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ma de una sola estructura, de
muestren su 'ineficacia para re
solver la totalidad del pro
blema.

La idea de la escuela como
un todo y' como un núcleo de
interacciones obliga a reparar
así no sólo en la estructura pe-
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tegran laes'cuela, y a proponer
medidas de perfeccionamiento
o reforma, que al intentar re
solver en abstracto el proble-

Por Pablo GONZALEZ CASANOVA

tos, cuqlquier 00nclusión a que
se llegue está destinada a so
b¡:cestimai-"'o subestimar una de
bs partes o estructuras que in-
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PLANTEAMIENTO DE LOS
·-·EDUCA.TIVOSeADA eSGue1a es un nú

. - cleo soéio-cultural que
debe ser estudiado co
moun todo, en el que

las distintas partes sufren mu
tuas int~racciones, favorables
o' desfavorables a- la prQdttc-·
C?'{', escolar. Sin estos' supües-
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dagógica, sino en las estructu- La escuela como institución ,na, qu~ corrf:sponde a estadios modo~ de transmitir a los estu
ras demográficas, economicas, puede así sufrir la misma 'pér~ anteriorey' de las estructuras i diantes las formás actuales de
jurídicas, administrativas, po- 'dida de sentido en cüanto a la soc!a!es, f ~ '!as con~radicción~? '.., las. cqn~radiccion'es sq~i~l.es y
líticas y psicológicas que inte- producción ~ocial que las buro- socIales de:otros tIempos.<La . culturales, tomando pOSlc!on en
gran la escuela. Pero esta idea cracias administrativas. Esta escuela no puede confundir la eUas y dejando en libertad a
sería ilimitada e incontrolable pér&ida de sentido puede tener cultura histórica, ,en cuanto sus maestros de que la tbmerí.
si no se tomara en cuenta la corrÍ'o origen el que se limite a pasada, con la~,11kl.!ra a~luaI, Sti actiyidaq d.oqénte,,2u~ pla;
iuea de' produ.ccián'escolar: ·La· t·ransmitir una cultl1-J:a 9ue no ·l~s-fina-J.idades ·pretéritas., con. nes -de ,trabajo las. técni~,
escuela es una institución que . corresponda a las finalidades 'Ias presentes. Esta conftisióñ . métodos' y' conocj~ientos""que

,produce diversos tipos de ba- ...de la pfoducciófl social; el que no debe&istir nÍ-·en e.I -t(}rr.e- trafl.smi.ta cleben.est.ar, pues, en
chilleres, técnicos, profesionis- no entienda la transmisión de no de las cont;adicciones 50- constante revisión· v ·renova
tas, etc., y somete a los grupos la cultura como un prob!ema ciales, ni en el de las contra- ción, y constituyen de hecho el
sociales de educandos a una de creación; el que vea .la edu- dicciones puramente cultura- problema centI:al de la pedago
transformación que puede ser cación como una finalidad en les. La escuela no debe enseñar gía; la aJaptación de la cultu- ,
productiva o improductiva, por sí, independiente de las fina- en la forma memorista propia ra a la educación. Así no po
su cantidad y calidad. La inter- lidades de la cultura; y el que de una filosofía de autorida- 'demos permitir qtie en las es
acción de las estructuras esCü- tenga un concepto improducti- des cuando la cultura domi- cuelas se sigan enseñando idio
lares debe ser estudiada pues vo de la efectividad. nante y creadora postula una mas con el método Ber1itz, que
en vista de la producción es- Cuando decimos que la filosofía científica, ni enseñar 'Ios textos de filosofía posi
colar. El todo que se analice transmisión de una cultura que la física del siglo XIX como si tivista continúen vigentes en
debe quedar delimitado por el no corresponde a .l~s fin~!ida- fue~-a la de nuestro. tiempo, ni nuestra provincia, que se ense
interés o la importancia que des de la producclOn so.c}al es enseñar problemas sociales pre- ñe lógica fonnal sin aplicación
tenga para descubrir las condi- una fonna de frustraclOn de téritos descuidando los proble- a los métodos científicos, que
ciones de la producción cultu- la escuela, no pens~~os en pro-- mas sociales concretos de nues- !a enseñanza de la historia ten-

I poner una adaptaclOn de la es- tro tiempo. Una es la enseñan- ga como base las anécdotas y
ra.. . . cuela a la sociedad, pioposi- za histórica de! arado egipcio, los emperadores, es decir, ul."

