PRODUCIR O HACER CON LAS-··

COSAS Y LAS PERSONAS 1 TENIENDO EN CUENTA LOS 

VERDADEROS INTERESES OE LOS INOIVIOUOS Y LOS 

GRUPOS, 

Es ros CAMB 1 os MENC 1 ONADOS. AUNADOS A OTROS EN 

TOCAS LAS ESFERAS OE LA SOCIEDAD, DEBERÁN DAR -

LUGAR A LO QUE LLAMAN LA Soc 1 EOAO CoNvl VI AL - -

OPUESTA A LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y POSTINDUS- -

TRIAL ACTUAL, QUE SE CARACTERIZARÁ EN FORMA GE

NERAL 

POR SER UNA SOCIEDAD EN QUE SERÁ POSIBLE LA 

REALIZACIÓN DE LA LIB~RTAD INOIVIDUALj y 

LA POSIBILIDAD OE UNA ACCIÓN AUTÓNOMA Y CRE.ll, 

TIVA OEL HOMBRE CON LA AYUOA OE HERRAMIENTAS 

QUE ÉL MISMO CONTROLE Y NO CONTROLADAS POR -

OTROS HOMBRES O POR ELLAS M 1 SMAS; 
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Y EN QUE LA TECNOLOGÍA ESTARÁ AL SERVICIO DE 

TODOS LOS HOMBRES POR IGUAL Y NO AL SERVICIO 

DE UNOS PRIVILEGIADOS, 



CONCLUS ONES 

A MANtRA DE CONCLUSIÓN tS CONVENIENTE HACER SOBRt tL RECORRIDO 

Dt LOS PLANTtAMIENTOS PRtStNTADDS ALGUNAS OBSERVACIONES, SIN -

PRETENDER SER UNA CRÍTICA EXHAUSTIVA DE LOS MISMOS, 

EN 0URKHEIM ES EVIDENTE EL CONCEPTO SOCIOLÓGICO DE LA NATURA-

LEZA Y DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN VISTA COMO UN HECHO EMINENTE• 

MENTE SOCIAL y A TRAvts DEL CUAL SE BUSCA CONSTITUIR AL SER -

SOCIAL. 

EN ESTE PLANTEAMIENTO 0URKHEIM POLEMIZA CON EL IDEALISMO, SU 

POSICIÓN REíLEJA EL PROYECTO POSITIVISTA, PUES CONSIDERA QUE -

NO SE TRATA DE DErlNIR A LA EDUCACIÓN DESDE UN MODtLO IDEAL t 

INDIVIDUAL COMO LO HAN stRALADD KANT o HtRBART POR EJtMPLo; Sl 

NO QUt St TRATA DE DtílNIRLA COMO UNA VtRDAD DE EXPtRltNCIA, 

LA POSICIÓN CON RESPECTO A ELLA, POR TANTO DtBE StR EXPLICATI

VA Y NO NORMATIVA, QUE EXPRESE EL HECHO Y NO EL IDEAL• PARA 

LLEGAR A SU DEílNICIÓN, BAJO LAS REGLAS.DEL MÉTODO SOCIOLÓGICO, 

HAY QUE BUSCAR EN LOS HECHOS SOCIALES ANTECEDENTES, O LO QUE S~ 

RÍA LO MISMO ANALIZAR LA HISTORIA, 

SURGtN ALGUNAS REíLEXIONES AL RESPtCTO: TAL PARECt QUt 

0uRKHtlM ENTRA tN UNA CONTRADICCIÓN, AL CUESTIONAR LOS PLANTEA

MIENTOS QUE POSTULAN UNA EDUCACIÓN IDEALi Y1 SIN EMBARGO, ¿NO 

ES INSTARLARSE TAMBIÉN EN UN DEBER SER CUANDO HABLA QUE LA ED~ 

CACIÓN DEBE RESPONDER A NECESIDADES SOCIALES ? 

- 1sa -



POR OTRA PARTE, SI BIEN SU CONCEPTUALIZACIÓN APUNTA A UN ANÁ• 

LISIS SOCIOLÓOICO, ÉSTA NO CONTEMPLA A LA SOCIEDAD DESIGUAL Y 

EN CONTRADICCIÓN MÁS BIEN LA JUSTlílCA A PARTIR DE LA DIVISIÓN 

SOCIAL DEL TRABAJO¡ Y CON ELLO LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN, 

LA HISTORIA EN 0UR~HEIM SE REDUCE A UNA PRESENTACIÓN CRONOLÓ• 

GICA DE HECHOS; A UNA HISTORICIDAD SIN MOVIMIENTO y TRANSroR

M~IÓ~ 
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DESDE ESTE ENrOQUE PRECURSOR DEL rUNCIONALISMO, LA ruNCIÓN DE 

LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA COMO ESPACIO ORGANIZADO, ES ANTES• 

QUE NADA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS INDIVIDUOS A TRAVÉS DE LA~ 

CIÓN EJERCIDA DE UN SECTOR SOCIAL SOBRE OTRO (GENERACIÓN ADUL• 

TA SOBRE LOS JÓV~NES) QUE SE ENCARGA DE DlíUNDIR Y TRANSMITIR 

UNA SERIE DE IDEAS 1 VALORES, PRINCIPIOS, CREENCIAS, COSTUMBRES, 

HÁBITOS ENCAMINADOS AL BUEN ruNclONAMltNTO y CONTINUIDAD DE LA 

ESTRUCTURA SOCIAL. 

EN ESTA PERSPECTIVA NO SE ESPEClílCA QUIEN PRODUCE E INCORPO•• 

RA A LA SOCIEDAD LAS NORMAS Y VALORES QUE LA ESCUELA PRESERVA, 

PUES LO QUE IMPORTA 1 se DICE, ES QUE BENErlCIA A TODOS LOS l!l 

TEGRANTES DEL SISTEMA SOCIAL EN LA MEDIDA EN QUE ruNCIONA ADE

CUADAMENTE. 

St HAN PRESENTADO TAMBIÉN ALGUNOS ASPECTOS DE LA NUEVA EDUCA•• 

CIÓN, A TRAVÉS DE LA ELECCIÓN DE TRES AUTORES QUE MARCAN DIS~ 

TINTAS ETAPAS EN ESTA CORRIENTE, 



SIN PRETENDER NEGAR LOS ACIERTOS QUE REPRESENTA ESTE MODELO, 

EN TANTO RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMl-

CO Y RErORMA A LA EDUCACIÓN TRADICIONAL, SE SEAALAN ALGUNQS -

TEMORES Y OBJECIONES AL RESPECTO, 

COMO PUNTO DE UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD DE POSICIONES EN 

ESTA NUEVA EDUCACIÓN, ESTÁ EL EsruERZO POR COINCIDIR CON LOS 

INTERESES Y LA VIDA ESPONTÁNEA DEL NIAO, POR DESARROLLAR SU -

PERSONALIDAD DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA CON LA REALIDAD, -

SIN IMPOSICIONES NI MEDIACIONES, 

SIN EMBARGO, SURGE UN PRIMER CUESTIONAMIENTO ¿HASTA DÓNDE -

LOS MÉTODOS PRECONIZADOS PERMITEN ALCANZAR LOS IDEALES PLAN-

TEADOS ? 

SI PARTIMOS COMO SE SEAALA 1 DIRECTAMENTE DE LA EXISTENCIA Y 

DESEOS DEL NIAo, SIN MODELOS NI INTERVENCLONES, LA OBJECIÓN ES: 

¿HASTA DONDE SE QUEDARÁ EL NIAO EN EL coNrORMISMO, DADO QUE -

SU PUNTO DE VISTA, LA PRIMERA PERSPECTIVA ES RESULTADO DE LA -

SITUACIÓN SOCIAL DONDE SE ENCUENTRA ?, POR OTRA PARTE 1 HAY -

UN SUPUESTO EN ESTA POSICIÓN QUE HABRÍA QUE CONSTATAR, LA -

CREENCIA EN LA CONTINUIDAD SIMPLE ENTRE LA EXPERIENCIA INMEDIA 

TA y EL CONOCIMIENTO, 8ACHELARD TENDRÍA QUE DECIR AL RESPECTO 

QUE EL PRIMER OBSTÁCULO DEL CONOCIMIENTO ES LA OPINIÓN, LA EX

,ERIENtlA BÁSICA, CON LA CUAL HAY QUE ROMPER. ESTO ADEMÁS 

LLEVA A ARGUMENTAR LA INNEeESARIA INTERVENCIÓN DEL MAESTRO, 

EN ESTE SENTIDO, SI EL MUNOO ~OULTO NO TIENE NADA QUE orRECER 

- 185 • 
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COMO MODELO VÁLIDO AL NIAO¡ SI COMO DICE rREINET LA CIVILIZACIÓN 

NO OFRECE MÁS QUE PERVERSIONES ¿ CÚAL ES ENTONCES EL NIVEL QUE 

PRETENDE ALCANZAR ESTA PEOAOOOÍA ? 

