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Este mbajo es parte de lo que hemos hecho en nuestros proyectos de
investigación sobre las reJ¡,ciones entre el mundo del tnlbajo Yla <'!ducac;i6n y,
complementariamente, sobre estudios comparados en educación en AmérIca
Latina.1 Su objetivo principal es reflexionar sobre lo que consideram05 son las
basesgenerales pllT" penSllrsllla educación hoy: la Integración Ylademoaacia,
la ciencia y la tecnologja, y sobre a!gwIos PfOC'!SOS socia1e5 que se plantean
también como cuestiones educacionales .m el mundo actual: la privatización, la .
deseentralizaci6n y la ..Ilación traba}o, educación y capacitación laboral.

Nuestropunto de partida es la relación escuela y sociedad, <!J\ el sentido de
que los grandes retos económicos y sociales oon tIlm~ deSllfíos poIltlcos,
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aaIhnIn V ...... ..."'Cio".1l- Consütnmos~ llI ......udón no 5610 a ........ de
.... p1rateg_ V cambiotI de III socioedOO. sQ) 'fA tambótl . los problemas
fundamenlalEs de 111 ... " *'"iOn debEn _ ~ por dilonn!a sedora
IC'~. '" como tarQ común. En relaoci6n ~ tcocb l1li010 p cCle' llM. para -.
más -'" del eoptjstno. 1e'*"OS lB necflidad di hA«r tsll.dios ~radoe.CDfl
bnt en irwestig.N:ionn uilius.

En" introdueci6n, apuntamos~de 101 grancln moJdeI .......-do N:tuol
para los p¿tises en dnarrolo. 1II 111 p.:lf de algunos detoI ilustrat illos~ las
condióones de vida en Br.,;¡, A «lf"l!inuaci6n diSCUlir'not br_ l'l 111_ de
111 integración y su re lación con llldemocracia V la necesidadd'i!I_na! educativo
~rlll III desertoñc de la cienc;~ V de 1II te<;noIogia. En 111 toln;<¡ra sección,
dulaCllmos algunas Teformas edUC/llivas impulllldas por politiclls Intema
clonales. Por último. recuperamos aspectos di las relac iones entre trabajo,
.ducad on yeapacil/ICiOn laboral en BrllSil. tolniendoeomo horizonle 101 eambiol
II'Slru cturales que afectan a los pal_ de América Latina.

Introducción

C1l'ICO siglos de cdonialilmo•• neocoblialiomo. cxpanli6n de acwrdiociOn
capilaiist. V rela:ioI.1 asirMtncas Nor1e-Sur I'lOl ......00. 1II nosotros. potbIoe.
de AmericIl Latino. a intcriorizar palJonll'S de CCIItlplnw:tOn en los q.>e lOrI'IOI

.-nari.smenle diIerenteI de 101 p ........ ll!Uiopeol · cto Aindos· e irHrions en
~... C\AtJ.n V ~f'O dnarNIlo. El legado po&;oo • U.. ~ ....... del expano
sionismo ....-apeo I'lOl Iifúa como UIl/I etllpa del desarrollo dill1'SOS pueblos.

Los análisis más NCienlll'S muestr;m que. histOricamenle••~ no
II'S UIl/IlIIIapa, · sino es un subproducto~ cristalaci6n que quedó dII
dnanoIo coc lOCicIo 1II partlrdel liglo KIlI". Sol oI<ricla que las soc;iedlKlescdoniales
sufrieron t ...nsforrnao:ioMI de tal orden. impuestlll por cinco l iglos de acumu
\ac:i6n. que se crearon .ulidades propias. ...meja nt.. a las de los paises
hegem6nicos. pero con estNClurllS econÓmK:M V sociales d ife l'entols. incapacRl
de opera r la reproducción d. 101 patrones desarrollados (Acuoso, 1990. pp.
91 -9 2). e uar>do se trata de la .dUC/ICi6n. este se reAeja en los dl!lerioradOlo
mode los de escolari¡.ac\Qn V 'In '11insuficiente desarrollo científico y tecnológico.