Ahora ~Ien, I.a producclOn ción que ha sido justamente de, la filosofía de autoridades, método hoy descartado por la
escolar .e~ta re!aclOn~da ~n for- criticada en un viejo libro, el de la física del siglo XIX, de especulación histórica. Las re
m~ posItIva o negatIva, Idonea Odisea de José Vasconcelos. los problemas sociales del mun- sistencias contra esta renova
o..made~uada, con .Ia produc- La escuela no se debe adaptar do griego, legítima y válida ción tendrán dos orígenes: el
clOn socIal, en la mIsma forma a la sociedad, pero sí debe como historia y como enseñan- espíritu burocrático que hace
qu~ el núcleo esc.olar está re- ajustarse a sus finalidades pro- za histórica, y otra la ense- mutis ante las contradicciones,
laclOnado con el sIstema de en- ductivas, y si éstas se haEan i:anza de las técnicas que se y el espíritu ideológico que
seÍ:anza nacional, con la cultu- en contradicción debe cobrar aplican y son aplicables en un proviene de las contradiccio
ra nacional y con las estructu- conciencia plena de ello, y pro- estadio de cu'tura actual, de nes de la producción social y
ras de la Nación. Así, para ponerse trasmitir aquellas ideas los métodos filosóficos y cíen- cultural, Y. queieniendo un
definir ;¡ué producción escolar que resulten idóneas a su idea tíficos actuales, de los proote:. sentido 'p-01ttico'''o-fttusófko,
e~ l.a deseable, es necesario de- de la producción social, cien- mas sociales contemporáneos y preconizará métodos y cono
f1l11r claramente el estado de la tífica, filosófica económica de los problemas científicos tal cimientos conservadores, fren
producción social y cultural y jurídica. Lo que ~o puede ocu~ y c~mo se plantean en la ac- . te a I?s ~né~odos'y conocin:ien
su? fines. Este propósito se ex- rrir es que en medio .de las con- tuahdad. La eSJ::uela ha de se- tos revo.l\cJOnanos. La educa
phca porque la escuela no debe tradicciones la escuela trans- guir.los pasos. de la evolución ción es una. lucl1a .que no p.o
ser inefectiva frente a los pro- mita una cultura que le es aie- social, reflexionando sobre el . demos eludir. La- burocraCIa,
pósitos y posibilidades de la :--~.- .......--:__:--:--....... como sedante dei]a-ó'Iriosidad
producción social. La escuela ' intdect~af y del ~c(¡riocim¡ento,
no puede ser marginal a la pro- UNIVERSIDAD NAClüNALDE MEXICO pa~aa u~ Seg~O&plaho,' y el
ducción cultural -económica, primero es ocu'pado por lasRector:
políticd, ideológica- de la so- contradicciones ideológicas. En
ciedad. Y si es un hecho indis- Doctor Nobor Carrillo Hores. ellas la csCtlela-debe tornar-po-
cutible que este propósito 50- Secretario General: sición, y las escuelas púb!ic:as
cíal ha influído en la enseñan- Doctor Efrén C. del Pozo. deben mantener incólumes dos
za. determinándola v orientán- principios: el de la enseñanza
d '1 b' . l - 1 Director de Difusión Cultural'. d d .o a, tam len o es que a es- laica y el de la liberta e ca-
cuela no siempre ha tenido Licenciado Jaime Garda Terrés. tedra. Las escuelas federales y
conciencia plena ele ello, ni REVISTA UNIVERSIDAD DE MEXICO las universidades no pueden
siempre se ha ajustado a la vi- desconocer uno y otro .prinri-
ta1idad de las corrientes cultu- Director: pios sin contrariar la postura
rales. Esto se debe a la siguien- Jaime Carda Terrés. política liberal y progresista de
te causa: la escuela es una su- Coordinador: la nación. Las escuelas nacio-
per-estructura de la cultura de Henrique González Casanova. nales deben enseñar para la
un país, es una institución que sociedad nacio.nal que tie,ne
transmite la cultura de ciertos Director artístico:

