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IN T RO D u e e I o N .

"La vieja escuela era libresca, 

obligada a almacenar una nasa 

de conocimientos inutiles,su -

perfluos,rnuertos, atiborraban 

la�cabaza y transformaba la -

geraci6n joven en un ejercito

de funcionarios cortados todo

por el mismo patron .Pero si -

intentarais deducir de eso que 

se páede ser comunista sin ha

ber asimilado el tesoro de co

nocimiento acuEulado por la hg 

manidad conieteria.i:s un craso -

error". 

LENIN. 

Muchos han sido los plante-amientos de te6ricos pQ 
líticos de pensadores y estudiosos de las ciencias -

. 
' 

sociales acerca del fen6�eno de la deserci6n escol� 

r,pero a nivel soci6logico no eY.iste en la ciudad -

de Barra�quilla, un t�atamiento diciplinaric accrde

a la realidad que presenta ei medio. 

Esto nos impluza a dar a conocer este estu.lio,lo 

cual no lleva a sentar premisas comprometedoras,por 
la sencilla raz6n de hacer un análisis de clél . .se. 

No partimos de la unilateralidad en qu.e han caido 
muchos estudios útiles ,sino que la comprenni6n del 

materialismo hist6rlico dialéctico nos llevo a cuesti 

onar la si tuaéi6n ecc-n6mica de los sectores popular&_ 

s,de la ciudad ,lo cual son iguales a la �ayoria de 

la poblaci6n Colombiana • 



El habernos entronizado en dichos fundamentos,nos 

perniti�os vlsluobrar las posibilidades que tiene e� 

sector de la sociedad de educarse y las sra..�des lim.i, 

taciones q_uc tie:r..en. Ya habie!ldo .s�perB.do �-=1.cha eta

pa paca�QS a ventilar co�o se prezenta la educaci6n 

en dcterr::inados r:odos de pDdfü1cci6n y l1.1..ega9ln pa.r -

ticul.ariz��os on el �cdo de producci6n capitalista. 

Todd esto Cé:l.Udal de pren:is::- s y fm:dc.non.ton n�s d.¼'J: 

ba pie par"-. llo&nr al plano racional dende� se hj_zo 

necer:ar2.c retmir una serie tle. docu-.cntos y dD.tos 

cuant�.ficables que reflejarM la c:dstcncia. do1 fe· 

nfornno en toda su inmani tud � 

Final�ente organizamos y tabulunos los datos re -

colectados de tal foraa que ne hiciera facil BU com

_prensió::i.}�ste es 1 esque�a c-;onercl del. t.ranajo in 
-\ vestigado,ol cual esta consigando n�n adelc.nte • 

. "' 

·.



!?RESENTACIOU. 

Dos grandes impulsons suelen llevarnos a, desglo
sar esta investigaci6n: El afán de conocer un poco-
m�s allá de lo empiricanente detectable del fenome
no de la " DESZRCI01I SSCCLAR 11

, y alcanzar el cometi_

do predispuesto en toda nuestra vida universitaria. 

E� �e pleno conociniento para los estudiosos del -
Marxismo, que las manifestaciones criticas de diver

sos fen6menos se deben a la cris UI,1iversal en que -

est� encrucijado el imperialismo como �ltima forma -
del capitalis�ó, y por estas razones no tr�tarnos de
reprochar, cenSJZrar a la antigua escuela, ya que es
to nos conduce, muchas veces; .a int:-epretaciones en-

.. 

teramente falsas. nse dice que la. vieja escuela li -
bresca, es una escuela de adiestrru::iento autorita?
rio, una esc,uela de enseiíanza ne�o:-:.sta. Esto es ci-

.

. 

erto, pero hay que saber distinguir ·10 que tiene d.0-
malo y üe titil para nosostroE la· vieja escuela;· hay
que -saber al elegir de ella lo. ind.ispeñsabl0 para el 
com.mismo. "Estas son enseñanza . del gran Lelün, l�s
�nsefían¿,as que nos han guiado .. por : todo el escabro so 
cami�o de la investigaci5n, pero el- empefio, valor y
moral marxista.nos ha alimentauo ol espiritu c.e in
vestigación y denunciadoras; :para así lar a conocer 
a todos los·estamentos de la sociedad el caráctBr -
clasista de la educaci5n colombiana y, a su vez, co
mo revierte sobré los sector�s explotados· sus efcc-
tos, que a veces se presentan como una crisic de la
"lnsti tuci6n ·Edµcativa", co;;¡o afiman los funciona.
listas, pero que bajo las llw�as criticas del w�rxi� 
mo se lograron desnudar de su ensencia clasista y -
causa generica. 



Por estas razones expuestas, estudiamos, analiza
mos y cuestionamos el ren6meno de la Deserción como
efecto de las crisis del capitalismo d�pendiente del 
estado colombiano, donde no s6lo la deserci6n es el
efecto, sino son muchos los efectos, los cuales son 
tocados en el cursos de la investigaci5n. Por ello
vemos como imperiosamente se hizo necesario llegar.a 
todos los rincones de la sociedad, con el fin de de& 
verte):>rar el problema escogido y asi uni verstlizar -
nuestro co�etido. 

Hacemos claridad sobre los siguiente: No es lo ul
timo, en la investig�ci6n, ní estamos descubriendo -
el agua tibia, No' s6lo presentamos la sistematiza
ción, coordinación y pre·sen taci6n de UJ.1a serie a.e 

. . 

ideas, es?ritos, etc. que hemos seleccionado para -
dar a entender un problema que mucho se estudia y PQ 
co se explica. 

Espera.mames que �sta sea juzgada bajo criterios�
vfilid.os y plenamente constatados empiricanente, con
el fin de conocer las limitaciones del estudio y qg_ 
e _en una pr6xima investigaciém nos sirvan como elem
entos de jucio razonables. Además, creemos que se -
digno para optar el titulo de 11Sociolog6 11 ,el cual es 
conferido por esta universidad, que·nos ayud6 en el 
devenir hist6tico nuestro,· en la acumulaci6n de conQ 
cimiento para enfrentar los problemas de nuestra so
ciedad. 



CAPITULO I 

EVOLUCION HISTORICA DE LA ESCUELA. 

l. Transcribir la evolución hist.6rica nacional,

exige de hecho, analizarlo en relación con la p:couu

ci6n en la histoia nacional y sobre todo, en su actli

al desarrollo.

Esto lo damos a conocer por la sencilla raz6n -

que presenta particularmente el sisterua educacional

del pais, orientado hoy a producir, en masa mano de

obra calificada .a nivel medio_para la expansi6n a

gro industrial, cada vez mas vinculada al mercado y

al capital extranjero. 

'En· el deven:i.r hist6rico· de nuest .. :o país, pode

mos ubicar tres escuelas o m:Jdr·lo:� educacion3.les, 

Son ellos,· en su orden, Escu�la Doc"til'na1·ia d.e la 

c9loniat escuela alfabetizad.OYE,, qUO traje{,in la gU!t 

rra d� independencia y el desa�r0ll0 del capital me� 
cantilista, y fina.lmente, en le� fpocé. ac tua::., la. es

cuela politécnica, básica y t.wdia C2"'is::ntac:.a a la pr.Q. 

ducci611 industrial y dete1:·ü:.i::&c�a por la in�lu )i1cia -

del C9-pi tal tran.snacion&l e i::1:i,:;01·ic.list&, Nu uvs re

ferimos aqui a la escuela sup&:i.':iu.;.··es, e.e cu.ad.ros ó

directivos como la ESPAP(:2.sc��J . .;. i:,ui:·'..:1·i;:;¡· 0.1;; ... �u.;�.inig 

tra.ción Fública), ni los 1 ·col·.::gi.:;.:; ;:;,ayore.:..n cL :o.chi

llera.to clásico y Uni versida ... i, .:_J.i.L; · \i'Í1,;:::..0:1 ... :.} ...;J�, ante 
de la república •. 

Nos ocuparemcis de la educuci6n btsica, liagada 

a la :prucci6n de mano de obra en losd diferi::;ntes pe

riodos históticos. 

Estas tres grandes escuelas corresponden, en el

desarrollo socio - economico a otras tant�2 f�ses de 



2 

la producci�n y de la formaci6n del mercado nacional 
La escuela doctrinaria es la educaci6n propia del _fe� 
dlµismo en .America latina, dominada por los espa�oles 
durante los siglos XVI y XVIII. 

La escuela Alfabetizadora es una de las manifesta
ciones del peculiar desarrollo del capitalismo, q�e
se inicia en el �aíscon la guerra de independencia -
de españa a principios del siblo IX. 

La politécnic�, básica y media, apenas en desarro
llo, expresas las demandas·- de una industrializaci6n-
a menos de los monopolios transnacion.al oriente.da -
cada ve� m�s por una economía de capitalismo monopo;� 
lista de Estado dependiente. 

En las t�es escuelas encontramos, en forna asenden
te ó progresiva, un elem�nto cultural que se refiere
ª la t�cnica, al mayor dominio de las .fuerzas produc
tivas y por ¡o mismo, a las bases objetivas de la  li
beraci5n del trabajo humano, queremos relierar en es
pec.ial,el elemento cultural que entrañrui los sucesi..:
vos sistemas educacionales en colombia. 

1.1- ESCUELA DOCTRINARIA •. 

Surge en l.a colonia; lo más import�t'a aquí, es hs 
cer mucha claridad sobre el inmenso avance que sig
nifica en la educaci6n popultar el paso de la escuela 
doctrinaria española a la de alfabetizaci6n y más -
tarde, a la polit�cnica para trabajado;es. Hacer 
claridad sobre la forma como e·sta avance va ligiidO a 
las leyes generales del proceso: .al crecimiento de la 
s fuerzas productivas y al cambio de las fuerzas de
producci6n. 

IMWE�sm�n s1MoN souvd

BIBIJOTECA

B��RP.NOU\l..\.A

•• ,... .
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Cualquiera puede pensar que la escuela religiosa 
de doctrina,impuesta por la colonizaci6n española� 
el siglo XVI, no tiene elementos positivo, sino que
actúa como un mecanismo de dominio o semetioiento de 
los nativos. 
Esto es grave error. En la época de la colonia la ea 
señanza para los indios, negros, esclavos,mestizos y 
blancos, pobres no estaba separaaa de la técnica - y 
de la producción. Junto con la doctrina los misione
ros españoles introdujer6n la enseñanza de los ofi ·
cios artesanales. 

La construcci6n de los grandes templos religiosos 
españoles fue el medio de obligar al indio a fabri.·
car sus propias cadenas 6 forma de sometimiento.Pe-
ro a la vez esa construcci6n er� el aprendizaje de -
la t�cnica más avanzada· de la ipocas _el.manejo y la
producci6n de harramientas oficios de pidra tallada
y ladrillo cocido, de la artesania del mueble 6 de -
la adéra. 

Sobre los restos de la s antiguas civilizaciones -
indios y negros aplastados salvajemente por la gue-
rra de conquista, surge una nueva cultura, basada en 
la t�cnica y en la pericia del taller artesanal, en
la fecunda· di visi6ñ �.del trabajo por el sistema de lQ 
s oficios"� 1. 

A principios de este siglo la escuela artesana es 
el punto de apoyo para la formación de los .dirigente 
s gremiales y populares, rtindose así las valiosas -
experiencias que obtuvie.r6n allí.. Indudablemente que 
la escuela de la colonia española tenia un doble ca-
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r�cter. Por una parte, aportaba elementos de progre
so, de formaci6n de la civiliza�i6n industrial, por
otra parte, aseguraba y organiz�ba el dominio y la -
explota.ci6n faudal de las mas�s populares. 

Analizando lo negativo, opresor y distorsionador o 
la escuela doctrinaria, encontramos la llamada"Doc-
trina de Indios." o sea l.?- enseña11za de los princi -
pios feudales por parte de los colonizadores, fue la 

. . . 

primera educacitn general y obligatoria en el pais -
no sólo para los indios, sino para toda la poblaci6n 
trabajadora de esclavos negros, de mestizos,blai,c6s
Y pobres. Se �rataba de una escuela a la vez autori
dad y �ontrol reclutamiento para el trabajo. 

El aprendizaje de la doctrina, precepto?, mandami
entos, misterios, etc� se basaba en el prin�ipio de
repetir con�tantemente cosas que no se.ententlian 
hasta grabarlas en la.mente, Era la .discipl'ina de la 
autoridad. P0r otra parte el adoctrinamiento era la
forma de hacer el censo para sabe·r con -cuanta fuerzo. 
de trabajo indígena se contaba • Los azotes y vejfuc,Q. 
nes para los que no iban a la doctrina, segurar.:entE;
no eran tan importantes como las noticias dadas a lQ 
s encomenderos ó hacendados sobre deserciones ó baja 
en el personal. Esta escuela religiosa, practicada -
en los principios de la conquistas por los mist10.s -
soldados 6 policiasm a falta de saerdotes, penetro -
profundamente en el sistema de la colonización espa
ñola como el mas importante mecanismo ideologico de
dominio. 

La inmensa destrucci6n de las antiguas culturas i� 
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digenas en el pais, lo mismo que la aniquilaci6n fi

sica de la mayor parte de las comunidades, van siea 

pre acompañadas de la enseñanza de la doctrina9La v� 

locidad de la destrucci6n fu� tan grande, pereciérón 

tantos indigenas en tan pocos años 6 d�cadas, que lª 

s misiones no tuvier6n la necesidad de traducir los 

textos de estudios, llamados ctecismo, sino en contª 

dos caso y la utilizaci6n de las traducciones no du

ro mucho tiempo. La primera traducción del catecismo 

a la lengua Chibcha, fué hecha a principios del si -

glo XVII, ósea un sigl9 desiués del descubrimiento

de américa. Para hacer esta traducci6u, el misionero 

encontr6 en el rico idioma de los muiscas que se ne

cesitaban para vertir las catorce obras de miserico� 

dia, los siete pectados capitales, las siete virtudes 

teologas, los diez mandan:ientos y la fabulosa histo

ria de Adán y Eva. Sin embargo, hubo dos, ,palabras -
1 

que no ,tuvier6n equivalen.te. Entonces pará re,sol ver-

répid�ente el problema hubo que dejarlas y enseñar

la_s al indígena en el idioma original. Eran las :pal� 

bras claves ncielo y Dios."• 

Hay que preguntarse porqu� estas dos palabras qu� 

daban reservadas al lenguaje del conquisté-.dor, al eg 

pañol, y no se podia verter a la lengua nativa de lQ 

s Chibchas, seguramente se trataba de un problema de-

. fondo. El dios·Que los espa.�oles traian en su doctri 

na tenia ciertas caracterizticas nuevas para los ab� 

rigenes.Ejemplo quando se amonestaba al indio para -

que aceptara la propiedad privada de la tierras en -

cabeza de un Español. dueño de mercados y reparti 

miento, se invocaba a11Dios". Son. bien. conocidas las-
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respuestas de algunos jefes indigenas a estas preteu 

siones; la amonestaci6n ó requisitoria que se le lei 

a a los naturales, empiez_a estableciendo que habla -

un Dios dueño de todas las cosas, de todas las tie ·

rras y los mares; luego se aseguraban que este Dios

había encargado la custodia de todos sus poderes y 
bienes en la tierra:·.a un representante 5 vicario ' 

el papa u Obispo de Roma. Enseguida venia la repeti

c16n hecha por el Papa Alejandro, de las tierras de

am�rica entre los reyes de España Portugal y por de

rechos aparecían entonces, el titulo del conquiata -

dor Español que informaban estas cosas; era un ti -
tulo que venia linea recta del rey, del Pap& y de 

Dios. 

Parece que un Dios con esos atributos no tuviera

equivalente alguno en el idioma de los Chibchas. 

La palabra,cielo por otra parte, esta $UY compro-
' -

metida con el sacrificio de este mundo, con la esca-

ses y los sufrimiento que iban a convertirse en el -

mejor tesoro después de la muerte.Entre mas penara

el indio, cargado de servicios y tributos por el r�

gimen de la colonizaci6n·, mejor aseguraba el cieloy 

En definitiva, el cielo Español venía ser la subliffi� 

ci6n del desprendimiento, de la, renuncia al presen

te, 6 sea·la sublimación del hombre, la miseria y el 

padecimiento de esta tierra, en aras de una acumula
ci6n de bienes para el futuro celestial. 

Asi, el nuevo modo de producción que surgía en el

choque de las dos civilizaciones, la del rencimiento 

Español y la de las tribus indígenas, que se ban de-
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finido como la variante amiricana del feudalismo, -
traia su escuela ó sistema de educaci6n popular. 

Pero insistimos en el car!cter ambiguo y contra
dictorio de esta educación. Por ejemplo, las mision
nes -jesuitas, donde este tipo de enseñanza tuvo gran.

éxpreción de dominio ind1gena, era donde m!s se de -
sarrollaba la avanzada escuela hortelana, 6 sea 1a·
instrucción en la agricul tu-ra de huertas, como tam -
biin ia alfabetización para hijos de caciques. Asi, 
de está manera se vislumbra el conflito que iría a •  
estallar con la guerra de independencia. 

1.2.- ESCUELA ALFABETIZADORA - REPUBLICA. 
. 

. 

Caracterizamos ahora la segunda escuela.de masas 
que se establece en el país: La escuela alfabetizadQ 
ra, que aparece con la guerra de independencia. 

El mismo Bolívar trae al pastor protestante inglf 
s Jos6 Lancaster� p�ra que organice aquí su m�todo -
de enseñar a leer con pizarra y con mon;Ltores que 
transmiten el mensaje atraves de los discípulos. 

-La independencia es el triunfo del mercantilismo
En ella la económia de mercado,- expresada sobre todo 
en la expor�aci6n agricola, economía que venia soca
vando hacia tiempo al imperio español, termina rem -
piéndolo y superándolo para una eéonomía de mercado 
asi sea pobre, se necesita enseñar dos cosas en la 
ezcuela: Leer y Contar. 

El intercambio, el comercio, la formac16n de mer
cados es un proceso civilizador que indica siempres
el a.vanee de las .fuerzas productivas. Es el camino -
para hacer en la sociedad el invertario, la confron-



taci6n y la integracci6n de las diferentes conquis 
tas en la producción y la cultura. 

8 

La expanci6n del comercio, con el desarrollo del-
capitalismo, desde el siglo XV al XVII, traj6 consi-
go una nueva concepci6n de la educaci6n. Un filoso-
fo c�lebre, el español Luis Vides, escribía: El estu
diante no debe avergonzarce deentrar·· a tiendas y --

. . . 

factorías a preguntar a los comerciantes y conocer--
los detalles de sus tareas. Ante los hombres cultos-
desdeñaban indagar esas coaas que tan util en la vida 
es- conocer y �ecordar. 

Se iniciba el avance de la burguesía asi a las to
mas de sus posiciones de poder en la lucha mundial de 

· las clases.

La escuela de alfabetización. estaba, _pués, ligada-
en su origén a una fase fundamental al de producci6n
al intercambio ó al comercio. 

El inmenso avance educactivo que se significaba la
escuela alfabetizadora al poder en manos del puGblo -
escritura, s5lo viene a ser realidad o a consolidar
se e� nuestra naci6n muy tarde, dos siglos después de 
la guerra de independencia. Esto sucede a inicios de
de 1.900, con el desarrollo de �a agricultura �apita
lista en el caf� y con el impulso de la industrializ� 
ci�ri, surgimiento del proletnriado colombianao. en 
1.927, un año antes de la huelga do las Bananeras, a
parece una ley que prohibe trabajar a los menores de 
14 años y se dec�eta la enseñanza primaria obligato -
ria. Estas leyes no se cumplen entonces, pero ya son-
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indicadores, claro que ya se está generalizando la -
escuela alfabetizadora primaria. 

Sin embargo, esta educaci6n b�sica, de escuela -

primaria, que a lo largo de más de un siglo, de hi§ 
toria republicana se ha obtenido la mayoria del pue
blo, tiene su lado negativo y contradictorio. Esta -
orientada con el mismo dominante c±iterio de autori� 
dad que la vieja escuela doctrinaria. 