SE PRETENDE AORIR LA ESCUELA A LA VIDA, PERO AL MISMO TIEMPO SE 

ESPERA QUE LA ARMONÍA ENTRE ESCUELA Y VIDA SE REALICE POR SÍ 

MISMA, 

ESTA NUEVA PEDAGOGÍA SE UNE PARADÓJICAMENTE A LA OTRA PEDAGOGÍA 

QUE SE OPONE, LOS ALUMNOS VAN A FORMARSE EN LA VIDA PERO SIN T,t 

NER QUE MEZCLARSE EN LA IMPUREZA• 

POR OTRO LADO, TAL PARECE COMO SI HUBIERA UN SILENCIO SOBRE LA 

DESIGUALDAD SOCIAL O MUCHO OPTIMISMO AL CONSIDERAR AL GRUPO DE 

Nl~OS COMO UNA SOCIEDAD DE IGUALES¡ POR EJEMPLO OtWEY AL QUE

RER PERSUADIR QUE BASTA CON EL TRABAJO PARA ASEGURAR LA ARMO-

NÍA ENTRE EL EDUCANDO Y EL GRUPO, 

LA ESCUELA NUEVA NO ESCAPA A LA UTOPÍA SOCIALi LA EDUCACIÓN C~ 

MO HA SIDO COMPRENDIDA SE CONVIERTE EN UNO DE LOS MEDIOS DE 

PROVOCAR CAMBIOS¡ DE CREAR UNA SOCIEDAD PRÓSPERA, DIRÍA DEWEY, 

o DE CONFORMAR LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA SEGÚN RouSSEAU. PERO,,, 

Y HE AQUÍ LA UTOPÍA SEAALA SNYDERS, SO~RE LA BASE DE CREAR PE

QUEAAS COMUNIDADES PRESERVADAS Y PURAS A PARTIR DE LAS CUALES 

SE PODRÁ HACER LA RENOVACIÓN. 

EL PROBLEMA SEAALA ESTE AUTOR ES COMPRENDER COMO UNA INTENCl6N 



SOCIAL REAL, UN DESEO CLARAMENTE EXPUESTO DE COMPRENDER LOS -

PROBLEMAS SOCIALES Y ENCONTRAR SOLUCIÓN SE HA CONVERTIDO y O,l 

IRADAOO EN PEQUEAOS MEDIOS DE ASTUCIA PARA MEDRAR INDIVIDUAL

MENTE. ¿ No SERÁ, MÁS BIEN EL PROBLEMA, EL HABERLE PLANTEA

DO ESTA TAREA A LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN ? 

DENTRO DE LA PEftSPECTIVA MARXISTA SE HA ABORDADO AQUÍ UN MOO,l 

LO DE LA REPRODUCCIÓN, EL DE BAUDELOT Y (STABLET, DONDE LAS -

CATEGORÍAS ALTHUSSERIANAS SON APLICADAS AL ESTUDIO DE LA ES--

CUELA, 

SIN DESCONOCER LA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN QUE HA HECHO AL EN

TENDIMIENTO DEL CARÁCTER POLÍTICO DE LA ENSE~ANZA Y SU RELA•

CIÓN CON LA SOCIEDAD, SOBRE TODO EL CUESTIONAMIENTO Y LA POLÉ

MICA CON POSICIONES QUE INSISTEN EN VER A LA ESCUELA COMO UN 

ESPACIO DE DESARROLLO INDIVIDUAL, MOVILIDAD SOCIAL Y PODER, -

ESTE MODELO PRESENTA ALGUNAS LIMITACIONES, 

DESDE ESTA POSICIÓN, LA ;UNCIÓN ;UNDAMENTAL DE LA ESCUELA SE 

ENTIENDE EN RELACIÓN CON EL PAPEL QUE JUEGA EN LA PRODUCCIÓN 

DE rUERZA DE TRABAJO AL DISTRIBUIR LAS HABILIDADES NECESARIAS 

PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO¡ LA --

10EOLOOÍ A DOMINANTE Y CON ELLA LEGITIMAR LA RACIONALIDAD CAP,L 

TALISTA• 

ES DECIR 1 LA ESCUELA SÓLO PUEDE COMPRENDERSE MEDIANTE UN ANÁ

LISIS DE SU RELACIÓN CON LA ECONOMÍA. 
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EN SU DISCURSO HAY GlllAN ÉNr ASI S SOBRE LA CATEGORÍA DE DOMINA

Cl ÓN, SIN EMBARGO, HAY POCA COMPRENSIÓN DE LA ESCUELA, CÓMO 

UN ÁMBITO POLÍTICO-CULTURAL t IDEOLÓGICO Y NO COMO UNA MERA -

INSTITUCIÓN ECON6MICA. 
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LA ESCUELA NO ES RECONOCIDA COMO UN ESPAC 1 O DE LUCHA Y CONTRA

DI CCl ÓNl EN ESE SENTIDO NO SE PROPORCIONA UNA COMPREN~IÓN MÁS 

AMPLIA DE COMO MAESTROS, ESTUDIANTES, ETC, SE DESENVUELVEN EN 

LA SITUACIÓN ESCOLAR. 