M· 1 p . t una constitución democrático-grupos sociales en distintos ni- tgue nI.' o.
veles, y la transmisión o comtl- Secretario de redacción: social, una economía que pro-
nicación que realiza en ocasio- Elmnanuel Carballo. gresa dentro del sistema capi-
nes es creadora y en otras está talista hacia la industrializa-Toda correspondencia debe dirigirse a:
anquilosada y opera por pura "REVISTA UNIVERSIDAD DE MEXICO" ción, y una cultura dominante
inercia. En las civilizaciones al- en la que priva el racionalismo
-¡amente diferenciadas, como Universidad Nacional Autónoma de México, característico de la civilización
son todas aque:las que cuentan Justo Sierra 16. México, D. F. occidental. Desgraciadamente,
con escuelas, la creación social mientras hay escue:as privadas

h 11 d I d d · 'd'd Precio del e)'emplar: $ 1.00se a a e ta mo o IVI I a que tienen una noción precisa
que sus perspectivas generales Suscripción anual: $ 10.00 de las finalidades religiosas y
suelen perderse. En esas socie- PATROCINADORES políticas a que sirven, la mayo-
dades es donde surge la buro- ría de las escuelas públicas
CJ-acia. La burocracia es un ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S. A.-BANCO NACIONAL DE pierden esta :noción; abruma
derivado de la complejidad de COMERCIO EXTERIOR, S. A.-CALlDRA, S. A.-COMPAÑÍA HULERA das por la burocracia o inde
la producción social y debiendo EUZKADI, S. A.-COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S. A.-ELEC- cisas en la ideología, propor
servirla -por sus dimensiones TROMOTOR, S. A,¡--FERROCARRILES NACIONALES DE MÉ'XICO, S. A.- cionan una enseñanza sin senti
o. por su propia estabilidad-, FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S. A.-INGENIEROS CIVILES do para la cultura política, eco
tIende a vivir una vida inde- ASOCIADOS, S. A. (ICA) .-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO, nómica, social del México que
pendiente, a separarse de !as SOCIAL.-LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLlCA.- ,triunfó en la Revolución con
fi.n~údades de la produ.cción. NACIONAL FINANCIERA, S. A.-PETRÓLEOS MEXICANOS. (Pasa a la . .pág. 12)
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(Viene de la pág. 2)

Ira la Dictadura. Del espíritu
burocrático y de la indecisión
ideológica de estos últimos pro
viene la pérdida de interés por
centrar el problema de la edu
cación en los métodos, las téc
nicas y los conocimientos más
adecuados para la producción
social- nacional, que correspon
dan al estado presente de las
p?lér~icas del humanismo y la
c¡encla.

l.a segunda forma de frus
tración en los propósitos de la
Escuela consiste en que ésta
vea su labor' como un simple
problema de transmisión de la
cultura y no como un verda
dero problema de creación. Si
la Escuela debe adaptarse a la
producción social, la eSCl,leh
por su parte debe adaptar la
producción cultural· a su pro
pia labor productiva. Esta
adaptación no es, pues, un sim
ple problema de transmisión,
en que las formas de la cultu
ra técnica, científica o huma
nística de los grupos dominan
tes o representados por la es
cuela, se transfieren a los gru
pos de estudiantes. La condi
ción variable o creadora de la
cultura obliga, como dijimos, a
hacer una revisión pedagógica
constante de los métodos, téc
nicas y conocimientos, para
adaptarlos por el método, la
técnica y el conocimiento pe
dagógico, que hayan mostrado
su mayor eficacia. Esta adap- _
tación es una verdadera crea
ción cultural. Lo que se enseña
difiere de lo que se cultiva en
raZón de las diferencias de es
tructuras mentales de quienes
cultivan la técnica, las ciencias
las humanidades y de quiene~
las aprenden. La diferencia
plantea el problema central de
la educación, un problema que
obliga al pedagogo a crear el
tipo de cultura que va a ense
ñar, y los métodos V técnicas
de enser:anza. Cuando en nues
tro país se ha pretendido cam
biar la agricultura primitiva
por otra industrializada, y se
ha visto cómo se enmohecen y
corroen las máquinas; es por
que se ha cometido un error
educativo básico. El cambio del
arado egipcio al tractor impli
ca una labor verdaderamente
creadora, y no se puede reali
zar por una simple transmisión
de la técnica occidental con
temporánea a los grupos acos
tumbrados a una técnica mile
naria de trabajo. Para llevar
a cabo el cambio es menester
crear las condiciones sociales
y mentales idóneas en el gru
po que se pretende educar, y
por otra parte adaptar el re
sultado técnico de una cultura
a las condiciones de la otra. El
mismo problema existe con los
distintos grupos de edad de
una misma cultura. La escuela
debe crear la literatura uni-