El principio pedag6gico de Jos� Lancaster fu� 
siempre este "La letra con sangre entra y la labor -
con dolor. 

En l� escuela alfabetizadora burguesa se aprende
a leer en forma que las palabras y los textos no sat 
gan. de la vida y de las luchas de los trabajádores,
sino de este modo, de un mundo cultural que-viene 
desde,·. arriba y que hay que aprend�rselo porque si 
porque viene desde arriba, como la doctrina que tr� 
jerón .loa españoles a los indios. 

En la obra de teatro de Berteld Brecht, titulada 
la madre, basada en la novela del mismo nombre es.
crita por Maximo Gorki, se nos muestra a un maestro
que le enseña a leer a los obreros bolcheviques en -

tiempo de la· revoluci6n rusa,,. El profesor escribe -
palabras en la pizarra, de pronto un estudiante le -
pregunta: Porqu� no nos enseña la lectura con otra.s
palabras? Por ejemplo, lucha como se escribe clases
obrera? Entonces· e·l profesor escribe _ palabras en 

la pizafra, que para aprender a leer da lo mismo con 
una palabras u otras. No es esto lo mismo! lo repi -
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ca el obrero; hay palabras que uno necesita y quiere
mucho y entonces es mejor aprender a leer con ellas� 

Aquí tene�os un ejemplo muy claro de la contradi�
cci6n entre lon contenidos y la forma de la escuela -
burgu�sa alfabetizadora. 

Esta es una escuela que entrega al trabajador el -
arma poderosa de la palabra escrita, como medio de 
comunicación como elemento de la propaganda revoluciQ 
naria y desarrollo de la cultura popular. 

La escuela alfabetizadoraensefia tarnbien aritm�tica 
enseña a contar, a llevar cuentas. Pero en ningun te� 
to escolar de matematicas se enseña al hijo del obre
ro o del campesino a llevar sus propias cuentas. 
Nunca aparecerá por ejemplo, en el libro de la escue
la primaria: un. problema para resol ver sobre +ª· canas
ta familiar, cuánto vale el sostenimiento de una fa
milia y cuánto vale el salario de un trabajador • 

El libro de matem�ticas coloca otra.clase de pro 
blema que _no tocan la vida y con la luúha· por la vida •. 

En la escuela se enseña geometría, esta palabra 
quiere decir, en griego, medición o medida de la tie
rra. Porque l.a gr,ometria naci6 de la necesidad de es
tar dividiendo 6 parcelando la tierra. 

BUENAVENTURA, Nicolás. "Escuela y sociedad colombiana�' 
Documentos políticos del parttdo comunista de colom -
bia, Bogotá, 1.974. 
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Sin embargo, el alumno de geometriá nunca aprende que 

la tierra está muy mal dividido en colombia. 

En los analisis de los sistemas de educación hay -

que seguir la orientac16n marxista, que nos muestra -
como la sociedad de clases toda escuela es contradic

toria y tiene su contenido positivo de transmici5n de 

la cul_tura de domin:.1.o, de la fuerza productiva. ó las

nuevas generaciones, pero tiene a su vez forma ne. -
gativas de sejuzgamiento y de-sosmetimiento de.las 

masas populares. 

. ! .., . 

Leriin afi;rmaba: 11 Solo asimilando los t6picos po-

sitivos de la vieja y decadente escuela, solo así, 

criticaremos y destruiremos su existencia"3• Esto nos 

indica no dévemos considerar a la escuela pasadn co
mo conocimientos superfluos 1 in6tileay ect�riles; re

cordemos que el marxismo surge de la suma de conoci 
miento humanos. 

1�3.- ESCULLA POLITECNICA. 

�ste nuevo modelo o sistema, plantea en la época -
actual, como la expansión de la educación media poli

t�cnica vinculada directa o incli.recta.ruente a la pro � 

ducción inductrial. 

Ya no se trata de saber loer y contar; ahor� la• 
educaci6n popular exige algo, mas que eso en base al� 
------------------------

LENIN.V.,Tercer congreso de la �ni6n de Juventudes c2 

munista.Obras Escogidad.Tomo.III. Editorial Progreoo. 

Mosco., l., 968. 

INIVERSIDAD S�MON BOI.IVAII I
BIB1..IOTECA 

BARRANQUILlA 
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viraje industrial desarrollo capitalista. 

Un personal que trabaja con maquina, herramientas
muchas veces semi automaticos, y que valen miles de -
veces su propio salario; que no g hace s6lo la labor 
mecruii·ca de ir al compas de la maquina, sino que tie-
ne que afrontar constantemente desperfectos y situa!
ciones nuevas e imprevistas; que tiene que adaptarse� 
a la renovación daa¡ui es, a cambios en sitios de tr� 
bajos, necesita tener ciertos grados de inventiva y -
previsi6n, necesita tener un conocimiento y ilna com
preci6n asi sea minima de funcionamiento general de -
su industria 6 su planta . es esta una demanda que p
plantea el propio capital. 

De los Bachilleratos polit�cnicos y comercia+es se 
pasa al sistema de los institutos nacional de enseñan, 
�a media Diversificada (IN.EM), de los intitutos T�c
nicos Agricolas (ITA) y de la educación básica y medi 
a dentro de la producci6n, con el servicio nacional
de aprendizaje (SENA). Es decir, se va r�estructuran 
do todo el tradiccional bachillerato cl!sico pre

Universitario, en la escuela técnica qu·e desemboca di

rectamente en el mercado del tra�ajo. 

Con la re·forrn.a INEM, se logra desenmascarar los -
lazos de dependencia colombians del_ imperialismo 
norteamericano, A principios dela d�cada del 60, el
Birf decide ampliar sus operaciones de crédicto al -
sector educativo, con el proposito· de in!luir en el -
desarrollo de la educación n a  nivel medio. 
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La situaci6n de la educaci6n media que se describe
en el proyecto INEM, no era el producto de la falta -
de una politica nacional en relación con la educación 
media. Era, por el contrario,�ª- �ulminaci6n de una -
cadena susesiva de fracasos en los intentos de tran2 
formar la educaci6n secundaria. 

'. - : El· primer in ten to que conocem�s· de transforrr:ar la
edncac.ión media en colombia, se dio a principios del
siglo XX y fue planteado por el- señor ANTONIO JOSE -
URBE, Ministro de:Instrucci6n:pfiblica. El señor Mini2 
tro decia; 1'-,QÜe--se difunda lo más posible la instru-
cci6n industria.i", crenado en.los principall:es centros 

escolares.y.de arte y de oficio y escuelas y talleres 
para la formaci6n, de artesanos hábiles, a fin de ateE,_ 
der el �esarrollo . de las artes manuales. 11 4. Para ac2,

modar la· educación media este- espiritu se opto ento� 
ces por diV?-di�la en educación t�cnica.y·clásica. 

· La escuela media Diversificada es la garantia de L'f! 

nuevas plantas industricµ.es en un·pa1s dqnde el domi
n�· e1 atraso, donde la industria pasada se desconoce, 
ausentismo de ticnologia moderna propia, donde no -
hay·manufactura·adecuada de caminos·y predomina el -
r�gimeh- del· latifundio improdµc ti vo sobre la tierra,
pero todas estas fallas se compensan en la abundancia 
de recursos humanos calificados :y abundantes, ele 
constantes promociones de mano de obra baratao

.

. . .  
�---------------------------------

DANE-(4)·Boletin No.249.LebotGAbril,1.972 Bogotá 
. ,, .. 

: .. ·: ' i . • l ' 
�' • ( •• \ • 
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La escuela T�cnologica sirve a la explotaci6n extra.ti� 
jera y la garantiza; de al.11 que el imperialismo est� 
haciendo planes 6 inversiones y pr�stamos para ejer ··
cer un control del sistema educacional. en· el país, 
vali�ndose de los grandes avances de la tecnológia. 

Esta nueva escuela media diversificada politécni -
ca, no s6lo se orienta a facilitar y asegurar las e
condiciones de zaqueo de la fuerza de trabajo en el 
país, por el sistema de envilecer el salario y acre 
centar el desempleo, sino tambien·a la expottacién 
directa y masiva de esa fuerza .del. ,.pais. 

Se hace necesario criticar· este sistema educativo
pero bajos los lineamientos de clase, y así poder di
lucidar el núcleo de la problemática.social vivida 
actualmente. 



CAPITULO II 

2.- CONDICIONES SOCIO- ECONOMICAS DE LOS SECTORES 
POPULARES. 

La carestía es actualmente el m�s agudo problema
del país.Bajo el actúal gobierno se ha: duplicado -
el valor de las llamadas" Canasta Familiar" (que se -
calcula aún sobre los bienes y servicios que consu
mia en 1.953 unaa familia de séis personas). Seg6.n el 
equipo de investigaciones econ6micas de izquierda(CEI 
S, Centro de investigaciones y·acci6n social,Etco), -
la canasta familiar para los sectores populares(obr� 
ros,Sub.empleado, etc.), al finalizar mayo de 1.977,
ya valia $6.202.oo y 10.384.oo, para empleados, capas 
·media,Por algo el pueb:J.o habla ·de mala ·Si tuaci(?n, M�
dato claro; y por. ello tiene acogida entre las diver
sas organi�acionies sindicales· y sectores populares la
iniciativa de las cuatro centrales para seguir impul
sando paros,manifestaciones, protestas, etc., contra
la carestía, por la elevaci6n de sueldos y salarios
y contra el recobte de las libertades de expresi6n •

... ··· Para· la inmensa mayoría del pueblo colombiano la -
creciente· carestía significa empobr.ecimiento acelera-

· do. El salario mimimo actualmente no pasa de $2.000.
mensuales, , y, es·:devengado por roas del 50% de los
trabajadores.Puede afirmarse que,-de-cada dos· fa?;]ilía
s, una tiene·ingresos que apen�s puede adquir algo
m�s,·de. la curta: parte de la 1 1canasta familiar"" .Este
proceso de empobr,ecimiento, que, no -es· una situaci6n -
transitoria sino ·:una tendenciá -. �en los ul timos lustro
s-,· ha-·obligado •a millones de fariilias a· cortar sú· ni
vel·'de -vida,' .. prescindiendo de·:gastos necesarios ·y

. \ � . .. ...
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• primarios en salud, cultura, vivienda yrecreaci6n, q

que han de ceder el campo a la compra de alimentos, -

que tambien ha de recortarse, pu�s constituye el re

glon de mayor .:elevaci6n en los precios.

Los grandes potentados nacionales y los monopolios 

extranjeros utilizan la carestía como un gigantesco -

mecanisoo para redistribui.r el ingreso nacional. pa

ra apropiarse del dinero sdbrente y convertirlo en e� 

pital, a fin de incrementar más y más su riqueza.por

eso es que simultaneamente con el alza de los precios 

se elevan en flecha las ganancil;ls de las grandes· em.··

presas y sus utilidades ya no se miden en decenas de

millones de centenares . 

El proceso de monopolizaci6n acelerado de la rique

za que produce el pueblo· colombiano c.on .su trabajo, -

ha venido advertido por diversos econ6mista$, socio -

logo dirigentes políticos� Se ha afirmado que una me

dia doC'ena de grupos financteros se está.a, apodernado

de toda la riqueza del país Pero ahora disponemos de 
• 

una ivestigaci6n minuciosa, pro�tl.D.da y actualizada 

que es la realizada por el·conocido investigador de

ciencias socilaes JuJ�o Silva Colmenares., su libro u 

Los v·erdaderos Dueños del Pftl� tt ; Oligarquias y Mono

polios ttestudia a fondo este :proceso de monopolizaciQ. 

n· y revela que los grandes grupos financieros, son 

nueve 6 diez a los sumo, cuya dirección ·real no sale� 

de un circulo de cincuenta personas. El valor contro

lado por esos grupos se acerca a los $120.000oOOO.oo

de pesos. Esta: tremenda concentracción de riquezas 

en tan pocas manos profundiza el abismo que separa a

los explotados de los explotadores y es la causa fun

damental de la descomposici6n moral del país; las 
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manifestaciones desmoralizante: del estado de pres
tación de este sistema se materializan en el tráfico 
y consumo de cocaína, marihuana y ·a�n los secuestros 

Vdentras todo esto ocurre en el esenario de la vi
da ec-onómica del país colornb,ia."1.o, la carestia crecie!l 
te reducci6n de 1 salario y sueldos reales de los -
trabajadoreso Se han cfilculado que " de enero a Octg 
bre de 1.977 el salario minimo real del sector priva
do se redujo en $425.oo pesos y de los demas sectores 
en $520.oo pesos".1 

La política oficial de las clases dominante, que -
es la de.unos todo poderosos , grupos financieros, de 
ea;rga todo el dar ::'.o de inflación y la carestia sobre
los obreEOS empleados y campesino, 

L ••• · El ·gobierno aumenta sueldos y salarios dél scctor
ofici&l en un 20% y pretende imponer esa norma �l se� 
tor privado o presarial, Como el costo de la vida su
bió.segú..n el DANE, en un 32% en 1.977 ·Y puede pasar -
del 40% , en este año. La norma oficial· d·c1 aumento -
de-··sueldos··y � salarios , se queda muy· deliberad.amen-
. -

te rezagado del alza de precios. 

L� ciase dom�nante logra, hasta ah�ra, descargar -
íntegramente las consecuencias de la inflaci6n y ca -
restía,· sobre los tra1iajadore�, debÍdo a la divisi6n
Y disperción de los movimientos gremiales de carácter 
popu3:,ar. Al rnismo tiempo, recurre·a las medidas del -. 
Estado de Sitio.,

11 como instruménto represivo, que li
mita al derecho de man1festaci6nes públicase 

�--------------------------�--------

1. Revista Gi6n No.21.pag .. 50.5lee>Bogot�. Colombia.
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Como podemos ver, la situaci6n colomltlana desde el 
punto de vista socio -economico es agistada y contro
vertida. Hay una :ola generalizada de repudio hacia -
el gobierno. 

Si bien es cierto que se reconoce el hecho de que
el gobierno actual tuvo que afrontar una situaci6n -
particularmente difícil, cosa que en parte disculpa 
lo iimitado de sus logros, tambien es cierto que la -
misma administración L6pez y todo el manejo politico 
asi como la organizaci6n ec6nomica del país, estan -

poniendo de mani.fiesto su incapacidad para encar se··

riamente y resolver acertadame�te los nuevos proble -
mas, y ios acumulados sociol6eicos, ·econ6micos y pol;l 
ticos que se presentan. Esta manifestaci6n de incapa
cidad de las estructuras politicas·y econ6micas colom 
bianas para �esponder a las necesidades de la ruayoria 
se hace cada dia mas n9toria, mas conocidas •. Los sec
tores populares son hoy en dia mas conscientes que aa
tes. 

Esa consciencia popular es cada vez mas generaliz� 
da, más fuerte, m!s solidaria y luchadora. 

La movilizaci6n y paro del 14 de septiembre de -
1.977, encarnaba una �rotesta radical y una esperanza 
Protesta conta las �lites dominantes, contra el sist� 
ma total dominantes contra el sistema total domina�te 
demag6gico, dependiente e ineficaz. Esper�za de un -
orden nuevo. Una esper�za fundamentada en el nfimero
inmenso y la decisi6n total de quienes estan dispues
tos a la lucha por desarticular el actual estado de -
cosas y contruir estructuras mas justas. 
2.1. DESEMPLEO. 
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Refiri�ndonos algunos aspectos del desempleo, fen6 

meno que siempre ha mantenido en el país niveles ala� 

mantes, pero qne hoy se hace nás grave, por la, di.smi 

nuci6n. del salario real de quienes trabajan y el de

terioro de las concepciones de la vida de la inmensa

mayoria de la poblaci6n ,. aun que las·estadisticas of!_ 

ciales sobre la poblaci6n econ6mice.mente activa y de

sempleo y sub-empleo con incompletas, algunas·entida

des considerar6n que la poblaci6n econ6micamente acti 

va(Esto ·es, quienes trabajan. 5 estan,buscando empleo+ 

pueden estar entre 7e5 y 8.0 millonea : de personas -

Como la población. colombiana entre los 15 y 60 años -

en edad de trabajar, es de 12.5 millones de personas 

· de ,los cuales no ·mas un mill6n· está en inc_apacidad de

hacerlo, --especialmen teporque estudiat ello · si€:,1'11ifica

que · fuera de las tasas que mitlen,el desempleo, pu�s -

imposible resulta. conseguirlo.·Si .. bien est'e conjunt6 

a·las amas de caBa, no deja de ser grave-que trabaj�

menos ,de uno de cada tres colotubianos., · 
' I \ f • • : • f ; "• ' ;, ' <1 f .. t ' .... \ '! ' • • ¡. ,' ' � ·.� � l � -: 

. Pero la situaci6n de esa población econ6micamente-
i \ . 

1 
• "'1: .. • .. , • • • • 1 • ' 

activa no es "color de risa. n . 
cr., • 1 .. .. , ..;, _  • 

; •, •:<- • •· ,., , .... 

. · Sipe.rtimos de la cifra 7e 5 millones, acerca íl-l1 un

�illon .careced� empleo en el momento actual, y por -

lo menos otro mil¡on y medio no alcanza a laborru., la

jornada minima, en trabajos que clifrazru1 el desempleo 

ya sea en ia calles de las ciudades 6 en las pequeña 

s. parcelas de los, campesinos pobr$s. Es decir, el de

sempleo abierto paede estar el 12% y 13% y el zub

empleo entre el 15% y él 20%, lo que significa, sin

mucho redeos, que no menos de uno de cada tres traba

jadores padece algfui algún grado de desocupaci6n.esta
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agobiante -·si tuaci6n, que puede decirse condena al bom 
bre .. : física a. uno.- de cada tres hogares de trabajado.·
res • En las medidas que unifique criterios a nivel Q 
de organizaci6n. política, pu�s ella sola justifica.ria 
la protesta solidaria y combatiente de los sectores
populares. 

2�2.- LA Nif.!EZ COLOMBIANA 

]U rpimero de junio de 1.977 se celebr6 el dia in
tarnacional - de la 1 niñez , indudablemente que en los·
paises socialistas asumen el carac�er de fiesta, en -
los paises capitalista depenuiente cooo colombia, -
asume, el caracter de denuncia del estado vil y desa2 
trozo en que vive este sector .de la població110 

En el pais tenemos casi 3 millones y medio de niño 
menores de 5 años.Y mas de ó milloaes entre 5 y 15 -

añ9i, esto_es· de 43 % del total de la pÓblación. La -
protección de esta niñez es deficiente de desde ante
del nacimiento. 

La mortalidad infan..til es.alta de cada mil niños -
que nace vivost ochenta muere en el primer año, La s1 
tuaciones esta. dramatica en nuestro país que cada 5 -
minutos� sin que tan inaudita cifra despierte alarma 
nacional , . al mismo tiempo se cierra los hospi ta.J.es

porque. no tiene p�ra comprar los elementos mas e·st::n(:
ciales , como algod6n y alcohol.

La desnutrici6n es ·el m!s grande y grave problema
de la salud pública de nuestro pM.s; no solo es causa 
de mortalidad, sino que afecta irreversiblemente a la 
poblaci6n que la padece, pués se ha probado científi
camente que produce mala formación física y retraso -
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síquico que influirán en el aprendizaje y la capaci
dad laboral del indiYiduo. Dos de cada tres niños 
menores de siete años presentan alg�n grado de desnu
truci6n, y la tercera parte de los niños que fallecen 
es por causas asociadas con la desnutrición. 

Cuando los niños colombianos entran a la edad es.
colar su situaci6n no es menos deprimente. Uno de ca� 
da tres niños entre siete y catorce años, no asiste a 
la escuela, esto es, un mill5n setescientos mil niños 
Mientras ta11.to, 11una reciente encuesta del DAN.E encoa 
tr6 que en las siete principales ciudades trabajan má 
s de ·37.000 niños de doce a catorce afios, y no margi
nando el dato 4e los niños cenpesinos, se eleva la 
cifra.e " 2. Además otros miles hacen carrera delincuen 

. 