GIROUX SEAALA COMO EL SUJETO HUMANO GENERALMENTE DESAPARECE -

EN MEDIO DE UNA TEORÍA QUE NO DA MOMENTOS DE AUTOCREACIÓN, ME

DIACIÓN Y RESISTENCIA• 

ASÍ AL REBAJARSE LA IMPORTANCIA DEL SER HUMANO, Y ABORDARSE -

DESDE UN MECANICISMO, EN REALIDAD SE OíRECEN POCAS EXPECTATI

VAS PARA CAMBIAR LOS CONTENIDOS REPRESIVOS DE LA ENSERANZA. 

Los PROCESOS DESARROLLADOS EN LAS DIVERSAS INSTITUCIONES CAR,t 

CEN DE ESPEClrlCIDAD POR TANTO LAS íORMAS DE CONCIENCIA SOCIAL 

SON UN AEfLEJO DE LA DIVISIÓN EN DOS CLASES íUNDAMENTALES, 

Los PROCESOS IDEOLÓOICOS SON UNA MERA APARIENCIA QUE OCULTA EL 

ETERNO PROCESO DE DICOTOMIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN DOS ORAN-

DES SECTORES INASOCIABLtS, 
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POR ÚLTIMO EL ENFOQUE DESESCOLARIZANTE DE LA EDUCACIÓN, REALIZA 

V PRESENTA LOS RESULTADOS DE UN ANÁLISIS A LA ESCUELA MUY DIFE• 

RENTE A LOS DEMÁS VA QUE EN ÉL AUGURA LA DESAPARICIÓN DE ESTA 

V PROPONE NUEVAS FORMAS DE APRENDIZAJE AJENAS A LAi QUE SE DAN 

EN LA ESCUELA ACTUAL. 

SI BIEN ESTOS PLANTEAMIENTOS NO DEJAN DE SER INTERESANTES V• 

ATINADOS EN ALGUNOS ELEMENTOS QUE. PRESENTAN LOS FALSOS MITOS 

V GRANDES CARENCIAS DE LA ESCUELA ACTUAL, NO DEJAN DE TENER • 

UN MATIZ MUY IDEALISTA, 

ESTE ENrOQUE NO CONTEMPLA ASPECTOS QUE VIENEN CONFORMANDO TO• 

DA INSTITUCIÓN ESCOLAR V QUE SON BASE DE OTROS ELEMENTOS V -

QUE VIENEN A SER rACTORES SOCIOPOLÍTICOS, ECON6MICOS 1 CULTURA 

LES QUE coNrORMAN TODA ESCUELA V QUE LA HACEN UN LUGAR DE CO.?!, 

TRADICCIONES, 

HABRÍA QUE PREGUNTARSE SI CON LA DESAPARICIÓN DE LA ESCUELA 

QUE PROPONEN ESTOS AUTORES SE RESOLVERÍAN LOS MULTIPLES PRO

BLEMAS QUE ENGENDRA EL HECHO EDUCATIVO O BIEN SERÍA SÓLO UN 

DISFRAZ PARA ENCUBRIR ESTOS? 

LAS CORRIENTES EDUCATIVAS ANALIZADAS EN ESTE TRABAJO NO AGOTAN 

DE MANERA INDIVIDUAL LA INTERROGANTE O EL PROBLEMA DE CUÁL DE• 

BE SER LA rUNCIÓN SOCIAL DE LA ESCUELA• EN PRIMER LUGAR, POR 

EXISTIR ALGUNOS OTROS PUNTOS DE VISTA TEÓRICOS QUE ABORDAN E1i, 

TE PROBLEMA y QUE NO SE TOCAN AQUÍ V EN SEGUNDO PORQUE CADA -
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UNA DE LAS LÍNEAS TEÓRICAS PRESENTADAS REALIZAN DlrERENTES NIVE• 

LES DE ANÁLISIS. Es PAPEL DE CADA INDIVIDUO INTERESADO EN LA•• 

EDUCACIÓN TOMAR UNA POSICIÓN ESPECÍrlCA ANTE ESTA INTERROGANTE 

¿ CuÁL ES LA ruNclÓN QUE REALIZA y DEBE REALIZAR LA ESCUELA EN 

LA SOCIEDAD ? 
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