versal que enseñe, y la física
experimental, y el españor Y.-I~

química. Esta creación impide
el que la enseñanza pierda -di
cacia al transmitir los frotas
de la cultura que representa,
mediante elección de métodos
y cuestiones. La eduoación re
quiere, pues, el cor¡ije de la
creación, que debe estar siem
pre sujeto a la experiencia pe
dagógica, a la experiencia so
cial, y en contacto' íntimo con
la materia de 'enseñanza en su
forma no pedagógica, en sus
resultados no escolares, para
modelarlos y recrearlos. Esta
necesidad existe, incluso, en
los últimos grados de la ense
ñanza, cuando maestro y alum
no se asemejan, se :lproximan
en sus conocimientos, cuando
e! maestro enseña a trabajar et;J.
la investigación o la docencia
tal y como ésta se realiza por
el- grupo cultural que repre
senta.

La tercera forma de frustra
ción de la escuela radica en
pensar la educación como una
finalidad en sí, independiente
de la cultura. En cierto modQ
se trata del fenómeno opuesto
al que hemos señalado arriba.
Mientras en aquel caso se cree
que la educación es un simple
problema de transmisión de la
cultura, en éste se piensa que
la educación por sí misma re
presenta e! problema principal.
De donde se da el caso de edu
cadores que reflexionan cons
tantemente sobre el modo o la
técnica de la enseñanza y des
cuidan la materia y el método
que se enseña. La educación
suele así verse empobrecida,
reducida en sus proporciones,
convertida en una mera técni
ca que no corresponde a la ri
queza de la materia sobre la
que debería constantemente
trabajar. La técnica de la en
señanza pierde sentido cuando
no se conjuga con el problema
que plantea la transmisión de
la cultura de unos grupos a
otros. La técnica de la ense
ñanza es sólo un instrumento,
y varía en la medida de las re
sistencias que presentan la ma
teria enseñada y los grupos a
quienes se enseña. Por eso la
pedagogía no puede adquirir
el carácter de ciencia sino cuan
do deduce sus técnicas de las
estructuras culturales que va a
enseñar, y de las estructuras
menta!es de aquellos a quienes
va a enseñar; mientras no es
tudia sociológica y psicológica.
mente estos dos tipos de pro
blemas, con el fin de ver sus
relaciones mutuas y sus inter
acciones.

l.a última forma de frustra
ción de la escuela, entre las
que hemos señalado, es la que
radica en un concepto impro-

ductivo de la efectividad. La
noéión de efectividad varía his
tóricamente y según los tipos
de acción so'cial. -En nuestra
cultura la efectividad tiene Ít1l1
damenta!mente e! sentido que
le dan los productores y los
burócratas, y la escuela, más
ligada a la administración y a
la burocracia que a las fuerzas
productivas, suele aferrarse a
la idea de la efectividad de
aquéllas. Así, suele darse el
caso de que se piense que una
escuela es efectiva tan sólo por
la asistencia más o menos re
gular de alumnos y profesores,
y porque cumpla aparentemen
te con sus labores cotidianas, o
con las que son propias del
principio y del fin del año es
colar. La racionalización de la
labor escolar no corresponde
así siempre al nivel de racio
nalización de las fuerzas pro
ductivas.