-

cial como gamines, pordioseros, Y cuando se dictan 
leyes de protección a la niñez, bienestar .. · Familiar,

no funcionar1, no solo ca.minan letamente y con marca "! . 

das tendencias clasistas la norma sobre paternidad -
y responsabilidad por los hijos, sino q':le. la antenci6 
n, integral al pre- escolar se está cumpliendo muy 
deficientemente, pufs el instituto de Bienestar far:;i
liar, prefiere entregarle .a la oligarquía financiera
el manejo de los miles millones de pesos anuales que
producen el impuesto de la �ey 27 de 10974, antes que 
dedicarlos a su ftn, a la construcéi6n de centros -
infantil eso 

Indiferentes al futuro de la ninez, los gobernau·-. 
tes que cada cuatro años se suceden en el poder, muy
pocos hacen por solucionar el drama del hombre que a
sola a miles de hogares obreros, Si algo realiza es -
-------------------------------

2. voz proletaria. junio 9.de 1.977.Bogotá- colombia.
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por la presi6n de las masas en la lucha por su subsi� 
tencia. Intimamente ligada al problema están las ci -
fras de desempleo, analfabetismo, miseria y de cares
tia, que hacen de los niños las primeras y más frági� 
les victimas. 

Culpable es en primera instancia la burguesia, ·go
bernantes : Hii6critas,indolente, ávida de ganancias
que da la espalda a las grandes tragedias del pueblo. 
pero detrás deella está el imperialismo que la maneja. 

A comienzo de 1.977, la asociación m�dica de antiQ 
quia, AMDA, denunci6 la muerte �e veinticinco niño? -
en el hospital general de medellin, luego de que veni 
an siendo alimentado con soluble lact5geno· y Nestóge-

. no, entre otras de la misma casa prmductora9 La in 
vestigaci6n fué realizada por la escuela nacional de
salud, que el 27 de julio dio a conocer un comunicado 
oficial , denunciando y señalando que la i;niestigaci6n
"demostr6 con absoluta claridad y correcci6n cientifi. 
ca, que varios tipos de leche de Cicolac -Nestl�, fui 
ron factores responsables de estos facellecimientc. -
En efecto, la leche contenida en los tarros se encon
traba contaminada por un microbio llamado Bacilus Ce
reus, el cual produce una tóxina(veneno) que causo -
las muertes." 3o

.Miles de madres� por causa de los factores anotados,
son incapaces de brindar a sus hijos el alimento na -
tural que ellos necesitan durante la lact�cia. Si 
se tiene en cuenta además que los-programas del go 
bierno como el de desarrollo rural integrado.Dri, y
el de alimentaci6n y nutriccuióu, PAN, han sido un 

3.Bogotano.Agosto 11 de 1.977.Pag.8.Bogot�.Col.
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completo fracaso y que el deficit de la producci6n 
lechera en el pais es superior al 50% seg6.n estadisti, 
cas del Ministerio de agricultura. Las madres no tie
nen otro remedio que dejarse llevar por la propaganda 
seductora de una linea completa de leches solubles, -
copas concentradas, compotas,etc., que son producidos 
en colombia por Cicolas, entrocada entrocada con la -
multinacional Nestl�, que -extiende sus tentáculos 
por todo el mercado capitalista. 

2.3. VIVIENDA. 
En barranquilla el problema de la vivtertda es 

tan grande com<? ·en el 1: resto del país; el défeci t -
habi tac:i-onal es de más de 25 mil vi viendas.:E.'l precio
de la residencias construidas· por el instituto de 
.credicto Territorial. �tT, es muy elevado para los 
trabajadores, co�o son tambien los arrendamientos·� 
.Antes esta situaci6n el pueblo barranquillero ha ve-
nido luchando e invadiendo tierras baldías, viendo q
que el gobierno no plantea soluci6n adecuada a tan -
delicado problema. 

Son deprirr:entes las condiciones de miseria en que
se debate los pobladores de las zonas tuguria.les. 

Seg(m estudios serios acerca de la vivienda, dan -
a conocer algunos datos interesantísimos, como son. -
la dimensi6n que debe tener la vivienda. 

Indudablemente que .esta depende del nmne.ro de per

sonas que habj_tan en ella. La vivienda minima es aqu_g_ 
lla que satisface las necesidades elementales de sus
habi tan tes. 
Por consiguiente, su dimensión será funci6n de la 
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composición familiar, de las relaciones que existen -
entre sus miembros,de las d�ferencias que resulten de 
las necesidades de edad y sexo, de sus actividades y
sus nftcl�os socio- culturales. Ademas, las nomas

esenciales de superficie habitable deberán adaptarse
ª las condiciones geográficas, topográficas y clima
tol6gicas de la región. 

. -

L�s <:Uversas entidades responsables de la vivienda 
en ia ONU, aconsejan, en general una medida de 60 Mts 
cuadrados corno superficie habitable minima, para un�
f�ilia· cen�uai -compuesta por' cinco o seis miembros. 

· -· Pero en bar.rantiuilla, los sectores populares no
tienen un mínimo de requerimiento legal, por su mis�a

_situaci6n econ6mica, lo cual dete�na un �lto grado
de hacinamiento, promiscuidad e inhabitabiliJ.ad y de
terioro en ellos.

2�-3cl• UBICACION DE. LA VIVIENDA CON P.ELACION AL COLE-
. 

. 

.GIO • 
. , . 

Ya.dada a conocer las condiciones de la vivienda -
en relaci6n directa con el número de miembros de la -

$:am:ilia. .. censual, .. nos toca rela�ionar este p�:üblc.iua CQ 
n la.deserci6n,.en cuanto a esta necesidad soc.::iG.1 in

cide. en el..flujo de alumnos que salen del c,)1(;0io !Ja

ra no .. vol Vflr . .., j ar.1as. 

·· · 'Indudablemente· que la existencia de· lo.s tuet:.rios -
en ·1os extremos .. de lq ciudad, y que es alli do11de ha
bitan las .. rnayorias de estudiantes que asi:3ten a los
colegios ·oficia:1.es, pu�s las vicisitudes del e8caso -
ingreso, la inGuficiencia del transporte en apocas �
�e invierno y a veces, el gasto que se tiene que hacg_
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r para llegar al lugar de estudios, ya que muchas de
ellas se hacen doble transporte, ya que la lejania y 
el horario de clases lo exigen. 

Entonces vemos que estos sectores explctacos no SQ 
lo sufren el rigor de la explotaci6ncapitalista, sino 
que estan sometidos a las fluctuaciones que este sis
tema detemina, tales ·como-la viacrucis del transpor
te � ·extin.ci6n indefinida y anarquica de la ciudad, -
donde la in tervenci6n del estado y el organismo del -
transporte no.interviene para planificar, la ubicaciQ 
n estrategica de. los colegios de secundaria y el eseª 
so ingreso de estos sectores de clases, no permiten -
la asistencia regular de los. estudiantes al plantel
educativo, ya que en las variables señaladas se cru -
zan y anulrui c�alquiet acción positiva del estudit:>.n
teo 

No es nada ajeno ni mucho oenos complejo de en.ten
der el caso que estudiamos, ya que por siti.le 16gica -
conceptual hayamos la raz6n del problema, que en ter
minos aritceticosse expresa en una simple resta, ya -
que si gana poco y el gasto se duplica, pues necesa -
riamente la posibilidad de supervivencia escasea.� y 
la asistencia a clase por parte cie los hijos del hogg 
r decae considerablem. ente, dond·e ade1!1ás el estudian

te ve recortadas sus aspiraciones estudiruitiles y 
busca desafortunada.mente, el sector produc�ivo, loGi
camente abandonando su actitud educativa, para satis
facer las presentadas en el círculo familiar. 
Tomando la refernncias de la ciud�d de barrabquilla , 
tenemos que la mayoría de los establecimientos educa
tivos han quedado ubicado en sectores apartados de 
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los barrios del sur, ya que la insuficiencia del pre

supuesto adicional y las escasez de construcciones 6-

edificios ó construcciones ubicadas en sectores no 

aptos para tal cometido. Es asi como el colegio barran 

quilla situado, en la Carrera 49 con calle 68, esta -

apartado totalmente de los sectores populares, como a 

su vez de los alcances economicos de este sec.tor de -

clase ya que el doble gasto del transporte remoriza u 

obstaculiza la acci6n positiva del educado. 

Asi sucede con otros colegios como el INEM, Indus

trial, Marco :F'idel Suáréz, Simon Boli var, F:bancisco -

Jos� de. Caldas, los cuales no se acerca mucho a los -

sectores populares, y si-lo hacen, pués no es accesi

ble a sectores como la Esmeralda, Bosque" La sierrao , 

·Etc., pero si le comunica con las palmas, éarrizaL· -

alborallas en fin si colaboracon uno, perjudica a

otro, y to40 por la anarquía planificadora y.la poca-
. . 

atención que el gobierno proimperialista y burgu�s

presta a este reglón de la sociedad.

CUADRO GENEP.AL ESTADISTICO DE LA BAJA DEL SALARIO RE

AL.

ANO SALARIO MINIMO. VALOR CA.iiiASTA SALARIO 
MENSUAL FAMILI.AR CAHASTA 

- --------------------------------------------------

1.970 519 $1.563000 32.2% 

1.973 900 2.636.00 34.1% 

10974 1.200 3,280.oo ·36.6%

1.976 1.560 4.563.00 34¡1%

1.977 1.860 6.160.00 30.2%

Como puede verse, en el momento actual el salario mi

riimo¡ compra una menor proporción de la canasta fa.mi-

ffM1VERS\O�b SIMON Bot.lVAR 1

BIBLIOTECA 

BARRANQUII..LA 



27 

liar que en 1.970. Para el año de 1.978 la situación 

será desesperante para los trabaj'adores, eso si supo

nemos que la carestía no pase del 25% anual. 



CAPITULO III 

3.- INFLUENCIA SOCIO ECONONICA EN EL FENOMENO DE LA 
DESERCION o

Para el historiador no hay más problema que ofrez
ca complejidad que el estudio de la cultura; fenómeno 
que atrav�s de las diferentes etapas de evoluci6n, 
además de demandar un largo y dispendios análisis, 
ofrece· el mas variado conjunto de elementos que hacen 
posible su totalidad, filos& ·ficas rituales, religiQ 
sas, y otras que por su caracteristicas la integrán. 
Es el fenomeno de la cultura el que envuelve a la edu 
cación de la cual ninguna sociedad inagurada por el -
hombre ha prescindido. La necesidad de ella es cuesti 
6n que tiene que buscarse en la condici6n misma de la 
existenci.a real y forma en que se mueven los hombres
p�a lograr �l pleno y normal desarrollo de su vidaº 

El tratamiento del tema en la expresi6n generali
zada siempre empiezan por la cultura de,los pueblos � 
A cada formaci6n social de los hombres en ¡a historia 
le ha correspondido en una forma adecuada de su exp
resión esperitual � cultural� Si no existen etapas 
historicas sin manifestación cultural es porque ella
�s una resultante de este momento historicos Lo cual 
indica un a relación de una para la otra, sin que niu 
guna de las dos diezme la influencia de su contrario 

Desde los tiempos mis remotos 6 partiendo del con
teo de la historia occidental, desde los griegosñ la
educaci6n como parte del complejo cultural ha sido 
factor incrementado de manera oficial y respaldadr, 
�or sectores sociales 9 sin que se le niege el más 
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minimo reconocimiento. Para los griegos la educac16n

empez6 de manera muy libre y que practicada por los -

filosofos1 que en ese tiempo eran quienes todo los -

sabian, formandos pequeños grupos de alumnos que mas

tarde se convertian en sus discípulos, no porque le -

escuchasen, sino porque defendian. el pensamiento del

maestro, asurriiendo la actitud obsecuente so� los prig_ 

cipios de su educador. El caso más frecuente citado -

es ·el de socrates con platón y ahi mismo viene el de

platón y aristoteles, todos estos apare«en en la lla

mada época so�rática, pero antes, en la etapa denomi

nada presocr·�ti�a, tambien habia maestros filósofos -

con sus respectivos seguidores.ó di�cipulos, tal es -
el caso· del atomista demócrat�co quien fu� seguido PQ 

r epicuro y este a su vez tuvo su seguidor en la per-

·sona de t..eucipo, quien·tambien comulgaba en la línea

de los atomistas 6 seguidores de Democrito en ultima-
. ' 

in·sta.nciao Todo esto po3: el lado delos. filoso·fos; sin-
embargo se sabe que Alejandro Magno después de cumpl1

da la campaña de la toma de occidente hizo fundar la

famosa ciudad de Alejandria, donde se in:.stal6 y mandQ
a llamar a Aristotelespara que los enseñara ética, r�

torica, lógica, metafisicay mecanica ,. ramas todas es

tas dominadas por el héroe del pensamiento de la anti
·guedad. Entonces, no faltb un solo momentos en la an

tigua grecia la educación .Pués; asi como alla se cum_
plió esta correspondencia con la historia, en las su

cesivas etapas inaguradaa y disfrutadas por la huma

nidad, tampoco ha faltado esta correspondencia.Cual -

quier momentos de la historia del hombre revela la
acci6n creadora del espiritu humano y con natural a
ella la manifestaci6n de ese sentimiento creativo por
canales propios 6 vias adecua�as de acuerdo al momen-
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to. Que en el entonces eran grúpos muy reducidos que 
cruninaban detrás del maestro escuchando sus reflexio
nes y máxima sobre la naturaleza y la vida, sobre la
relaci6n del hombre y la sociedad y demás problemas -
de orden cosmogénico que preocupar6n a los griegoss 

Hoy en dia la educaci6n, por su evolucións se ha.
convertido en un area de conjunto que merece examen -
aparte, pero en relaci6n con toda la sociedad y sus -
atributos políticos y economicos, si es posible decir 
la tierra firme sobre laque se levanta la. socied&.do 

La modalidad de la escuela evolucionó de manera -
tal que corresp.ondiera a la condici6n de vida que los 
hombres ·forjaban con sus fuerzas y contribuci-ónes; 
especificamente el sentido era impartir.el conocimicn, 
to necesario de la época; por ejemplo, la enseñanza -
del arte y la filosofía eran tan esehciales para pod� 
r participar en el mqndo de la ideas, quien ante no -
tuviera información alguna sobre estas r�as de cono-

cimiento no podia considerarse dentro de la �lite -
priyiligiada de los hombres cultos." Como todo en la
historia antigua, que sufria su 9-iscriminaci6n, la. 
educación era casi un orden especial para los secto
res aristocr�ticos y priviligiados de ·J.a sociedad.Por 
lo menos en la posteridad· a los griegos le toca a lQ 
s romanos dirigir el destino del pueblo de occidente 
y de construir sobre.las ruinas y_el legado de sus an, 
tecesores, la nueva. cultura y dentro de ·ésta forma 
educativa correspondiente que justificara su condici6n 
historica; el pensar pedagógico necesario para molde
ar a los nuevos e..spiritus dentro de las reglas justi 
ficadoras de la·sociedad temporalmente existente. 



31 

El sistema educativo fué muy particular, a pesar que
los historiadores sostienen la continuidad de los 
griegos por los romanos, porque el trance de la soci� 
dad lo imponía. Mientras grecia enseñaba la tragedia
los romanos tenian que contenerse educando a sus·genQ 
raciones con la escolasticas y la oratoria; el senti-

·do guerrero y erpansionista, eran otra parte del atri
buto . educativo. Pero para loB ro::r:anos y a la escuela
no era el simple acto de la retorica y la dialáctica
ni el juego de la,entelequia ni mucho menos el razonª
miento formal atravez de las reglas lógicas, m&s que
estas simples ac°tidernias tenían el imperativo de crear
el sentido de la romanticidad, de. o.e·fender- a roma y -
de continuar el ord.en imperiaT. Cosa contrar:í.a hacen-

·1os griegos cuando enseñan, más -de.aprendizaje de me
dio que justifiquen su sociedad,·· se lanzan a la bus -
qu.eda·' de �on·ocimientos y la oxploraci6n de las cien

cias, cosa que no.hicierón los romano"s , que solo se.
quedarón repitiendo, en forma tan mal, las enseñazas
y -descubr·imientos·. f de· los griegos ... Sin, requerir much
os ejemplo comprendemos como la sociedad gingos. y -
Romana-.incrementaban la educaci6n .. ahora má.s acepta -
ble as preguntarse cuáles eran los. sectoresde la so

.ciedadque tenian a�ceso · a la educación. En grecj_a

era aristocrlcia · griega compuesta por los esclavis -
tas filosofos. Para.roma las cosas no varian tanto
en cuanto a los sectores ,qu� debtan recibir la edu
caci6n, erán los sectores imperiales y esclavistas 
los que gozaban del privilegio de educarse. 

El orden de correspondencia de la enseñanza con e
esta sociedad pasada evidencia las tesis del recono
·cido Marx, quien a.firmaba sabtamente, las ideas domi-1



• nantes son las de la clases que dominan en la �poca -
que se estudia. El jucio de Marx encuentra la clave
para indicar que la educación crea y difunde los con
ceptos sobre la sociedad dominante y manejada por un
os pocos, Prueba historicas son las restantes etapas
de la sociedad humana inagurada.Al renacimiento y pe
riodo de transición entre la modernidad y la antii:;ue
dad como le llalJlll los historiadores, le corresponde -
una educaci6n que emana de necesidades concretas y
sociales de la época. Ya no van a ser los sectores
esclavistas los concurrentes a la educaci6�, sino que
a su lado se van a poner los comerciantes y burguesas
que ya no tenian renacimiento suficientes para dis . -
putarse privilegios con la nobleza decadente, con la
·caballeria y con la aristocrácia que solo le quedaban
el consuelo de vicir de su pasado, se imponía así un-

. 
. 

nuevo criterio y jovenes conocimientos sale� a manife�
tar el s�ntir de una clase que llega al escenario de

la hist�ria para sellar sus paginás y dejar la huella
de su contribucci6n y el progreso progresivo de la

·concurrencia de la burguesia a disputarse el privile
gio de la educaci6n con las. decadentes clases nobles

y feudales, empienza por la incrementaci6n del taller
artesanal, en donde el maestro recibía a mas de tres

o de cuatro apredices y lo enseñaban.. Apredian artes
o.�icios, por que los conocimientos de teorías tenían -

poca receptividad, de los que no creemos. es que nos
estuviera reservados pijra la nobleza. El taller arte
sanal adémas de ser el embri6n de nuevas formas so
ciales de trabajo era la formula de la nueva escuela
burguesa, que ya no podia entender la educaci6n como�
la manifestación priviligiada del espiritu, sino como
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mecanismo necesario para contribuir a la construcci6n 
de un nuevo orden que le acomodara a su libre juego -
de la acumulaci6n y de intercambios comerciales. Era
el momentos de la más primitiva forma de capital co -
mercial pero el indicativo de la mas floreciente so -
ciedad que se impondria en la historia en el tiempo -
mas rapido posible. La escuela artesanal creaba la 
consciencia burguesa imponiendo el trabajo como forma 
de-c�ear el aprendizaje, contestando así al decaden
te método de la feudalidad que lo hacia através de la 
ret6rica y la practicaba en los mas extensos ratos -
de occio� La nobilori� la feudalidad, herida en su mª 
s entrañable ser y condenas a tener que aceptar en -
su sefio a los comerciantes y plebeyos que odiaban con 
todo escrúpulos, tuvier6n que· admitir la realidad de= 

· la existencia de una .nueva clases que se ·desarrolla
ba poderosamente atraves de los comerciantes y que
encontraban en los artesanos un decidido acompañante
por los caminos de la postridad le depararía. Pero lQ
s artesanos mas que cl�se era un gremio_ de trabajado
res un poco supeditado a reglas de juego de la produ
cción doméstica, de la producción para el consumo y
qu1zas no esperaniado en el intercambio, 6 bien tu
vier�n que soportar el remeso� de los deseos burgue -

. ses que se producían en el corazón de los comercian:.
tes, de hacer el mundo a sus deneos y de tenerlo to
do a su d.isposici5n. Si el orden de las '.cosas facil -
mente fuerón manipula. dos por la burguesía., pués _nada
le costaba impon�r el conjunto de sus principios
basado en la libre empresa de comerciar e intercambi
ar mercancias � Los Siglos XVI, XVII y parte del si -
glo XVIII estan saturados de arroyar y el emprende
.dor paso de la burguesia por imponer sus razonamiento
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y expreciones como unica en el universo. 

Holanda, Inglaterra, España violentar6n el mundo -
en el siglo XVII, con la asimilaci6n de los valores -
burguesese Pero hasta el siglo XVIII, los francéses -
permitier6n elegir el primer orden politice burgáes -
en el mundo, forma que empeoraría después hasta los -
inicios de la decadencia de la democracia burguesa. en 
rusia y alemania. A este naciente sistema político en 
franc�a babia que abandonarle , las condici�nes para
imponer la conciencia y expresi6n del mundo correspon 
diente a sus intereses econ6micos y pol1tico.No hay -
ne.da .casual cuando a estas empresas se entr�·gan los -
hombres �omo Roussean y Voltaire,Diderot y D! Alember 

. . -

t, grupo que se impondría como los encicloped�stas. 
Rousseau, mas que nadie acaparban atenci6n y tenía el 
más variado caudal de seguidor y de alumnos ·que le e.§. 
cuchar6n y defendianQ No solo en francía, sino en al� 
manía en inglaterra tuvo lo mas decidido adeptos. Por 
lomenos quién podría negar la influencia de Rousseau
en Goethe y en Lessing.Rousseau se había entregado a-. 
enseñar los principios naturaiista y a educar el es -
pititu de los burgueses, que lo hacían creyendo en 
valores evulucionados, bno es raz6n de peso para UGfü� 
r su labor en favor del orden burgues·ascendente� 
Conteporaneo a su epoca en Vol taire 1 con .sentido ,.:más

,•c,puesto a la tradicci6n se asuma a la laborde impa.r, 
tir la enseñanza de un nuevo orden social, se inmo -

. . 
� 

nia. desarrollar la concepci6n "qurguesa del mundo con-
todo el conjunto de manifestaciones estéticas y filQ 
s6ficas. 

Los mecanismos de la sociedad se plasma a11te la 
disyuntiva de la relaci6n estructura- Super estructu-
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ra, que en ultima es soporte de todo el conjunto. Los 

hombres han producido en �odo el tiempo y este ha si

do un constante en la histori� que demuestra la acti

vidad de ellos en cada periodo sin que renuncie a . -

. los privilegios que le concede la naturaleza a 

brindarles algunas cosas.Este trabajo ha sido princi 

pio de transformación de las condiciones de v:idad nª 

tural e historica �ue le ha tocado ab�donar 6 asu

mir. La;estructura social compuesta del más variado -

numero de hombres. pero socialmente constituye una 6-

más clases productoras de la sociedad, es el sosten, 

es el que permi tern aplicar en raz6n de Marx, como 

encontrar la manifestación de todas las tendencias -

.y la conciencia de los hombres que de una u otra man� 

ra se exteriorizan en otros actos cul tural·es, religiQ. 

so, filos9ficos y artisticos.Enfáticamente anotaba .

Marx , con todo los econ6mista.s e historia.dores bur -

gueses d-e la �poca, Que la forma de producc'i6n de la-

vida material. condicionaba el proceso de la vida -

social y esperitual del hombre e El largo razonamiento

de Marx llega a plantear el ineludible conflito que 

en el plano de toda la historia surg�rá cada vez que 

oponentes relacionen entre los hombres para producir

ya no satisfagar el impetuoso .ascenso de las masas 

trabajadoras a ratificar el caracter de creado desde

todo los productos que sirven para bien de la humani
dad, entonces allí, dice Viarx, 11 se abre alli una épo

ca de la revolución social
11 1, que indelectiblemente

ina.gura una nueva forma de relaci'ones entre los homb

res para producir y por lo tanto w1 nuevo conjunto-
-------�-------------------------

l.Marx Y Engels .Obras escogidas e Prologo a la contri

bucci6n a la critica de la econ6mia politica,Moscü,

Editorial Progreso,1.971.Tomo I.Pag.343.

·/
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de ideas ir.m surgiendo de ese tempestuoso cambio en
base social. Porque nunca, se ha podido comprobar, se 
ha operado rapidamente un acelerado cambio enla super 
estructura de la sociedad, sino que paulatinamente se 
va dan.doel influjo del cambio y van desapareciendo C.Q. 
n áceleración 6 lenta.mente algunos aspectos. El pre
cepto es que a cada cambio social debe operarse un � 
crunbios de ideas, costumbres y formas de manifestaciQ 
nes de ia concien�ia, pero lo cierto es que nunca de-

saparece una formaci6n social mientras ella no se ha
yan desarrollado todas las fuerzas que la sostienen y 
no podrá .· ·.aparecer otra nueva sociedad Tllientras no 
aparezcan· los s�ntomas de _ella en la antigua sociedad 
la una.es consecuencia de la otra . Asi es el.r�sgo -
de toda la historia de la huma.nidad, sie�pre se ha 
abierto o formado con esa dicto�an1a la estructura y 
super=estructura. sin que en ninguna forma hasta aho
ra, hasta la más primttiva , se imponga la e�ist0ncia 
de las dos. 

El edificio Super estructural comporta. dife�:.>l1t8 
aspectos que son expreci5n de la consciencia da la 
sociedad que se manifiesta · econ61t1icamer.te en las iuc� 
zas productiv�s y social en las relaciones de prvduc! 
6n y en la conformaci6n de l�s claseso · Zn ello2 :se eu 
cuentran el legado de ensefiar una forma de pensar 
acorde con las relaciones materiales de la existoncia 
de los hombres. Por e·sto la educaci6n no s6lo es un -
producto engendrado mecanicamente sino una menifest� 
ci6n de correspondencia con los principios del mundo
material y sociaL ) Esto es, una expr,:isi6n de concienc;t_ 
a,que de manera exacta evoluciona de acuerdo a la 
progresi6n de la industria y de los grandes descubr! 
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mientos científicos como los jalones de la fuerzas -
productivas. Nunca la educaci6n ha estado por encima 
de la necesidad econ6mica ni por encima de la condi
ci6n material de los hombres sino que ha respondido 
al grado de desarrollo de la lústoria de la econ6mia 

Establecer la educaci5n con el grado de desarrol¡o 
social y técnico .de las fuerzas productivas ha traido 
la más prendi�as polémicas y· severos plantea.mientos,
que ha.revelado, algunos, en la mecanizaci6n. y el do
gmatismo, recreado y nueva metafisica a partir de una 
manifiastaci5n que repelee toda metafísica, como, otro
s que quedan en la superficialidad de repetir laantQ 
nimia y textos 9-e Marx sin ningú..11 sentido· de .aplicari

caci6n a la realidad. Para la sociedad burguesa la -
educación c-orrespondientes tiene q.eu enseñar el pen -
samiento y Filosofía del modo de producci6n capitali� 
ta conténporaneo, que necesita de la mayor cantidad -
de mano de obras parq desarrollar sus planes de indug 
trializaci6n. Pero lo cierto es que dent�9 de lq so -
ciedad burguesa contenporanea , la educaci6n no es SQ · 
lo _un privilegío Burgués sino que a ella llegan cie� 
tos sectores medio de la poblaciOn. Ademls los elerneu 
tos profe�ionales pertenecen, en estos últimos tiempo 
a los ectorei populares, cosas q�e trien entonces 
prevenciones para realiza·r una caracterizaci6n e in
dicar en definitiva a quien se reproduce la enseñanza 
la educación. Seguro .los sectores _de la actual educa
ci6n dentro.de la sociedad burguesa no confiezan con
la Filosofía de la burguesía financiera y pro�monopo
lista, pero sin embargo, desenvuelven la enseñanza d 
dentro de l�s relaciones bufJguesa. Lo que queremos iU, 
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dicar es que a pesar de encontrarnos dentro de la so
ciedad burguesa los conceptos y filosofía de la edu
c�ci6n, sin embargo no son-absolutamente burguese. 
Dentro de ellos se entienden y estallan los brotes de 
una nueva concepci6n de la educaci6n y surgen un nue
vo d punto de vista que no justifican la relaciones -
burguesa de la sociedad, sino que por el contrario la 
s impugnan y las cuestiones de manera critica y desa
rrolla una tendencia con el fin de susplantarlas, no
dentro del marco burgu�s, porque seria una utopia; -
son valores que surgen por la razón de la concu�ren -
cia de sectores diferentes·a 1a·burguesia, que tienen 
sus interese de clases opuestos a la concp�i6n de la
burguesía el grado de correspondencia radica que la -
burguesía incrementa y reglamenta y educa·ción tecni
ficada y pendiente a preparar t�cnic�s, medios �ás qg 
e especialistas 6 tratadistas. Pués ya pás61 la era de 
los humanistas, y ahora solo se necesitan·Técnicos. -
Así encontramos la incrementaci6n en los pueblos 
latinoamericanos de carreras medias t�cnificadas a ni 
vel de la universidad y los institutos técnicos de 
educación , como tambien en los institutos de educaci 
6n medía. Los deseos de planificar de esa manera la -
educ:�·ción se inspira en la necesidad existente im -
puesta por ].as relaciones de producci6n econ6rr.J.cas de 
todo el cuadro de los apises latinoamericanos. 

Cierto es que la educación guarda intereses corno
justifica intereses, que indudabl�mente surge de acu
erdo de las condiciones materiales de la sociedad, -
pero sin embargo los intereses . justificado respon -
a la realidad econ6mica. No puede haber un interes 
por fuerza de las co_n diciones materiales que deter -



minan del comportamiento individal y subjetivo de 

los hombres. 

Todo sentido de enseñanza tienden a transmitir ¡os 
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valores qe quienea tienen en suc manos intereses eco

n6micos de lo·s cuales depeden de la vi.do. social de 

los hombres, raz6n que permiten· establecer las corre� 

pondencias , como-estructura econ5mica� Todo avance -

que se imponga en el orden educativo tendiente a pre-
. . . 

par y tecnificar la ma..'1.o de obra al tiempo que corre§. 

panden hacer expresi5n '. de necesidad de la forma eCQ 

nomica ey..istente, es socialmente provechosa para las

masas trabajadoras, porque la pone en contacto con lª 

s enseñ�za de la tecnología.e Ahóra ·las cuestiones 

concernientes a la conversación de los valores y a in 

_gerencias colonizadoras, es motivo de otros análisis. 



CAPITULO IV. 

4.- LA EDUCACION EN COLOMBIA. 

4.1. La Educación En El Modo de Producción Capitali.§. 

ta. 

El mundo contenporáneo se divide hoy en dia en dos 

opuestos bloques donde predominan forma. de producci&lil 

totaJ.�ente escluyent e 6 irreconsiliable; por un lado 

podemos notar la existencia del bloque socialista, 

agrupado bajo el acuerdo del pacto de Varsovia� la CQ 

rriente CHina y la linea neutral Albanesa. En estos -

paises predominan la forma de produccj_ón social:fustas 

la cual .no· desglosa.remos por no competirnoso Mien .. :

tras como contra.río al socialismo esta el legendario 

modo de producción-capitalista, que reina en las mayQ 

rías de los paises de oc·ctdentes y runsrica latina, 

africa y asia. Modo de producción que se erige sobre

la propiedad privada de los medios de producción y 

la divisi6n de clases dentro de la formación histori

ca social determinadaQ En ella un pequeño· sector 6 

clase social es propietaria de los medios de produ·· -

cci6n: 6 condiciones de la producci6n de la vida ma

terial de la sociedad, creándose·una propiedad inme -

diata sobre el producto procesado e Pro.dueto que no 

pertenece a sus creadoras
j que son �os trabajadores,

quienes gastan sus energías y fuerza de trabajo t si

no que pasa a ma�os de los propietarios de los medios 

de producci6n de la vida material.· Este pecho de la 

propiedad sobre los medios de producción y la expro -

piación del producto de trabajadores y el carácter 

privado de la producci6n, son características del mo

do de producci6n_ capitalista, en el orden de la base

económica. Ahora dentro del contexto social establece 
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una divisi6n tajante entre los traba.jadores, creado 
res y productores de la mercancía, pero desposeídos -
de ella, y los dueffios de las maquinas y de�ás medios
que sirven para la producci6n de bienes materiales 
merca�cias para el uso y el intercambio dentro de 
mercado que a su vez, como lo anotamos anteriormente, 
son propietarios de las mercancias, división que crea 
una rivalidad política y se desarrolla en una lucha -
enconada que tiene sus periodos de auge y transitoria 
calma pero siempre con un sentido de prevensi6n por -
parte de ambos contigentes social.La oposición de las 
clases trae la luchas entre las· clases que es tan vi� 
ja como la historia misma según versi6n de rnarx quien 
la plantéócomo dinámica y fa(;tor que determina la . :
mar.cha de la historia, de la humanidad� Las clases 
sociales se oppneu en la medida eu··que defienden sv.s
interescs ·economicos, pol1ticos, culturale�, que cada 
una de ella·tiene·como condicción de su existencia y-
obviamente que·son opuestos� irrenconsili2ble. Los -
interes�s de la ,clase burguesa ·propiet�.ria dentro de-
1 modo de prodccn6n capitalista de,loa medios de pro
ducción son diametralmente opuestos a los ir.terez,es -
de los trabajadores y demás sectores do clases inter
medios entre los;,trabajadores y los pequefios pro:pie -
tario. ' .. 

' . .. 

. . . 

Bn el modo de ··producci6n capi tal·ista sobre el con-
ju:n: t¿·

0
d� la relación de producción y las· ;fuerza� pro-

, . \ . . . 

ductiva� que forman las bases ec6nómicas 6 estructura 
econ6mica, se levanta una super estructura que compo� 
tan los niveles de las manifestacio�es de la concien
éia social de ls sociedad; niveles que in�egr�.n lao � 
ideologias, la cultura, el derecho, la filosofía y -
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las creencias religio.sas. Esta sufre transformaciónes 

inmediatas 6 lentas en la medid� en que se produzcan.

cambios dentro del orden de la estructura económica. 

En que cada nivel de super estructura est� el sell 

o de la clase dirigente del momento, de ahí que pe.ra

fraseemos las palabras de Marx donde anot?- las ideas

dominantes· son la de la clase domina.'Yl.tes.En un pe.·

ríodQ <le la historia de 1� clase dominante. Impone el

conjunto de sus idelog1asen las clases que dominan y

somete, lo cu�l no niega la existentia de una ideolo

gía de los sectores de las ciases sometidas; si existe

lo que no puede es tener la mi�ma amplitud que la de

la clases dominantes, por motivo de su posici6n sub -

ordinada�

No hay en el modo de producci6n capi taliste.) de -

las manifestaciones espirituales y políticas. del hom

bre, que no tenga su car�cter 6 sello de clase, asi -

ortodoxa.mente como suena,porque se!ia aigo que existe 

por encima de la ree.lidad y se manifieste. en abstrac-

to. Entonces, esto da pie para afirmar la relación de 

clase que guarda específicamente la educa.ci6n, como -
parte.de la cultura, con lasclases existentes dentro
de la sociedad. 

La cultura es la manifestaci6h creativa del.hombre 
en el arte, la creación imaginaria, sus actividadcr; , 

costumbres cfeencias y manifestaciobes filosoficas. -

Dentro de ella se encuentra la educati6n como otra 

forma manifiesta. Disciplina que tiene como objeto· 

enseñar y transmitir el conjunto cultural y de reali
zar el aprendizaje de nuevos conocimientos como los -
alcanzados por las ci,:0ncias hasta el momento. 



Con este caracter estrictamente comunicador, la educ� 

ci6n dentro dentro del modo de producci6n capitalista 
cumple el papel de introducci6n y enseñar los valorea 
de la concepci6n filosoficas sobre los cuales descan
sa la sociedad burguesa. Trata ante todo volver sobre 
los intereses de la clase dominante, movi•. miento que
la llevan a ser el eslab6n de más interes para la 
burguesía porque a traves de ella se paede trazar · .
una politica de control que conserve y fortalezca la
estructura de la sociedad burguesa. Toda la enseñanza 
esta encaminada a cohesionar las relaciones de P,rodu
cci5n y la forma de explmtaci6n. Claro que estepa -
pel lo cumpl·e una educaci6n cri ti ca y sin ningun 

. espiritu. de cuestionamiento. Pero una educaci6n que -
se de con el pretendido deseo de criticar ·y analizar
la realidad social, de problematizar los fenomenos 
poli tices sociales, naturalmente se convier,te en un -
arma de doble filo, para el orden establecido. Y pa -

rece qtte �sta es la ultima carrera que esta tomando -
la educaci6n, la de convertirse en un rendimiento de 
analisis y cuestionamiento de la realidad. 

Es posible que dentro del actual modo de producci 
6n capitalista se desarrollen los gérmenes de una ed� 
caci6n contraría a los intereses burgueses y de ten -
�encia hacia los intereses de sectores explotados y -
trabajadores. Este paso se debe a la confluencia de.
los sectores populares a la educaci6n y la gran can -
tidad de educadoris provenientes de los sectores po -
pulares, que demanera están dignificado los valores -
de la educación burguesa. Indudablemente que estas m� 
nifestaciones tolerantes y liberales con caracterist� 

VN\VERS\DAD ·S1'�0�1 BOUVAR
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cas dentro de la educaci6n, han traido choques y 
fricciones entre los sectores trabajadores, estudian
tes y los administradores de la educaci6n. Contradi -
cciones que son explicables, pu�s los ectores de la -
burguesía astan viendo que ciertas enseñanza no resaj_ 
�tan con el orden de su concepci6n del mundo y sá fi
losofía de la vida, que so? principios que no justifi 
can el orden de la explmtaci6n, sino que lo condena y 
participa en la lucha por demolerlo. 

La libre c�tedra y las enseñanza de la doctrinas -
han serv�do par.a cear una nueva forma de pensar; se
han convertido· a� un nuevo instrum�ntos de analisis 
y experimentaci6n. Hace pocos .años la concepción mat� 
rialista era un tabú y los hombres de Marx t Engles,
como el de Dar,i�ng f eran : celosamente n:.egados y de§. 
naturalizados_c Se consebian como enemig�s morales de
la humanidad, sin hacer salvedad la �ivisión· de clase 
de la burguesíay de los demás sectoresque giran en su 
contorno; 0nemiga por eso, porque ·criticaba y ·conden§!. 
ba la explotaci6n y porque en el fondo se ponia a 
f�vor de los intereses econ6micos, politices y cultg 
raless sin nincua velacibn, de las masas trabajadoras 
Esta es la raz6n del peligro, -.no hay mas embeleco. 

Es cierto que existe la neceqidad de ha�er la dif� 
rencia dentro del mismo capitalismo cuando se procede 
hacer una explicnci6n de la educaci6n ., como forma la
consciencia social y como instituci6n sirve a determi 
nados interese:1. Por Ejemplo: No es los mismo el car.§.� 
ter y la particul�ridad de la educaci6nenlos paises -
de la libre competencia capitalista, a la de los paf� 
ses del mercado común europeo,ni esta es similar a 
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la de los paises neocoloniales y dominados por poten
cias extranjera.El carácter en esencia es el mismo -
el de prolongar los intereses de la clase dominantes
pero en su particularidad se diferencian por que a e-ª 
da forma de organización 5 fase de desarrollo del ca
pitalismo as1 tambien conviene una forma peculiar de
la educación; a esa particularidad y nomento de desa
rro.l].o.capitalista pertenece a una forma de educación 
Para establecer tal 6 cual organización educativa se
han creado organismos técnicos y especializados, cosa 
de lograr un mejor control y ejercer un estricto de 
todas los prin�ipios filosoficos. 