Max Weber ha observado
con justicia que el estado ac
tual de! capitalismo "depende
esencialmente de la posibilidad
de calcular sus más importan
tes factores técnicos". De la
contabilidad mercantil e indus
trial que le asegura si trabaja
en forma productiva o impro
ductivá, nuestra cultura ha pa
sado a una: contabilidad social,
cada vez más avanzada en sus
técnicas y eJl las instituciones
que recogen y concentran los
datos necesarios para el gobier
no de las l1aciones: la demo
grafía y la economía son dos
de sus frutos más valiosos, y
sin los cuales no podría cono
cer ni planificar sus activida
des. La contabilidad escolar se
encuentra más avanzada ahí
donde las formas caracterís
ticas de nuestra producción so
cial están a la vanguardia; pero
no se aplica con igual constan
cia y rigor :-n los países de es
caso desarrollo. Sin embargo,
la contabilidad escolar es la
única base para controlar la
efectividad del trabajo escolar,
su productividad e improd~lc

tividad. Sin su práctica cons
tante y rigurosa la escuela fá
cilmente deriva en una activi
dad improductiva, que tiene
como único control el concep
to burocrático de efectividad.
Esta contabilidad escolar pre
senta di ficultades extremas V

problemas que aún están po~
resolver. No sólo se propone
saber cuál es la cantid;¡d de
alumnos que produce 'dna es
cuela con un costo det::-rmina
do, sino cuál es la calidad de Jos
alumnos que produce. Com
prende, pues, el balance deta
llado de las asistencias de los
profesores y alumnos, del cos
to de la escuela, de los pagos
de colegiaturas cuando los ha,
ya, de las becas, de los sueldos
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a profesores, de la cantidad de
alumnos que hacen normal
mente sus estudios, de aquéllos
que se reinscriben y por lo
tanto tienen un doble costo, de
quienes abandonan sus estu
dios en los distintos grados de
enseñanza, y quienes llegan a
la cima de ~llos. Pero también
comprende el registro ele la ca
lidad de los frutos obtenido~;

en el curso de un mismo año o
de los distintos años del ciclo
escolar, el estudio comparativo
de los resultados que logra el
alu;nno en los reconocimientos
y exámenes y el de su capaci
dad al terminar los estudio~;.

Este segundo aspecto es, sin
duda, el que presenta mayores
dificultades, porque implica el
análisis de los supuestos que
sirven como base para la cuan
tificación de los resultados
cualitativos, es decir, el análi
sis de las bases de los exáme
nes y calificación para su e~

tudio comparativo. Por lo dI
cho se advierte fácilmente que
el concepto de contabilidad e!':
colar engloba el control del
trabajo y de la producción de
la escuela, y que supone, para
tener alguna utilidad, los con
ceptos sociológicos a que nos
hemos venido refiriendo con
anterioridad, la relación cons
tante de las distintas estructu
ras de la escuela, relación a la
que la contabilidad por su par
te, presta sus resultados cuan
titativos.

Ahora bien, si para el estu
dio de una escuela es necesario
aplicar el método sociológico y
comparar las distintas estruc
turas que la integran, en rela
ción con la productividad e im
productividad de la Escuela, y
si para estudiar este concepto
de productividad es necesario
ver los distintos tipos de frus
tración que pueden afectarla,
precisando la forma en que la
escuela debe y puede ser efec
tiva en su labor; cuando el pro
pósito es hacer una reforma de
la escuela o del sistema de en
señanza, es aún más necesario
emplear el método señalado.
recoger las experiencias pasa
das, comparar las estructuras
que han dado lugar :l una pro
ducción menguada por su can
tidad y calidad, y utilizar, en
la medida de lo posible, la con
tabilidad escolar. Un estudio
que tome en cuenta estos su
puestos, tenderá a analizar. los
hechos escolares v sus relacio
nes, tanto con el- propósito de
justipreciar los distintos pro
blemas, atribuyendo a cada uno
y a todos ellos, la causalidad
que les corresponde en la tota
lidad del fenómeno, como con
el propósito de procurar que
las interacciones del núcleo es
colar, y las de escuela, socie
dad y cultura, en vez de ocu
rrir en forina arbitraria y des
concertada sigan los lineamien
tos -más adecuados.