En: los paises ectranjero que gozan de la última 
fa.se del desarrollo capitalista· la educaci6:n, com9 

•institución capitalista .la educaci6n, como·instituciQ
n capitalista, promete serv-lr a los interese de clase·
a sector d?minantes y al orden bur.gues imperante 1 pe
:rro para los países qu.e · sufre la domin·aci6n del manda
to educativo ya que no se cumplen ;por el simple ca
pricho de la burgu.esia.tacionalista y criolla, síno
que además debo admitir las requisitorias· de las reg
:.:;las de fuego que imponga la denorninaci6n eztranjera.
Enton�es vemos como empi.eza a representarse una clife

_rencia en la estructura y en los objetivos de le. edu
cación de estos paiseso Ya los objetivos ya no son de
un estrecho nacionalismo ni de un sano qu�rer progr�
sista, lo que lleva a planificar la éducaci6n en los
países dependientes y ncoéoloniales ¡ sin cumplir con -
los caprichos y exigencias del país o ·1a ·potencia ne2
colonizadora� Lo cierto es que para estos paises no
existe.la planificáci6n de una educación que consulte
con las condiciones materiales ni con las exigencias
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del desarrollo de la median� 1nduí$tría.,Bil'l..o que ,;t3 pro-

J')Orcione una educaci6n t�enica media, con la f1n.alidad -

de crear una masa de mano de obra e�lifiead�,que por no 

encontrar fuentes de trabajo· tiene que emig:ri;\r del paie 

de origen hacia el pais dominante u otro que tenga suf! 
ciente capacidad para asimilarla. Ea el caso e'lásico -

con Venezuela, Estados Unido$ y Bra?il� donde se obse,:-.

ve con avidez toda la mano de obra d� pa.ises como Colom 
-

bia,que cuenta con grandes escuela e institutos de pre-

paraci6n. t�cnica,pero no t:iene la.e fuentes de trabajo -

para o(recirsela a ese protesion� que egresa de la U

niversidad, la escuela o ol :i.nst;ttttto técnico. Seguro -

este juego de preparar los t�cni·cos por un lado y .em -
plearlos a otros países arroja gr�ndes dividBndos bené

ticos a los países que lo hacen, y con un grado de su -

ceptibilidad posible nos ;atreveríamos a afirmar que si 9

por la $enc;ill.a raz6n de gue se ahorran ti�mpo e inv'er

si6n de capital, al tener qne prepHrar a todo)s los téc

n.icos nece�arioso Adem!s,esto evita el riesgo de tem- -

que afrontar problemas de orden · estud:i.o.ntil como tam 

bi�n de carácter político con este grupo o sector so 

c:tal que en algún momento podría presio�1ar. par-a. pedj_r 

mejor atenci6n y serv·ició a ··sus ueceE;idades. Y bieri sa ... 

bemos q-ue los movil:üentos estudiantiles, si bien es cie;r 
to que·no tumban a un Gobierno, si producen situacio�es 

de caos poli ticos y de crisis que no extj_enden a cues -

tion.es administra.tivasd>

Dentro de esta afirmación ·cabe el caso d�l �xodo m�� 

(lico y de otros prof·esionales colombiai"1os hacia Estados 

Unidos, y po:eque n.o,al vec:Lno país de Venezuela.La pre!! 
sa colombiana regtstraba alarmada eJ. a.fío pasado ,. la s� 
lida de mas del 60�'6 de profesionales egresados hace cin 

-

co años de las universidades colombianas. .-
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La situación es sintomática y preocupan.te. Claro· que su 

contra o paliativo no está en la multa que le ponen pa
ra emigrar en no concederle visat la fórmula verdadera 
está mas ligada a la realidad nacional que cualquier o
tra trasnochada soluci6n: está en brindar y crear fuen
tes de trabajo y en pagarles salarios bien remunerados, 
como también concederles todas sus prestaciones soci� -
les. Todas estas iniciativas son sumamente transitorias 
y a corto plazo, pero que en.última instancia se recejen 
en el sentimiento general de un nuevo orden $0Cial • 

.Anotemos qur la educaci6n para estos países depen -
dientes y que sufren dominación extranjera,no consulta 
con los intereses ni con la realidad histórica. Para -
ejercer un mayor control én la planificación de la edu
caci6n, las_ potencias extranjeras y con.creta.men�e los -
Estados Unidos han creado unos mecanismos amparados por 
unos organismos estatales financieros y de cooperaci!m1.. 

Este el caso del BIRF que es la organ:i.zaci6n directriz 
de la fin.anciaci6n de· los programas educativos para es
tos países., Lo mas elocuente de su manipuleo son las re 

!o-

comendaciones que hace como esta: 

"Se espera que el Banco lleg�e a ser la mayor fuen
te de financiaci.6n para fines educativos, en casi 

todos los casos, financi.ando proyettos de una magn! 

tud que permita asegurar que_t�nga un efecto consi 

derable,tanto desde un punto de vista cualitativo 

como cuantitati�Oe 11 (1). 

l. Operaciones del BiRFe Edt o Tecnos, Madridul972.o 
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u Aunque prosegui.rá su poli tica de financiar inver
siones en el sector educativo destinadas a aten -
der las necesidades del personal mas apremiantes 
e inmediatas del país prestatario,el Banco, esti -
mulará la fijaci6n de objetivos a largo plazo ma� 
completos y de mayor alcance� En grado cada vez -
mayor los·proyectos seleccionarán sobre las bases 
de un. examen detenido del sistema educativo en el 
c.onjunto y cuya reforma sean partes de planes de 
educaci6n convenientemente estructuradose En alg� 
nos casos ellos exigirán �al vez proyectos·de ma
yor duraci6n, quizás de ocho a�os para la implan
tación de los cambios institucionales. En otros -
casos deben financiarse progrimms educativos a 
largo plazo mediante el apoyo de proyectos suces! 
vos preparados de antemano para·poner en práctica 
las diversas clases de programas11

• (2)\ 

Asi podemos darnos cuenta como se manifiesta el mani 
puleo de la educación en estos países por par·te de Esta 

'dos Unidosº Este hecho de los pr�sto�os crea dependencia 
y empeño, por lo cual los resultados educativos tienen 
naturalmente que manifestar esa situaci6nc,

No solo el BIRF sirve de medio de dominaci6n dentro 
de la educac¡ón en estos pueblos de América Latina, si
no que organismos cono la UN5SGO, que se creia impar 
cial, tambi�n cumple el mandato de controlar. Se esti�a 
que mas de 178 mill.ones de dólares ha invertido la UNE§ 

CO en la ejecucibn de sus programas educativos para Am1 
rica. Y lo que mas ala.rma es la ampliación de crédito -

en base a las exigencias del BIRF y a las propuestas de 
-----�-------------

.. -, 
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la UNESCO en la ejecución de sus programas educativos -

para Am�ricaa Uno de los últimos acuerdos amplia la 

acción del BIRF para seguir haciendo intromisi6n en 

la política educativa de los países dependientes a - -
través de la UNESCO, así lo revela el acuerdo de 1964º

n El acuerdo original no preveía la participa· -
ción de los costos y. los otros tipos de coope-

- raci6n respecto a los servicios y preparaci6n

de proycc:tos como el planeamiento educativo,-

Y que por lo tanto puede contribuir en forma

mas directa a mejorar la eficacia de l?s ope
raciones del Banco� En. el curso del eño pasa
-do .se ainpli6 el progra�a de cooperaci6n con -
el fin de proporcionar· servicio de este tipo,

los que estarán a cargo de la división de pl!:

neamiento educativo y administrativo de la U
N:ESCO y de su Departamento de }�ducación y· En

señanza Superior u� (3) ...
No es dif:í.cll la manera. como se presen·tan la in.trQ 

. misi6n y maniptHéo de la educación en estes paises 
por-parte cte ¡os ,estados unidos. Los dos textos trru1s 
critos refl�jan la esencia de su· querrer y demuestra 
cuales son sus deseos. No es una dogm�tica afirmación 
decj_f:> que la educación nuestra obed�ce a la fi.losofía
dictada por los orga.nismos de dominaci6n polftj_co y -

culturalo

Todo el recorrido demuestr� claramente como exis
te una diferen:.cia entre la forma educativa en los pai 

ses imperialista con relacion a la de los paices doaj,_ 

nados � Mientras que all! se busca producif t&cnologi 

a y abrirle camino a la ciend.a mediante 1a experimea 
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taci6n y la investigaci6n, nosotros tenemos que confor
marnos con el derecho t�cnico y con el consumo de pro -
ducci6n cientifica que nos importan, sin que tengamos -
el mas mínimo movimiento de rom.per con este lazo • .c;so -
somos paises consumidores de tecnología y productores -
de materias primas. Claro, en un pais donde no se tiene 
la perspectiva de ensanchar la producci6n, la industria 
pesa�a ni se estimule la investigación cientlfica uo -

tienen porque preocuparse por preparar cientificos ni -
investigadores, porque solo son los cuadros medios t�c
nicos y medianamente calificados tienen, entonces, para 
que masG

En conclus16n podemos anotar que para proceder a un 
anal.isis de la educa.ci6n dentro d�l ca.pi ta.lismo, hay q • 
establecer la divisi6n de los países imperialista y los 
que sufren 19 dominación; que en estos .países, como Co

lombia, caso concreto,el imperialismo trata·1a política 
educativa, que en si no responde a los intereses nacio
nales,sino a la exigencia de la industria imperialista: 
que la educaci6n no es tmro aparato institucional de r� 
producci6n de las ideas burgesas, sino que hoy en dia -

ha.n variado por la participación de ciertos educadores 
de extracci611 popular y por la afluencia de los hijos -
de los trabajadores a los centr?s educativos; que una -
educaci6n cri t:Lca podría desarrollar una eoncieucia que 
ayude a demostrar· la caducidad del actual orden social 
y a promover una nueva forma de vida social. 

4�2. LA EDUCACION OFICIAL 
4o 2.l& GENERALIDADo

Antes de plantear la problematizaci6n de la educaci6n 
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en Colombia,se hace necesario particularizar, el fen6-
meno partiendo de lo concreto real y la caracterizaci6n 
de este concreto real como es la formaci6n. econ6micaso
cial del momento hist6rico colombiano. 

Indudablemente que nuestro país colombiano,ha sido -
cp.raéterizado diafa.�amente por organizaciones serias de 
izquierda que se mueven en la arena política nacion¡tl; 
y es así como se dice que es un pais capitalista, neo -
colonial con rasgos feudales en el campo debido a las -
llamadas formas tradicionales ,., heredadas del colonieJ.ie 
mo español ( arrendamiento, aparcería, etc.). 

El país,a partir de la última pos�guerra.� logra defi 
ni tivame.n.te la dominada si tuaci6n de im.portaciones, un 
proceso_que parte de los ·años 1920, pe!T!itido y canali
zado por la crisis de 1930 y la Segunda Guerra· mundial, 
es decir, por las crisis del capitalismo mundial. Logra 
cristalizar para la di3cada del cincuenta,época en que -
se consolida toda la infraestructura necesaria para la 
produc.cHSn industrial ele bienes de consumo y con ello !:!

na burguesla. industrial que alca.."'lz6 sú r::iáximo poder p6-
11 tico bajo la a.dministraci6n de L6pez Fumare Jo$

En: sin tesis vemos 11 que la bu,rguesia .se .ha· unificado 
J)or .. �la ·crisis y que su :propío desarrollo está determinan 
do sfts problemas(;. Esta unificación y ese vigor, la si tuª 
ci6n a la vanguardia del pueblo, sobre cuyas masas se 
apoya cautelosamente".4. Sien embargo este proceso no lQ 
gran liberar al país de las viejap estructuras precapit� 
listas.,

�--------------------------

4. MEZA, Dario, Terinta años de nuestra Historia, Untve,r
sidad nacional .Facultad de ciencias Humanas� Bogotá.
Sept.1.9710
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las viejas estructuras precapistalistas y semi feuda 
les como tampoco barre del poder a la clases ligadas
como son los tierratenientes. 

Tenemos una burguesía industrial y un desarrollo -
capitalistas ambos entre enlazodos por el imperialis
mo, loss sectores ligado al comercio imperial y a las 
estructuras semi feudales existente en el campoe

Al respecto es necesario anotar que al señalar los 
rasgos feudales en el campo nos indica que niegue que 
el modo de prÓducci6n predominante dentro de nue�tro-
pais es el capj,. t"alismo dependiente neocolonial y q' 
las estructuras semi feudales no estan subordinadas y 
en ciertas forma

1 contenida dentro de esas totalida :_-
·des. Sin embargo el d�sarrollo capitalista entra en
contradicci6n de esa forma precapitalista y semi feu
da.les y pa!te· de núestra historia en esa luchao" Es -
de anotar que esta discuci6n esti a la or·den del d.ia

y que, sobre estos, en muchas otras cosas, no se ha
pasado de las simples �speculaciones� Ei fructífera y
positiva esta discusión su importancia nos obliga a -
desarrollar la investigación, cientifica, de tal ma -
ner8. .quien la practica la Revolucionaria" e 

La educación en sus niveles inferiores y medio da
un nivel de cal±ficaci6n simples es decir, califica -
fuerzas de trabajo media, con la fuerza de trabajo -
nor-illal de los obreros· colombianos. Estos conocimiento
impa.rtidos como ya lo establecimos anteriormente ,. es
ta determinado por �quellos por lo cual ca.lifi ca y -
por el uso que ti·ene la fuerza de trabajo ,..

El contenido de esta conocimiento p su materia pri-

lUNIV��s;�;7,:;;;-;.01 .. NAR
BIBLIOTECA 

BARRANQUILLA 
::::mm ttrcrn' 
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ma, está dad por la cultura dominante, es decir, por
aquel todo dominado por la ideología dominante; en la 
escuela, al lado de la aritmética, el Castellano, las 
ciencias naturales, aparecen materias claramente ideQ 
16gicas imperativas y "Socializadoras", La relación -
es obligatoriaº 11 en todos los colegios, Historia sa :
grada, La instrucci6n civica� Etc., "Enseña al niño -
su comporta111iento en la sociedad, sus deberes para . ·
con lo demás y para con el Estado 11, sus deberes para 
con el cielo y la tierra, la escuela no solo adec�a a 
partir de la. ari tmetica, sino taro.bien en forma clara

explici ta sistemática y planificada a partir de las -
otras materias para Salvaguardar el Orden 11

,. pero el -
·respecto a 1a propiedad privada . En s1nti�is adec�a
para respectar y mantener el orden Legalmente establ�
cido los intereses de la clases dominantes, la �xplo
taci6n, �a sumisión el respecto a lm. libert�d del ca
pi tal •."Resignaci6n y sufrimiento en la tierra para -
la obtenci6n del goce en el cielo 11 

, enseña a ser a.n_
ticomunista y anti subversivo, guardian del orden que
produce miseria, hambre explotaci6n y crimenº

fu esto como es 16gico son agentes directos los 
maestros y lo seguiran siendo hasta cuando el <lesa -
rrollo político y la tona de conciencia, clase para -
a.si, no les perniitos coesinar lo q�e hacen y a quien
le sirven y esto no basta ·- seguirañ sirviendo al .-� 
enemigo hasta e uando no inicien el trabajo político
para la transformaci6n de esta sociedadº 

4.2.2. CARACTERISTICAS. 
Esto es obvio para la educación clasista dada en -

una sociedad donde se mueven intereses antag5nicos 
en la medida en que la igualdad es sólo valida pura -
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para el capital;- De por si él excluye de la propie
dad sobre los medios de vida y de producci6n a la -
gran mayoria de la poblaci6n, lo cual hace que estos
se vean obligados a servirlos. 
11 Por fuera de ponerse a su servicio No queda en Li -
bertad" 4> Sin embargo, esto cobra formas m�s acentua -
das y quizas me.nos veladas en los países t1Subdesarro
llados 11como el nuestro s, en don.de, de n.i,.trada , el 30�;

de la poblaci6n no tiene acceso al aprendizajede la -
escritura y la lectura. 

Es decir, de los conocimientos formales, queqa ex
cluidos el 38% de la poblaci6n,· porcentaje de analfa
betismo en el país. La negación de la propiedad sobre 
los medios de producci6n t permiten el que el tG1.mbien
la adquisi6n de otras muchas cosas,.emtre ellas, la -
educación burguesaº Por otra parte el siste1"1a educa -
tivo del país ofrece las siguientes realida)dds funda-

mentales't1 De cada mil niños que llegan a la edad ese�

lar, dóscientos treinta y cuatro nunca van a la escu� 
la; setecientos setenta se matriculan en primero de
primaria , quinietnos entran a segundo de bachillera� 
to, trescientos cincuenta y seis entran a tercero dog 

cientos setenta y tres llegan a cuarto y doscientos -
dieciseis niños que cursan la escuela primaria com
leta , se matr•cula en primero de sencundaria, ciento 
iloventa y ocho, ·a segundo pasan cientos cuarenta, a -

tercero ciento veinte, a cuarto noventa· y ocho y a 
quinto setenta y tres y en sexto �erminan· cincuentaº 
De los cincuenta. bachilleres ingresan a la uni versi 1-
dad cuarenta, en tercer año de universiadad queda -
solo vein ti seis y terminan diesiseis« 11• 60 

Al respecto debe·anotarse que a pesar de la cruda -· _...-: 



realidad que presentan estos datos las cifras son 

mentirosa.s los datos de la oficina de pla.l'leación del 

ministerio de educaci6n para 1.976 indican que, de 1� 

s miles niños en edad escolar nunca fueron a la escR 

ela trescientoscuarenta y de los seiscientos cuarea 
ta matriculado, solo terminanr6n laprimaria ciento 

setanta y ocho. (178), y la retenci6n en la secu�da:

fia es aproximadamente del 39% en la universidad el-

52 %. lue�o la situaci6n es mucho mas alarmante.," ?o

Vamos tambien algunas cosas externas de esta situa -

ción. El estado finencia solo una parte de la educa:

ción;. un 26% de la primaria es privada, de la secun -

daria un·70% y de la superior mas del 5C%. En el se� 

tor r�ral, el tipo de escuela en el campo es la "ES
CUELA RURAI/', en el cual la maestra ,, al igual que los 

alumnos, tienen que hacer recorridoc largos para esi& 

tir a tiempo. 

Las. limitaciones son tan protuberantesque son poco 

los estudiantes que llegan a tercero o �  cuarto año -

de primaria. Las necesidades faimiliares hacen que 
los-jóvenes empiezen a trabajar a los 12 años y a ve
ces a mas temprana edad ., La secunda.ría es practíc.::Jneu 
te inexisteate en este sector del territorio nacion.11 

Son pecarias las condiciones en que estudia grnn � 
parte de la población. 

La calificación y las condiciones salariales de lo� � 

maestros son pésimasº En 1.970 el 64 % del person�l � 
de primaria y secundaria obtenian sueldos infcriOJ:'f;!B; 

�-----------�---------------------
6.., CUADERNOS ANALITICOS Y RE.SUMENES. Sertc.D.Minocdu : ... 

ca�ión bogotá 10974 •. l.97ó. 

? • }JlINIST;:;RIO D"S EDUCACION ., I�d.ucación primariu., nei t(Jn ... 

ci6n.Dot;otá 1foviembrc de l q 976 



a$ 1.500.00. mensuales".8.y en "el sector rural solo 

el 9%de las escuelas tienen la primaria completaii.9. 

A pes�r de que algunos sectores populares logran 

mantenerse en el sistema, su Calidad es desigual se -

gilll la categoria::. de los Colegiosn. Los sectores pro

venientes de bajas pensiones y aun de colegios ofi :

ciales están en desventajas respecto a los exa.menes-

que rigen el ingreso al INEM� y Universidadº 

Al respecto el boletin del DANE No.238 de 1.975 ' 

indican en algunas estadísticas& El porsenta.je a�ept.s 

do a la universidad nacional, de· los solicitantes de 

colegios conpensiones altas es significativamente -

_mayor que el porsentaje de aceptados de los colegios

con pensiones bajas. r:Ademas, n se plantea que ontes

de los exa.raenes de admisi6n esta.'l en _desYentaj'a los -

estratos inferioes debido a que estos exmn�n::tes son O 

elavoradcs según los patrones de pensamiénto de len

guaje, ·Coi�ce:ptualización i etc,.¡ de los estractos su

perioes que se constituyen en inc.�icad.ores 11 de inteli

g�ncia y capacidad. Boudier a-5.n plantea en un docume� 

to presentado en el quinto-congreso de sociología de

Evia.n el 5 de septiembre de 1 .. 966 que la educación. ne 

solo se limita a transmitir ciertos contenidos c.ul tu

rales, .sino .que además, dicl�a transmisión llevé>. im 

plícita la incorporaci6n especifica. de ca.tegorias y -

formas de pensamiento<> 

Los esquemas intelectuales y linguísticos determi

nan , en gran parte, (!quello que los individuos apren 

den como digno d0 ser pensado y los que piensan en 
---------------------------- ellos !! 

1 O e 

8. DA.NE ., Boletin .. No. 226

9 .. DANE Informe Ministerialº 1.972

10. DAHS- J3oletin No. 238 bocot�� l., 975
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La educación impartida esta dominada pon los Pa 

trones Dominantes"pero no son unica y exclusivamente
los de la clases superior los impartidos, en ella tam 

bien se entrmezclan elementos se los sectores domina 

dos , aunque , subordinados y reinterpretados dentro
dé los dominantes. Luego, eso de la imparcialidad de

los examenes de admisión 6 relativo, Además ápareceri

que l.os que realizan en los INEM, el servicios nacio

nal de-pruebas en .forma explicita y sistematica, y ·

con toda rigurosidad de la técnica·Sicológica, ejerc� 
n una discriminación politica clasista para el in -

greso a la universiad . 

Las causas enunciadas, ·sujeción del campo a la ci� 

dad, deficienciade los maestros, bajos ingresoi de 
amplio sectores de la poblaci6n, falta de escuelas, -

altos costos de la educaci&n, Etc., son las causas 

externas. Lo que aparecen en primera vista 1 aquello -
que se ·obtiene a par'tir de la p!&rcepci6n sensibles 
lo que el roa.estro MaoTse Tungdenomina conocimiento 

sensible y del cual no puede pasar toda la sociolo -

gia-burguesaspuesto que el neopositivismo no da para
rnás. Es necesario a partir de todo un proceso de re -

flexion y neg.aci6n dela precepciofl sep.sibl.e, aprehen_ 
der las causas internas, lo neaesari,o, lo no observa
ble. Es decir.lo que Mao Tso Tung denomina conocimien 
to 16gico y ello viene dado por las leyes y contradi-
cciones objetivas del modo de producci6t1 capi tali.s

ta neocolonial mismoº 

La situación actual Con el Sr Pr,:·sidente Alfonso -
Lopez Michelsen, sistematizaci6n en categorma de ri ,
gor y a.11alisis sociolóGico , en las medidas que obsc� 
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vamos las recomendaciones de Lopes Michelsen para sQ 
lucionar las problematicas educacional. 

El problema de ampliar las fuentes de financiamiQ 
to para el sector de la educación se resolvió aprov.Q 
chando la reforma tributaria expedida en uso de los 

poderes que se le otorgar6n cuando la emergencia ecQ 
nomica& ti (1.974)0

Adem�s, comenzaó a hablar de un proyecto de ley 
sobre un terna más concreto Nacionalizaci'o� de la -
educación secundaria<P 

.... _.Aprovechando el debili tam.ien"t:o de FECODE, en ra-

. z6n de los golpes que él propli:110 Lopez M� �:>or las 
pugnas internas de esta agremiación a n:Lvel de la
misrua izquiere.s, el gobierno saco la ley 43 de 16975, 
que comprendía la nacionalizaci6n no solamchte de se 
cundaria · sino tambien de le. primarie .• El analisis se 

hará en el capi tu1o de la. reforma educativa.., 

Pero, :podemos dar a conocer como los organis:m.or.; -
encariadosen la direcci6n de la e'ducación traba.jan -
e.n estrecha colaboraci6n con centros multinacionales 
de la t6cnologíe. educativa. Como los de la CEA, que�, 
labora a todo vapor en el ultimo piso de ministerio
de educaci6n& 

Esto muestra a la luz critica del analisis marxiQ 
ta, como el imperialismo y las oligarquías criol1us-, 
creen posible controlar a las masas popul.a.res de nue 

estro pais por el reforzamientos de los mecanismos 
sometimiento y de contror ideol6gico. 
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4.2.3 RESPONSABILIDAD DE LA DESERCION ESCOLAR. 

Medir las causas ó culpabilidad que tiene la educª 

ci6n Oficial en la deserción escolar, sería indicar -
hasta donde ella como tal "ayudaf.,l a convertir el proc� 

so educativo para las grandes masas y los sectores -
proletarios, en algo i�posible. 

�s- posible que la educación oficial tenga gra.� re� 

ponsa.bíl�.dad por �quello de ser una educaci6n negada

en todas sus posibilidades, presupuestaies, en la fa¿_ 
ta de reglamentaci611; educación que cuenta con. el a .:. 

gravante de no tener reglamentado un estatuto docent_e 

que favorezca efectivrun.en�e a los trabajad.01·es de lo.

educac;i.5ñ; que no cuenta con un amplio apoyo-por pa.r:, 
te del estado, ni que tiene la menor posibilidad de -
cu�lificarse con relación a los cambios social eo9

Otro seria el de la lucha permanente que libran 
los tra!)ajadores de la educación por mantener su con

dici6n de ser empleado del estacio, y no someterse a -
los vaivenes de la repa1�ticipaci6n burocratica de 
los empleados publicosc Esta lucha ha sido larga y 
sostenida , hasta tal punto que b� llegado a una 
paralisis total a nivel hacionD.l, paraJ.isis que se -
prolongado por varios r.ueses, _con consecuencias fu 

nestas para la población estudiantil-, pu�s los es 
tud.iantes han tenido que replegarse y abandcno.r la.s -
aulas.Algunos han preferj_do el cambio de las aulas 

oficiales por las privadas, pero lo mas carente de 
recursos han tenido que abandona!' la escuela para sim, 
preo

La lucha de les profesores, que en el fondo es to-
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talmente justa, se ha convertido en cambio, en el el� 
mento desfavorable para la masas de los estudiantes -
de nivel de bachillerato y elemental, sencillamente -
desfavorable pórque la lucha se ha liberado además -
con el sacrificio de otros. Esto ha llevado a un li
gero enfrentamj_ento entre profesores y algunos secto
res de estudiantes no politizados� que creen que los
profesores son lo mas inmeru.ato responsable de la si
tuac:tóno 

Pero entremos a determinar algunas situaciones co� 
tudentes sobre la situacimn de la deserci6n. Los dato 
s que revela el ·banco Mundial son demasiado elocuente 
para lo�68 a nivel'ª primaria se tenia matriculado a
nivel oficial dos millones, setecientos treinta y trQ 
s mil estudiantes.,

De los matriculados , tomados r�s fesultados cuatro -
año después ,. se puede comprobar que babia termindao� 
total de 737.000 setecientos treinta y tres niños.Lo
cual ha permitido considerar que de cada 100 niños mª 
trlcula.do ái.inalizan 27 º Es decir,· que hay 73% de de
serci5n. 11.,-

Pero la alarma no termina aqu1, sino que tomados lo 
s resultados de 1.976. y 1.979, ae estima que la de -
serci6n habrá aumentado de manera glcba.11 en un 93%,12 
Ya que los factores socio econ6m:i..cos , de miseriam de 
privatizaci6n tambien habran aumentado de:-manera des
proporsionada . Las estimaciones se hacen en base a -
condideraci.ones globales , a.hora en cuanto a los da -
tos secundarios, se cree que para el periodo de 1.976

y 1.979 la deserción pasar� del 63% al .50%, es decir 
q�e habr� una disminuci6n o
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Pero lo cierto es que la realidad esta demostrando -

lo contrario, Sin embargo, la estimaci6n se hace en

base a la apertura de nuevas instituciones de tipo -

educacional, como el INEM�las escuelas vocacionales

Y las escuelas industriales. Pero lo cierto es que -

la modalidad del bachillerato ac�demico sigue reve

lando que la diserción tiene porcentaje alarmantes. 

· La· responsabiJ.j_dad de la educaci6n oficial como
determinan te de la deserci6n escolar esta demostran

do por la sencilla raz6n de que sonlos sectores est� 

diantiles que estan en la escue�as oficiales los que 

abandonan de manera permamente ·, la escuela, pero en 

la escuela privada los indices. de deserci6n alcanzan 

proporciones diferentes, si bien l(?s hay sin embargo 

no tiene los mismos porcentajes que en las escuelas 

oficiales� 

4.30 LE EDUCACI�N PRIVADA& 

En la decada del 60 -70 j la educaci6n pri.vada ha 

venido asumiendo caracteristicas m�s reaaionarias y -

de menos alcanze para los sectores populares, ya que 

sus acci.ones alcista.s han determinado un mo,rimien to ... 

rectilíneo y vertical ya que la política UPAC h¿l 

tocado la puerta y cerebros de los agiotistRs y 

mercaderes y les ha incetivado para que aumenten a 
sus caprichos las mensualidades de cada afio� :s así

como esta educación privada expresa el cometido de
clases reacionarias de un estado, que dice cumplir

los requerimiento constitucionaJ:es, los cuales son -
entregar salud , vivienda, educación y trabajo al 
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pueblo en general . 

Al finalizar el periodo 60-70 llamada primera dec� 

dada, para el desarrollo, el grrui, capital in.ternaciQ 

nal se asoció:. coru el capital "Criollo", y se vincul� 

rón a orga..llismos internacionales que finanziarán est!!, 

dios económocamente, las acciones en el campo educati 

vo • Fu� as1 como colegios, como el americano, alcman 

,Judios, Inglés, Etco , tomar6n impulso y decidier6n -

ampliar su radio de acci6n y tomar6n inicj_ativa de 

empresa priv.a9.a, olvidando el compromiso que se tiene 

en la comunidad. Ahora bien, ul timamente las medidas

guherne.mentales han di.termina.do ·una merJ:Ja en este s� 

ctor a nivel de la educo.ción pf'iblica y. una rev'i tali

zación · en la priva.da, ya que la care.cteristicas de 

empresa influye en el comportamiento de la· instituc:i.6n 

y a su vez en la enseñanza que impartenC!

CARACTERISTICAS. 

Las caracteristicas son los rasgos.que muestran 

las propiedades de objeto determinadoe Es asi corno la 

educaci6n privada, la cuc..J.·es la imparticili6n de cono

cimiento tabulados y procesado bajo un costa clasifi

cado en pensiones.,Este conocimient" se imparte con 

una filosofla politica defeinida ba.jo la concepci6n -

del murrdo y la sociedad, que tenge. el propietario del 

colegio. 

Entonces vem6s, · que la educaci6n pri v2°.da es la 

expreci6n concentrada del comercio en el capitalismo, 

donde una persona grupos a asociaci6n se deciden mon

tar una empresa con los fines claros de comercializar 
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con los conocimiento que todo ser humano necesita pa

ra desarrollar sus destrezas y transformar la natura

leza y ponerla a su disposici6n. 

Esta educaci6n clasificada ha sido impulsada en tQ 

do el d0venir historico por comunidades religiosas , 

las cuales bajo una filosofía filantr-opica y de .:::.yuda 

:cmtua h.;n tratado de imponer una ideología anacr6r.ica 

bajo el se11tido comercial c Tal caso nos los pue<ie su

ministrar las empresas agenciada por comunidades den

tro de la.s cuales se mueven los hermanoG , La Salle , 

Salecianos, Fro.nciscc.nos, compa.11ias de jesús, Sal!! Ro

que y otros man que conforr.ian el circulo religioco 

que negocüm con la educacióncClaro esta, que tras el 

sentido comerc:Lal tambien se esconde la parte idiolo

gica quizas :es la más peligros& , ya que con ella se

condensan toda la a.cci.6n .represiva y anticientífica -

que derrota el intercs por la vida so·cial y la misma-

CÍellCi&o. 

Despu�s de lus comunidades religiosa, tambien haJ 

otras caracterj_stica.s de educaci6n pri v2.da co;::10 1� i;; 

pulsada por grupos asociados, que viendo una respec

tiva de ingresos y asenso· económicos, deciden fundar 

uncolegio 6 plantel educativo, con el objeto de enga_ 

ñar a las ?1asaa que acuden y de una m2J1era sofisticª 

da acumulan .dinero. A su vez, complementadas con las

anteriores, l�s ·embajndcs de di vers.cs paises han dado 

impulsos a organizaciones escolarJs, no·aport.sndo una 

suma de dinero 1 sipo que bajo un rotulo de coperaci6n 

y de c:-irac ter filan tropico ha.-ri funndado pJ.c::-,.n teles que 
dicen llenar requisit6s indispensables, y a su vez 

ofrecer .. educ�ción a sectores de la :poblnci6n que nü 

cier6n o tiene tradicción al país que representan. 

t um nm
..:
m.� . . :: BOUVAR '
818:.,Cl f:CA

CARRM:QU[Lf.,A 
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De ahí que asociaciones como el colegio Americano, H 
Hebreos , Aleman, Europa.Cambr:i(ge,Saint Mary.Etc., 
los cuales representan diganmente a su país en la 1-ª 
bor ideológica y ofrece educación a las élites del 
país ,. ya que su rango social y al tas cuotas men.sua .. -
l�s asilos estipulan. 

Bstos colegios o asociaciones educativas que se -
han señalado a titulo personal o caracterisada en ge
nerali"zaciones, conceptuales, intentan y ale:anzan la
bor positiva según los intereses que defienden.�or -
ello daremos a conocer algunas consideraciones como -

. el cometido claro y real de la educací6n privada, la
cual dirige sus puntos de mirar encentra.restar las. 
manif�staciones publicas y cualquier otro dere�ho de
protesta, porque los asun.tos de esos co;Legios establQ. 
cen la su!!lisi6n.; del alumnosa lo insti tucionaliz�do y 
normati�'izado por la institución ,. y cualquier acto de 
vimlar lo instituido t pués de inmediato se gana la -
expulsión del plantel. Esta es una medida·coercitiva
que conlleva a establecer cánones estat1cos que dete�. 
minen un estado receptivo del alumno y una ma.'l'life0ta
ci6n charlatanezca por pa�te del_ profesor del plantel
ya que al no encontrar eco de disertación se vueJ.ze -
un recinto de expreciones personales a"'.lte un esenario 
amorfo. 

También se suma la imposici'on de ciertos valor
res fiticios, decimos as!, porque -estos v.alores son
creados por la burguesía, pero extraidos de la ree.1-
lidad, sino de elucubraciones est�riles y sin materiQ 
lidad consistente. 
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Tales valores son hechos que oprimen el cerebro 
de los alumnos y crean una situación ajena a los in -
tereses de clase, ya que la imposición se hace estan_ 
dar y �in establecimi::mto s de jerarquías. Los valor
res que se imponen pertenecen a la burguesía y defie 
enden el estado del derecho actual, donde se justifi
ca la violencia, la represi6n, las fefor�as educati
vas, las entrega son atenuante::; al imperialismo y r.:ts 
a6n la imposici6n de una filosof1� religiosa, meta -
física y anarcr6nica que no mueven .rringun interés Pª?-

. ticular de la cienciae

Además· se elitizaí1 las acciones educativas, ya que 
no se puede concebir la prestancia que puede ceder la 

educaci6n privada ,, los sectores populares, ya que el 
. hecho de pri vatizaci6n, indica. la eli tiz:ación y margi 

nalidad que se le da a los sectores mas necesitados
Pero, no solo se discrimina en el aspecto econo�icn . 

.
. 

sino en la politica, ya que en estes centros de educg 
ci6n pri vades no permiten impulsar ni di·vúlGar ideolQ 
gías socialistas que llaman al progreso -.:,y atentan 
contra la estabilidad soc�al y politica del paÍs o An
te esto, imparten la enseñanza relie;:i.osa y metBficica 
de la filoso.tia decadente del medio e�o ya que la nu2, 
va filosofia Posthegeli&na y mD.rxista impulsaban todo 
desarrollo científico , como a su vez pertrechaba a
los sectores popular�s de una ideología p�opia defi
nida( para la confrotaci6n de clase. 

En lo religiosa, hasta :., hace poco, el peso de la
ideologia religiosa ha recaído en las espaldas de los 
hijos naturales y legítimos, ya que la profundización 
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de ese. circustanéia social y a veces ideol6gicas han

hecho de el un problema en el terreno educactivo, ya 

que las comunidades religiosas colocan entre dicho la 

transición de ligi timidad de un educando en relación ... 

a su nacimiento. 

Ta1nbi�n surgen casos por la diferenciacioñ de co-
-

lor de piel y economico -so�ial, ya que segün ellos-

exist01J. una marcada diferencia entre los indi Vl.duos -

de extracción popular y el pudiente, y la cultura de

cada cual difiere en los valores y patron.es cultura.'.

les� 

En sintisis la educaci6n privada difiere totálmea 

te de le. pública, yij que ademas de 'discrirrrLna)'.', poli

tizar ideologizar en favor de 1 burguesia y el impe:

rialismo , tambien le dan caracter de empresa. a estos 

planteles .,

4.3 .. 2. INCID:SNCIA EN LA DESEHCION ESCOLAR .. 

La diserción es una hija de la privatizaci6n esco

lar, ya que así este rengl6n social se va elitizando-

1/ontinu2.rnente, aumentado en los costos 9 ya alejando -

de las pos:i.bil.id.ades a.dquj.si ti va� por parte de los 

secto1�es popula.res, pués necesarÜ'"1nente que incide 

directrur;.e1�t.e ·en el abandono de esas actividades .. 

En el aspecto económico no necesita de muchos ana

lisis pu(§s si el esca.so mar-gen de salari.o que el obrg, 
ro u empleado obtiene solo alcanza para adquir la ca

n asta. fanüliar, pués es ii.:iposible que se distribuya

ese escaso dinero que lo pagan corno sala.río 11ara los...: 

gastos de educación, que dichos sea tle pasos son bas-
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tanto costosísimos, por las caracteristicas dadas a
conocer en las partes anteriorec. 

Ahora bien, en esos plantes la filo�ofia se mmponen 
el lipre pensar se sancion� y la robotizaci6n del a -
almrno pululan por doquier lo que determina una perdi
da de incentivo intelectual por seguir �n }Q lucha y-
hacel;- la ciencia. TD!!lbién influye a que le. mnyoria de
estas fru.!lilias popularE1s � componen de seis.sj_ete 
miembros, o sea. algunas 7 y otoo 6, lo que exige un 
ingrer.;o superior al establecido en la escala de sario
del p�s. Asi todos los miembros necesitan de educaci6 
n se torna mas dura e impo1:d.ble por sastifacer es� n.§:. 
cesidad� }�tonces caemos �n cuenta que la privatizaci6n 
con toda sus ara.11delas coadyubah a que el flujo de l�
denerc:L6n Be pronuncj_e con una perservercmc:í.a t�.l q11e
alarna 1a p:coblematica social y descompone a muchos 
sectores da clases, colocandoloé al borden de una dis
posci(m. dnlicuenciel. · 

La d.escrci6n es una compafiere. del osio y la d.e.sc0m. 
posci5n social pero la culpabilidad del hecho no es 
. -

mas que el estado burgués. que en_tree;a d.is:poeicones J.� 
ge.les para que J.a educación .se privatice y oe .e.leja del 
alcanze de los sectores amplios y de ruasa�, como r-;0:1 -

los popnlareso y son ellos los que necesitan ampliar el 
conoc:i.mcíote> porqae son :ta mo.yoria de polllaci6n .,

�º4" SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACIONct 

No ex.i$te en colombiu una solo y exluciva responsabi 
lidad de materia de eóucaci6n co.mo todos ¡o sabemos hay 
una ama.lgaua de sectores educa ti vos, existe la educaci6n 
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EN DONDE prima el caracter nacional, el dptal, muni

cipal, el regim�n � aut6nomo"Universitario y el mous
tro de le educaci6n privada. 

Dentro de ese mosaico de tipo, existe la m!s abi
garrada y contradictoria pugna de intereses.No sol� 

mente en cuanto hafe la educaci6n oficial,y a la prt 
vada sino cuanto hace tanbien a los propmsitos inte
reses regionales. Interferidamente fuertemente por -

poli tica partidista y por 1.a influencia de la igle -

sia catolica, le educaci5n colombiana se debate en
medio d.e un caos y de una anarquía que impide ejer-:.·

cer una verdadera planeac16n puesto que la diversid� 
d de interes actúa como lucha de contrario en todo -

el aparato educativo, El ttd.smó informe del banco Na-

· cional r-econece en su capitulo 22 ·que "El control -

que se ejerce sobre la enseñanza privada es dcbil, -

porque · c,on -arregloa a la <.:onsti tución· los .organis

mos privados pueden establecer escuelas sin autori

zaci6n del ministerio e l3e

Pero la industria educo.ti va no tiene interes alguno 

en la enseñanza secundaria técnica, sino en 1 a secun
daria_ general. La raz6n es una y no hay que buscarle

otra explicaci6n; La esnseñanza técnica implica una -

mayor erogaci6n, se necesita.tallesres laboratorios�

di ver si dad de implementos, tScnicos , o. pro f&::;ores 

especializados , que cobran por hora mas dinero que -
los acádemicos � 

13e Documentos ·poli tices No .. 100.Partido comunista,. 

Bogotá 1.974. 
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A pesar que el gobierno da a conocer cifra de pre
supuesto entregado a las entidades educa•., ti vas, la 
verdad es que no existe un·registro de la infinidad -
colegios privados que existe en el país auq�e a estos 
se le agrega la ilegalidad en que se mueven algunos 

pla�teles, los actuales que ofrece educaci6n completa
pero a la hora de la verdad, solo estan reconociendo -
el ciclo básico lo que en ultima instancia aparece con 
un titulo expedido sin validez alguna . 

No obstante que han venido funcionando publicamente 

y cmn gran despligue publicitario durante muchos. aijo9 
antes la lln�fe.rencia· .del ministerio de educa i6nG Rg_ 
cien temen te se publico v.na cronic&1. de esta - anomalía y 

·el gobierno no ha tomado carta en el asunt�.

A mas de la cantidad de colegios �antasmas , tambi 
én se anexa a ellos una cantidad de instituto que anaK 
quizas y-obstaculizan el normal funcionan'liento de al-
gunos col�gios, tal es el caso Icolpe-Instituto Colom
biano de investigaciones pedagogicas; ICCE, -InstitutQ 
colombiano de constituciones escolares; ICTEX- Instt� 
tuto colombiano de credicto educativo pare. entudios 
tecnicos en el exterior; tíllfESCO, y BIRF, en el exteriQ 
r apoyando la política gubernamental. 

4.5. PERSPECTIVAo 

Lo que se provee no es satisfact�rio, parece que.
los planes de estado por medio del ministerio de e.::u
caci6n, son los que· de reducir de ·tal manera la educ-ª 
ci6n oficial que en vez del estado fina.J1ciarla y res
pardarla con buenos aportes, lo que se espera es una-
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privatizaci6n . Pero fundamentalmente se quiere aca

bar con la educación oficial. Estos se deduce porque 

a pesar del ministerio de haber obtenido facuttades -

extraordinaria para plantear la reforma de la educa

ción , hasta ahora no ha podido sorprender con né1da -

inovador nm ventajoso para los sectores estudiantiles 

no profesoraless Los conflitos con el ministerio sig� 

e vigente , no se paga a tiempo, estan congelados el

estatuto docente, y los colegios , universidades y dQ 

más instituciones educativasº Estan en la agonía pro

pinada a proposito por la falta depresupuesto pero -

todos estos hecho for�an una cadena de acontecimiento 

que se desprende de la falta de pla.�ificac�ón y de -

responsabilidad del estado para con el mandato consti 

tucinal de brindar educación a los colombianos. 

A nivel de bachillerato, secundaria, lof planes

puestos en márcha con las instituciones diferentes al 

bachilérato clasico No han evidenciado hasta a.hora -

ningun progreso ni han arrooa.do el mas mínimo abando. 

Todos los planes a nivel de los IHEM se han cumplido, 

pero sj_n dejar huellas, primero no han arreglado el � 

asunto de crear manos de obras barata, ni tw�poco ha, 

logrado prepar bienes técnicose La afi��aci6n no es -

gratuita ni-insultante, es la prueba de lo emergonci3 

que esta vi viendo la pequeña indlhstri.a , y la mismD.

gran industria; • Por parte de las escuelas indunt -

riales que tiene mayor trayectoria :tampoc,o hn logrr.tdo 

alcanzar en parte sus planes, porque lo cierto es que 

la necesidad de manos de obras tecnicas es evidente -
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Toda la realidad por parte de la secundaria esta -

oscurecida, no exfu.ibe un horizonte satisfactoria' en 

el plano de las instituciones tecnicas, para el bach1 

llerato cl!J.sico se ha dado lo mus avcmturados plél.l'les 

de reforma, que hasta ahora, tres son los puestos en

marcha de menos de 6 años , no han logrado organizar

las areas y la.s especializaciones, asi como la de con 
. 

-

forr.1ar uJ1a filosofía de dirección dentro del ba.cbillQ 

rato º Lo susecivo Miembros han tratado de provar con 

nuevos y viejos planes{bo Por los rnesrios el actu;;,l mini.§. 

terio volvio a experimentar un plan educativo utiliz� 

do sin que dejara la mas mínima ventaja toda el sistQ 
ma del :ri,ejo plnn esta en marchae 

En poco tiempo que va del presente año , ho hay pQ. 

sibilidad.es de una for:i:na que arregle los a.sustos edu

cativos del �a:is y parece que la cosa s::- va :·_ a pro -

longari porque, algo mllY sistomatico _del asunto de , -

dar el plru1 integral nacione.l expuesto })Or el Presi -

dente Turbay enla reunit'>n de Bucaramanga , en el no -

hay una sola palabra que haga referncia a la educaci6 

n que el problema eaucativo esta fuera de las posi. 

bilidades del estudio y atenci6.n al estado� Lo unico

que nos preocupa en que el ministerio tenga faculta -
'des extraordinaria y .no haya revelado he.ste. e.hor-e. nig_ 
guna directris. º 

.. 

·.,,. 



CAPITULO V. 

5.-· REFORMAS EDUCATIVAS DES3?CI0N ESCOLARe 

La difersa reforma que enprende el gobirno colom 

bi,ano en toda las esfera de la vida social, lleva U...'1-

cari z antidemocratico, represivo y mas aun , les:i..vo.

contra lon interese de los sQctores mayoritarios o 

populares. 

Claro esta que el mandatario del un pais dependieu 

te determina cual o tal politica a seguir, es porque

esta cumpliendo unma:ndato de sú 11 JEFE MAYOR 1::, que en

el caso colombiano es el imperia.lismo Norte america

nof)

Cue.ndo Carlos Marx nos explica en el capital , que 

anete todo, no hay problemas aislado e interrelacionª 

dos por lo que es preciso conocer lo que cliea y rela

ciona entre si, a fin de ane.lizar el nucJ.eo y desta

!)ar la oposición que nos ocupa , y ai mismo tener en

cuenta de no confundir los efectos con la causa, asi· 

se "trata de efectos convertidos en· cuusas 1 en cuya eª 

so el analisis objetivo de entretenerse a cada condi

ci6m generativa. 

La empirico. actitu.1 positinsta ..de algunos 11Socio

logos", *, del pais que abrca problemas nacionales y 

sociales en forma aislada 6 simplemente por los efec

tos conduce necesariamente a ocultar las causas rea-. 

� * Hacemos menci6n a los sociologos Eduardo Santa, 

Mantilla Pineda Y. los representante de los peore::. 

residuos de ecletisismoº 

---

UNPJ dt. . , ...... N BOUVAR 1 
B1Bt'O'fECA 

úARRA�QUILIA 
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les de la problematica nacional y por consecuencia -
a ignorar, en caracter tipo y naturaleza de la sociQ 
dad. 

Para estos genios congela:los , la evidente crisis 
de la educ�ci6n colombie�a , el gra..� caudal de deser
ción , privatización de la educaci6n, etc., Ho es un
efecto de la crisis de la sociedad de clases, sino la 
caus�- y esto, lo que un trabajdc,r· que estudia sociolQ 
gía e historia a la luz de la claridad y de su mente-
progresista. , l1a de pla.11tear·se concreta2nente y defi. -
nir para que pueda pla...ntee.r y definirse ante las ma _._ 
sas # 11 

11 LO.S Hombres han .sido siempre en política victi
mas necias del engaño de los demas y del ·engeño pro

pio y lo seguira siendo mientras no a.pr_enda a da ser: -
nir de tras de todas las clases decl2.racíon?s y pro -
mesas mo;e.les , religiosas , políticar.; y so'ci2.lc.s, lo 
s interes de una u otra clasesº los partidarios de r! 
forma se \1-eran siempre burlados por· los defensores 
de los viejo mientras no comprendf!- toda institución -
vi0je. por barbara y podrida que pe.resca , se sost:i.ene 
con la fuerzas deuna u otrE� clase domj_n2:..:.'1te" 
Y para vencer la recistencia de esa clase solo h2y un 
medio: en contrar en la misma sociedad que nos rode.Jn 
.educar· y organizar para le. luchas de los elemc::2tos 
que puedan ... y por su si tuac:i-6n · _social . deban formar.= 
la fuerzas capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo;· 
------------------------

Lenin. V. 3 fuentes y 3 partes in te gran tes de1 Ea.r:ds
mo. Selección de textos .. Marx - illgels .. :::dicci6n Po -
litica, la habana, Cuba,. l e 972 rl10!:iO.l .,



Esto nos indica que ••• 11 19- sociedad aétual no -
es ningun cristal duro, sino un organismo susceptible 
de transformaci6n y en tranformaci6n constante. 2

HISTORIA DE LA R�FORi-'.A - INE:·,. 

Aprincipios de la decada del 60 el EIRF decide am-, 
pliar sus operaciones de credictos al sector educati
vo .cqn el proposito de incluir en el desarrollo de la 
educación de nivel med.ioo30 

Su informe de educaci6n del año de 1.962 sostenia· -' 

probablemem te e:s justo decir que el band.o mundial ha 
encontrado que· e::..:-.Lste una tendencia _por parte de los
�aises asociados a él a gas��r demasiado en la enucª 
ci6n secundaria en el sentido comun del termino, 5 de 

·adistramiento vocacional o tecnico�"
En septiembre de ese r:1ismo afio , se fo:r¡·,mlar6n J.oR 

el-emento.:: básicoa d·� la politice. del ba�1do en 81:"" tr:-
rreno, a proposito del prirr;er proyecto e:luc�tivo t;U:J

se present6 a sus directivos y ejecutivQe 
6-----------------------------

2o - H.AP,X , Carlos, El capital prolo¿:;o a 1� r:c1.:., _�a 
edic ., al-2mnna º Edit. En fondo de cultura ccor.or.1:i,cc,.
tomo 1" Me:xiccc.L,974.
·3 .. - Se entiende por educa.ci6n meúía la eta:ra de :�o,·:: . .=:
ci6n educativa posterior a la educaci6� elemental, dg
rante la cual el allli:lno tiene la oportunidad de coup
lementar su si tuaci6n ·integral., identificar· GUs in te
reses , actitudas, abilidades y capacidades para cum
plir determinad9- funci5n en la corr;unidad. Decreto eso

enero 22 de 1.974 Artel•
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En el memoradum del presidente del banco(Octubre -
de 1.963)� se púede observar los téntaculos del pul
po imperialista que buscar dominar ideologieamente 
a los pobladores del territorio colombiano, como, tam, 
bien,. encontrar mano de obra barata para sus empresa
tra...'1.snacionales y ·multinacionales, "Propuesta para un 
a politica del banco AIF (Agencia internacional de.
fomento), en materia de educ�ci6n, n . qué se exponia -
sucin.t?-mente tal política ; El banco y la Aif debe 
estar dispuestos a considerar la posibilidadde finan
ciar partó de laB necesidades de capital de proyecto 

educa ti vos priori t.arj_os encaminados a la formacipn
ó· a serv�r de base indispensables para la misma, de -
una fuer.za labo-ral de tipo y volumen que se precisan 
para impulsar el desarrollo economico del pais miem,. 
bro de que · se trata. Al aplicar este cri teri.o. ·El Bec!! 
coy la AIF , deben encontrar su atención, por lo -
menos en la fe.se actual, en proyectos en las áreas
de (A) .• La educación y formaci6n t�cnica y profesio
nal-a diversos niveles, y (B(t, La enseñan.za secunda -
ria general e- Los demas tipos de proye::;tos educativos· 
·solo pueden considerase en casos especiales. 

Consecuencia o e i' ec to de esta poli tic a del bar1co -

mundial , ese el programa INEJ.',1 durante la administra
ción de Guillermo Le6n ValÉmcj_a.º. Se presenta el pri
mer proyecto de construcci6n de 29 plantel�s_de edu
caci6n media, pero e.s en l o 967, en el gobierno de LLQ 
ras Restrepo, cJ.ilando se elavor0 el proyecto defirüti-· 
vo para presentar e.l BIRF. 
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Et3te proyecto aparece como realizado por el Minis
terio de educaci6n. Pero en su realizacii5n. participa -
r6n 7 asesores internacionales 3 asesores técnicos, 
perma.nentes(No se sabe si nacionales o extranjero), una 
m1�16n de tres tecnicos con sede en parís encargada de
la preparaci6n del proyecto y cuyo trabajo estuvo en -
ce.trecho contacto con el Blrf y un equipo_ ejecutor -
do un.proyecto de 3 tecnicos con filiaci6n nacional des
conocidae �ste numeroso cquii:o presidido pof el Hinis
t�rio de educaci6n, Dr. Gabriel Betancourt, aparece 
que con el ánimo de preservar formalmente la .soberania

nacional. 

El p�oyecto -que se presentó al BIRF está contenido
en 15 · volu.m.x:mes. La esencia de_ estos 15 volfu:Renes se 
alega que la educacibn meüia colombiana. no sirve y que
es necesario una drastica refor�a. 

La creaci6n de lo� Inem se nos presenta , entonces,
como: A) Una reforma educativa civilizadora que nos 
viene desde el exterior algo e.:si como· Ún Plan Horeno

. ?sc.adon II del Siglo XX 

B) Una racionalizaci6n· de la cducaci6n , media que
busca ajust�r sus pl.::.nes acádemicos al proceso de in -
dustrializaci6n del país y �ue apare¿e providencialmen
te, sin antece�i.entes de la vida nái::ional , sin prehis
to,:-j.él.0 

Pero haciendose un analisi.s soctologico del momen�o 
histo:cico nacional. , y la.s condiciones smcio.J.es econo
micas y políticas del pais, se logra sacar la conclu
si6n sin precedente, de que la situadi6n de la educa -
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ci6n media que se describe en el proyecto IllZM no era 
el produtto de una necesidad o falta de política naciQ 
nal en relaci6n con la educaci6nmedia. Era, el contra
rio, la culminaci6n de una cadena sucesiva de fracasos 
en los intentos de transformar la educaci6n secundaria. 

La r:modi ficaci6n de la educaci6n media ha girado al 
rededor de las siguientes relaciones esenciales; Su -
viricul'aci5n con la ániversidad, su vinculación con el -
mercado de trabajo y la extración de �lases de J.os 
jovenes que ingresa a ese nivele 

Según el instituto Colombianos de Construcciones 
escola�es (ICCE), a cuyo cargo· estuv91la construcción -

de los INEM, el costo de los primeros (10 Inem asendi6 
.a la suma de 535c 7000oOOO.oo cuya _financiaci6n, en un. -
50 % , fu� obtenida:-.;_ a trave.s del banco BRIF, en :ta 
actualidad existe cerca de 29 INEH ubj_cados estrategicg 
mente en l'as principales ciudades" del pais," que agluti
nan 80 mil estudiantes y representan el 22:s del total de 
alumnos matriculados en la enssñanza ofíciaJ. y el 11:,� -
del total de estudie.ntes del país, que a1::�c:lenden a 800-
mil incluyendo el sector privado . El caso de los Inem 
pone _en evidencia el gran interes de losprestamistas
Norte a.mericanos hacia al desi:irrollo del lluevo Metodo.
de enseñanza, 11 que finanzie.n, e3=,aboron y exportan a los 
países dependientes. como el nue:·trpo 

}�ste plan de los ipem encuandra dentre. de la r,.::forma 
educativa dictan1inada por el programa de las naciones -
unidas para el desarrollo(P.N.U.D.)y cuyo objetivo fi
nal en converti·r la enseñanza media oficial en productg_ 
ra de manos de obras barata semi-clas:Lficeda y ai. l::t 
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p�blica en formadoras de docente p.sra la enseñanza r.1e

dia, ademas reducir la presi6n que siQlifíca los miles 

y miles de bachilleres que aspirabrui a ingresar �.;_ la -

universidad publica.paés el egresado de los INF.l1, so

lo pu�de as:9irar por su formación acad€: ica a determi

nadas v carrera intermedias. 

La politica educativa del actual gobierno colombia

no pr·esidido po Lopez, consignada en la funda.mental en 

el plan de dese..rrollo economico, •: _para cerrar· La Brecha 

ha empezado a cabalgar sobre los hombros del mtudie..11-

te colombiano�Aqui la labor x del sociologo se enmarca 

a la denuncia y desenmascarmiento de las_ politicas de 

estos programase y la labor ideologica de los organis

mos internacionales sob.re el maya'.' numero de ct>lon-1bia -

noso 

E'n el, plano de la educación secundaria ee me:ridiana

mente claro , se propone la. re0struturacif.m de ,:icte re

glon él.provechando desae luego, la. c::pc1�ii:mclc. do ense

ñanza diversificada de los institutos -;:r¿-\c:l.c.\c.éües de 

educaci6n media. ( INEM) y de los i!rnti tu tos tocni.coa 

agrícolas (ITA) y de las concentracioilos de d0c �rrolJo 
ruro.l para ofrecer carrera· i.nten1siclia e I;sto n\'., ce ot.ra 

cosa· que ir c.apac1tari.do progresiva.mentf: la :f.'uc-r·::�.o c!e ... 

trabajo para que una vez ocurra ,su _d.:i.. r-;e1.-ción o;·colc.tr

puede ser -captado fac1lmente en el nercado ds t1·é:bD.joº 

5o2CIOI3JETIV0S ECONOHI-COS POLITICOS. D��L PLJU� PARA LA 
EDUCACIQN .,

La forrnulD.ci5n definitiva de la poli tic& educa -

ti va del gob:í .. erno de Lopez, dada a conocer con el 
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plan de desarrollo educativo del.1.975-1.978 expli

cita su caracter continuista, oligarquico e intócable 

de los intereses clasistas que manifiesta en este :
ca�po, Busca , como se explica anteriormente el desa

rrollo mas adecuado de llamado plan de las naciones -

unidas para el desarrollo(PN U.D.) concentran.dolo en
la educaci6n rural ante todo, golpea la uniersidad 
publi.ca, la educaci6n media que da acceso a la unive,r 

sidád y las posibilidades científica de la educaci6nQ 

Esta nueve·formulacion reorientada del PNUD, tiene 

un alto contenido economice para los plnificacores de 

la depe�dencia en su objetivo central ; la pretensi6n 

de universalizar la educaci6n· primaria con &nfaisis 

.en el sector r ural • s� busca ante. todo , ur1a mejor -

utilización del -mas valj.oso de los recursos de un pa1 

s; su fuerza.de trabajo . Y por esto se necesita de
u.há educacíón basica que vaya chrigidá. a esa mayor u

utilización de la gran maza de trabajadores obreros -

y rurales que perr:1i ten üna mayor produc ti vi dad con el-· 

correspondiGnte aumento de la tasa de Plusvalia ral11 

tiva a obtener de ellso� �sto se ubica dentro del 
plan. º:e dese.rrollo como u:ha de las formas principa,n

les para asegurar los objetivo� de convertir a colom

bia en el japon l) exportador de mir america., haciendo
competi ti vas�las mercancías colombianas por el bajo -
precio de su constitucí6n , a partir de una mano de 

obra barata y productiva� 

·: fl.segurar a su vez efj.cacia de los planos de desQ_

rrollo capitalista· en el campo, por la via terrati:nirr 

te reaccionaria, preparando la fuerza de trabajo ru
ral para los grandes cultivos ·c.omerciales para dl de
sarrollo rural integrado(DRI) fuerza do trabajo que-
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ya no puede ser Bnalfabeta sino responder a miniaas 
necesidades técnicas bisicas como leer, escribir, y 
un mínimo de nivel de matemt�cas Etc. 

Asi se explica la concentraci6n del pla� nacional 
de educación, Varios estudios realizados en el pais -
muestran que en colombia, la rentabilidadsocial de la 
inversion en eduaci6n la primaria es superior a los
otros niveles educativos, ma.teria.lizaci6n de los 
ideales del ministerio de educación del anterior 
ma...'1.datario presidencial" Estas investiga.c·.:ones demueg 
tran ta.mbien que el gasto publi.co en eduación prima
ria es muy productivo en terminos ecombmicos, :pués , .
aumenta sustancialmente la fuerza de trabajo y por 
tanto los ingresos de �sta ahora, no solo .son objeti
vos economicos los que sustentan esta reorientaci6n -

. 

del PNUD .. se busca. al mismo � .tiempo· preparar mejor.,.

1 f d b 1 CºJicni"Ao13 a ·uerza e tra ajo y asegurar e unos . _.d,�.1 \.l 

ideolo�ícos , culturales� que la amarren en rm dondi
ci6n de aplotación� 

Las posibilidades demagogicas del actual gobierno
son muchos mayores con esta uni versaliz2,ci6n de la 
primaria que trata de hacer aparecer como participa
ci6n : de las masas particularmente de los c2.JTipesino 
s y proleta.rios agrícola en 1 a vida social º Adamas 
se orienta como vemos a fortalecer la educaci6n 
rural t :-:;n esto hay un aspecto posj_tivm abmrda. unos de 
los mas agudo problemas culturales de país, el del a
analfabetismo en el campo , sin embargo,esto se hace 
al precio del estra..'1.gulamiento .. ds le aduc2.ci6n media 
Bachillerato B!sico y Superior (Universitario). 
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Apartes de una entr0vista con el ministerio re educa·
ci6n Juan Jacobo Nuñez al periodista el Espacio. e l  
dia 31 de julio de l. 974;,

5

Gual es el estado general de la educ¿i_ci6n prir�aria 
en colonbia en el momento presente<.> 1 1 

Me parece muy bien que comencemos por el Principio 
por el Pro blema basico del pais que es de la eciucació 
n como principio de justicia Social.Un paj,s debe pre

ocuparse, ente tod9� por dar educaci6n elemental a
todos los ciudadanos querer hablar.de democracia o 
querer hablar ·de desarrollo donde no se la ha dado a 
todo él pueblo la oportunidad de no tener una educf1-
ci6nelemental , es un mj_to e Y la obl:Lgacj_ó.n constitu
cional y gro.ncie del go·bierno, es darle educación pri
mqria a todos los niños de paisG 

Como consecuencia� Vend.ra el Desru:-rollo de Este .. 
En colombia, desafrotu.:nadamente � no hemos resueltq 

ese problema, tenemos· un gre.do, relativamente, al to 
de a.'Ylalfabetismo" 

PORCENTAJE DE AlIJ.t.LFABE'l:ISMO., 
No ei pregunta facil de contestar, porque si bien eo
. cierto que SABEMOS QUE el 25% DE LOS Nif,!O.S Dii; COLOI-1 
BIA NO VJ1..N A LA ESCUELA., Tambien sabemos que de los -
que han ido , desertarán deella con uno, dos, 6 tres 
años de :primaria pertencen a los analfabetor..; por ol
vidar ,lo aprendido� 

-----------------· -----------

5 Entrevista concedida a Hernando Vega,Periodista del 
:�npacio El subrayado es Nuestro ., 

¡·ümvERS�;,\D S�MO; BOLlYAR 

l lm.:.fOTIECA 

BARRANQUIUA 



85 

SOBRE SECUNDARIA? 

El país venía orientado por una educación secunda

ria alta�ente,hu�a�istica , sin hacer gran hicapié -

so1?re ·1os aspectos tecnolor;icoa comerciales, industri 

ales agropecuarios que se necesita para un país en 

desarrollo como el nuestro, los que han reacionado '� 

con este cambio SON LOS SECTORES TRADICIONALISTAS, 

CON C:SP.:SBRO ANQUILIS.ADOS º Todos los educacadores ir:1-

portantes del pais no han dado el visto bueno. Ten� 

rnos el respaldo todos los grandes profesionales de

la educaci6n colombíana; hemos podido reunir y con

versar con ellos y todo estaban de acuerdo en que 

era ne.cesaría la reforma.. 

EL OBSTACULO SE ENCU:�NTRh EN EL MAESTRO TRADICICHk 

LISTA K/1.S QUE EKLOS Gr?.4NDES GIENTIFICOS DE LA EDU 

CACION. 

Para realizar esto .se impone la ayuda Tecnj.ca Forá- · 

nea. 

Podemos obtener y de hech,:.; estamos obetniendo ayu

da tlcnica de algunos paises donde hay tecnolocía su

rnaménte avanzada y que nos van a colabora.r en este.· 

LA UNIV1�RSIDAD.? 

La universidad cuesta un ójo de l? cara y hay una -

descomposición , un desequj_librio en los gastos nni -

versitarios porque erogamos en tres millones cie niíío 

s de primaria suma similar a la que se 9roga en nccell. 

ta mil universitariosº Creo que es estado deberiu 

procuparse mas por emplear sus dineros en educaci6n p 

elemBn tal Y QUE LOS TIINIVERSITARIOS COST.:::i\RJ1H UN POCO 

MAS SU ED C.ACI�li � (Sic). 

·Que decir de esto? Indud�blernente que e. ta entre -
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vista es una claridad meridena de la politica educati
va actual , que hunde sus raices en el actual periodo
presidencial, y que muestra a a las llamas criticas
del marximo , su caracter entregmista , �lasista rea
cionario de la variante de la educaci6n. 

·Ex posible acertar en lo buscado e el blanco , entre
gando a la. educaci6n el primaria 60;';; del presupuesto 
total de la educaci6n en l., 977-. 1. 975. clar-o que J-,;o 1 
cuando_ve�os la contra parte de la ilu8traci "on 6u
berna.men tal que dice; La. finzanciación de la ecuca
ci6n media y secundaria de nivel basico se propone
llegar en 1.977.1.978. a un 281 % del presupuesto de
educación y la universidad independizarla del presu
puesto n_acional·. 11 o sea au tofinanci�ien to. 

Se porlra solucionar el problema educ0ciónl s dentra. 
de estos mar�os? Irracional procedimiento el de estos
paladines de la politica colombiana que busca ba.jo 
toda :mira o lupa. rac;:ion&J.� el aniquilélilliento de J.a-
secundaria y uní versidad, con el fin de captar toña 
esa gran cantidad de fuerzasde trahajo.barata que ca� 
_pac;i. ta. la prj_roaria y los Inern, C:uantio ocurran ille.s do
sercciones masivas que BE! .dan todo.s lo.s c,fí.os 

DESERCIQN ESCOLAR; 

Adquiri€ndo el metodo a de analisis se }Üé'J1teo lo. 
cuesti6n de vigilar para que not se mezclen con olem
tos del ecletisismo •. decadente burgu6s ni de la filosQ 
fia fragme.ticas del utib.tarismo inperialista Yanqui, .:.. .' 
que son fuentes del confunsionismo idiOlogico y poli -
tico defender el met,odo hi:;torico del analisis, en 
paÍr; atrasado como colombj.a tiene tambien su importan, 



87 

cia en el hecho de que todo problema actual esta rel� 
cionado con el mundo occidental, en el cual la cultu
ra y las personas ilmstrados de los países avanzando
nos subestima y avasallan s Aprender a tratar nuestra 
problematica yindependiente, es así mismo un cuestióm 
s de soberania· .. y patriotismo •. ::· : . 

1n 6enerai, todo invest�gador que piense en los 
conflitos de la �poca y trata de explicarse asimismo 

. . . ' 

y explli1car a. los .d0mas , las causas de ellos t hacen .... 
su propio enfoque. 

Despu�s ·de despertar nuevamente la rigidez� tem -
planza y lo mo.i-daz de nuestro método de inveztiga.ctón 
considerado por inYestigador4s serios, com el mis ob
jetivosi nos impulsarnos a desglos� la.s prJr.a:tsas de
esta investigaci5n con·· el fin de dar a conocer los -
determinantes. o causas de la deserct6n •. Esoolar , el
en los colegios oficiales donde se educan los hijos -
de los habitantes de los sectores populares de barrag_ 
quilla . 

La condicciones socio-ecé>nomicas de las familias 
que habitan los sectores populares son totalmente 
:i.nfrapumanos y los ingresos no alcanza a cubrir los 
_gastos de las necesidades primarias. El estado nu- -
tricional es defe.' ciente lo cual se mRnifiest.a en el
p§simo estado de salud. 

Toda esta gama de problemas ce ye aumentada. con la 
privat:i-zaci6n de le d educaci6n viéndose alejadas l<1s 
aspiraciones de finalizar determinados ciclos educac
tivos, por pe.rte de los fiiño de esta famili&o 



88 

Claro este. que todo fen6meno social es mul tica -

sual pero esto no de:bermina , que demos a .conocer va
riantes del fenorneno. 

A) Condicción socio-economica. descrita.

B) Privaiizaci6n de la educaci6n & 

En los cap5. tulos e.nteriores ( Educaci6n en colombia 
reformas educativas) :t sen tamos· los fundamentos del es
tragulamien to r>or pe.r·te del gobiermo así el nivel me:·.
dio de la educctci6n mostrando la poca importacia que
los gobernantes dan a este ¡_·reglon. de la educaci6n -
lo cual permi t.e respirar mejor por la poca :presi6n -
los aspirántes o. la u.ni vers:i_dad. 

Estas varicmtes estan intimamen.te inter:relacionadas 
porque a poco ingreso menos posibil:Ldades a ocacionar
egresos para.costear medio estudio medio 

C) Las reformas llevan.un cometido, eminentemente eco
n6mico- :politicoo El Prime-ro consiste en cana.citar la-

, 
" 

mano de obra disponible y la segunda capyar esa mano-
obra ó fuerzas d.e trabajo al desertar con un mínimo de
conocimiéritotecnico .)
D) La. necesidades de las caJ.u�as familiar por sastis
_facer necesidades prima�ia y el ingreso por parte
de un solo miembro que trabaja forsosa.mente obliga al
menor a des�incularse de la escuela o colegio.para CQ
laborar economica1?1ent� con el presupuesteot

E) Las cm1stantes huelgas y pa.ros del magisterioo Cob
el fin de hacer cumplir al gobierno con sus pagos pa
raiizan los colegios estas constantes parali zaciones
impactan en el comportam.icnto de los padres e hj_jos -
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-

optando por retirarlos para que no se atropellados -

por las fuerzas represivas del gobierno. 

Sj_endo estas demoras, acondicienamientos sociales

que coudyuban en la deserci.6n masiva. 

F) El misero paupérimo presupuesto del gobierno para

el ciclo medio de educaci6n no permiten a condicionar

las plantes fisicas dl� las instituciones , que estan

en estado de emergencias ni permiten. tampoco contar -

con material didactico silleteria, etc., dándose t��a

situación 2.116mala bajo todo punto de vista, Esta in

comodidad fisica y poco recursos para explic.ar Ias

ele.ses hace perder la predisposici 'on de estudiar por

parte del estado
1 

estando al borde de abandonar el e

colegio para trabajar y poder di vertj_rse o· 

G) Viv:Lr es desemt.�l verse en una sociedad de consumo

donde la necesid.::i.des de i, S.,N .o. ( SONOVISMO,) las cr�
\ 

an los n1edios a.lieno.ntes de información. , permiten

desviar aJ. estudiante no estructurado, abandonar los

ersh�dios y decj_dirse a trabajar cueJ.quier ofüdo con

el fin de obtener dinero para .sastisfacer sus necesi ..

dades y curj_osj_deaes" Lo cual, denominaremos acodicio-

narnie.n to soc.io culturales.,

h) Todo este Desajuste" o crisis ce debe general y dg_

. fini ti va.menlc al sistema social de clases ,. es decir

la soci.edad feudal , la sociedad capitalista y su de

nominador cortún el imperialismo, la cul tura, la moral e

etc�, son exprecioneG de consciencia social, concep:

c:Lones y dGsarrollo d.e la naturalez,a, caracter y ni -

vles determinado de un tipo de civilización. 

No busquemos los males en la motal , el religión , 

el derecho , Ect ., , la crisis general. del sistema 
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de clases es una crisis que abarca logicamente los 

conceptos , la ideologías e institutiones de la so 

ciedades de clases.Como se ve lo que esta en crisis -

de descompositi6n y liquidaci6n es la vfueja, sociedad 

burguesa, el imperialismo; la explotaci6n del hombre-

por el hombte • 

BALf.JiCE ESTADISTICO. 

A NIVEL EDUCATIVO. 

ARO DE 1.970., 

MATRICULADOS 

lo. aYi.o 

2o ti 

3o 11 

40 11 

5 n

ANO DEL"(& 1.971., 

KATHfilCVLADOS 

año de 1.,972 

AÑO DE 1.973 SIH DATOS., 

Año-de l.,97L�

año de 1.975 

a.ño de 1.976 

Año de 1.,9?'? Aprox., 

,SECU!"�Df'--�:tI_&.& 

lü\ 1'RI C UL:� ·�o S 

año de l.970 

año de 1.971 

.'.:'tñO de 1.,s:72 

1\ño óe 1.973 sin datos. 

año de 1,.974 

año·cte 1.,.975 

EN PRIEARIA. 

150092 

l4o L�47 

12.501 

10e785 

8.475 

636825 

68.00l� 

63 .. l+Ol 

75.410 .. 

7'1 .011. 

750000 .. 

2021-¡.5 

20 .. 485 

19,800 

18,. 0lQ. 

16.,215 

DESERTADOS., 

f"882 

920 

1 ·;;28 OJ 

1 � 213 .. 

l,,L}04. 

11.410. 

8917 •

6<>769. 

9.903 

8�033 

10"5()0 

DSS[�HTABOS, 

2.003., 

1.928 

L,l¡.10 .,

8250 

1.014 



año de 1.976 

año de 1.977aprox. 

16,200 

13.929 

1.406 

3.540 

91� 

Datos obtenidos del dane , oficina de estadj_stica 

culturales, establecimiento de educación , numero 

de alumno en el depart<J..11ento además visitamos a - · 

los coleeio de bar:·anqtuJ.lla ü1Gt. Toce Com0rcial 
.. 

Carlos meisel ) F ancisco jcrse de caldas y Narco•-

fidel·Suarez 9 qui.enes sus empleados nos suminist-

trar6m los datos complementarios pe.ra el vora1· ta

blas de valor _cod..ificar y tabula:í."' ; ya que la 

fuentes del dane_esta j_ncompleta, según los empl.§. 

adoa de la instituc16n� 



CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

lo�) La escuela en la historia nacional ha evolucio."!' 
nado de acuerdo a las necesides e interese de los se
ctores de clases que obsténta el poder. Desde la �o� 
lonia hasta los ultimos años se han incrementado mod� 
los de escuela que en el fondo persiven generalizar -
la filósofiá y conoci miento que le benefici�n a la -
calses dominantes. Pro ejemplo , para la colonia que
propone un modelo que concuenrdan .conlos intereses -
de colonizadores espafioles;durante el periodo de la -
lucha indepemdetista tambien surgi6 ·un ,modelo y 1 -
pata l_a época de la republica surge la proposic_i5n 
de otro modelo sastifGctoria, ya en esta época las 
proposici6n vJ.nieron. á surgir de$pués :de,.l. 960º 
Es cuando se plantea proyecto que romp8''n con la tr.§; 
dicción humanistica Y. procu:cen a.rrojar las tecnicas
y los avances de la cienc:Las t�cnologica e

. . 

2) No ha· ex:.i.ntido ninguna sociedad donde su nivel -
de la educaci6n goze de su independencia, ni que esta
se expresa de manera auton(?ma sobre sus valores. Siem,
pre, la educaci6n ha tenido su estr�cho lazo con las
condicinnes m�teriales de existencia de los hombres.
Ella nunca ha podidcn formar·se fuera de esta condición

-
. 

Por eso de dice que toda educo.ci6n responde a la natu
ralesa del modo de producción.

3o) Si bien toda educaci6n repo�de a intereses y está 
co:;dicionada. por el modo de producci6n , es logico q t 
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para el capitalísmo existe una forma de educaci6n que 
justifique las relaciones sociales que se dan. La exi 
gencia principal de capitalism�. a la educación es que 
prepare mano de obra para su voraz consumo y para la 
gran in.dustriao 

40) Las condiciones económicas r�qüiti�as que tiene

los sectores populares de barrahquilla afGcta direc
tamente la vida educativa� presentandose la dificult�
d de ir al colegio o tener que desertar ., Los bajos
ingresos son indice de la situaci6n de pauperizaci6n
y miseria que viven las masas populares colombianas y
en especial los sectores populares de barranquilla.

· 5o) Antes las condiciones de pobreza de lo.s se?tores
populares y de las tendencias carrera de privatizaci6
n de la universidad ,. que· es otro de lqs· males que afes
ta grandemente y que esta impidiendo que los sectores
populares puedan gozar de la educación, proponemos un
a educáci6n financiada por el estado colombianp y con
posibilidades para v brindarle obligatoriamente a tQ
dos los colombianos y en especial a los niños de los
barrios marginado s de barrabquilla educaci6n primari
a y secundaria.

60) A nivel de la escuela elmental y de la universi4

.sidad se debe tr creando una conciencia critica de
la raalidad nacional.

'70) Se quiere un educaci6n orientada a:ti a la inves -
tigaci6n científica . en La universidad·se debe busca 
r la produci6n de conocimiento y la no simple repe
tici6n de tGcnica y entrenamiento para el manejo de -
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maquinarias importadas y tecnología foranea. Se 
requiere una Universidad creadtilra y no repetitiva,asi 
tambien se quiere una escu-ela que le enseñe a los es
tudiantes el espíritu nacional y crit�co dé su reali
dad. 

8) Ante todo la educación debe ser critica .Que se
a,capaz de cuestionar la realidad nacional en sus as
pectos socioecon6micos y politivos .Sin duda alguna 
debe ser un instrun:ento de intereses por debatir la -
problematica .nacional y no que se mémtenga al margen
de ella . 

9) Que la Educación sea obligatoria y gratuita pa
ra los niveles de primaria ,secundaria y Universitari 
a. Que este totalmente a, servicio de la realidad na -
cional y de �::os intereses de los amplios s·erüores .. de
masas •

10) Que se construyan mas escuelas ·en ·1op barrios
marginados,dotados totalmente de sus necesidades físi

cas y mB.teriales4t(;:ue sean escuelas debidai'Tlente adecu.§:. 
das. para ímpartir la enseñanza de acuerdo a las exi
gencias pedagpgicas ademls que se le debe agregar se� 
vicio medico y salud. 
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