A titulo de ilustraei6l\, womos algunos aSJ"!ClO' de . sa dil..r=ciaci6n, mien
tras en los paises~ I'l proceso de crecimiento te acompaña de da
COilOilllraci6n de la-. V mrjor~ las reI ir,l ll!l de trabajo V la calidad de vida,
Brasi. por e;emplo. lIlI UIl/I ............... con una cIt las más~ cistríbul:ionn
de renla.. auncpA en el úIIimo siglo hemos a ecido, aprooUmodamenle , coomo
Est.-bs Unidos Y Ja,pOn. Dato. del Banco Muro;bI .............. que. en 1988,
rrt'Ier1Iras el PI! percop; ro itrlI de i'MIdr us$ 17.000 mios~isesde eccwlOlloL&s



de alta renta (OCDE), era de uss 1,380 a USS 1,980 en países de renta media
o baja, donde se ubica la mayoria de las naciones latinoamericanas (Bresj],
Bolivia, Colombia, Ewador, Perit, O>iIe y otros), lo que significa respectivamen
te 8.8 a 12.3 veces menos que en los paises ricos O=OV, 1990).

En Bras~ , la concentración de la renta aumentó en la década de los ochenta
de tal fOllTlill que, en 1981, los más ricos detentaben el 46 .6 por ciento de la
renta total del país y el 10 por ciento más pobre apenas el 0.9 por ciento; en
1989, los primeros aumentan.su participacl6n para 53.2 por ciento, mientras
los segundos caen para 0.6 por ciento (Jornal do Brasil, 1990). Celos actuales
muestran que más de 32 mill0ne5 de bTllSileñO$ pasan hambre, casi el 70 por
ciento de la población no sealimenta losu!lcIerrte; 9 míIone5de t..milias tienen una
renta mensual mínima que, si alcanza para UIlll ClllIllStll básica, no les glITlII\w,
vMenda, YO!Stullrio Ytransporte. Les falt3 empleo, $llII.d, educad6n, 011 18%de la
poblaci6n de 15añas o más no sabe leer o escribir; 4a5 millones de niñoos entre
7 y 14 años están fuera de la escuela; sólo01116 por ciento de los j6wnes entre 15
Y24 años llega a laescuela media~, 1993; IBGE, 1993).

Este cuadro de abandono se oomprende cuando es \listo en la materialidad de
las relaciones econ6mlco-linancieras que se establecieron en 011 pai$ en las últimas
decadas. Entre 1960 y 1980, cerca del 40 por cimto de la masa de salarios fue
transferida alcapital, vI2I inllati6n; 011 salario mínimo cayó 40 porcimtoentre 1980
y 1989; 52 poi' dento de lapoblaci6n g;oma hasta dos salarlos mInimo5, lo que es
oonsideTlldo la rlOOll de la pobreza (Accurso. op. elt.;~ op. dt.)

En 1990, la relación entre la población total brasileña y la pobIaci6n
estudilmt~ por cada 100 habitantes era de 23,94; la relación de estudiantes de
nMiI superlor por cada 100 habitantes era de 1,12.' Al comparar la tasa bruta
de escolarización (T8EU) en 1983, lI\!rT\O$ que Bra.~ oc:upaba el penúltimo lugar
con respecto a América Latina, con W1ll relación de 11,3 estudiantes de la
enseñanza superior, entre 20 y 24 años, por cada 100 habitantes. S6Io
Guatemala tenia Wla tasa menor, 6 ,4 por dento. En Argentina, la proporción
eA de 29,3 por ciento; en Venezuela, 23,4 por ciento; en Cuba, 20,1 por
dento (Brunner, 1989, p . 74).

Para Wl pals que aspira a superar el analfabetismo tolcnoI6gico Ymantener
SU soberanía, Bras~ tiene WlO de los m!ls bajos índices de irwestigadores, menos
de CUlItro por cada 1000 habitantes; el número deseable seria cuatro por cada
100 habitante., lo que signitlea que tenemos apenas 10 por ciento de \o óptimo.
El número de doctores es considerado muy bajo, 20 mil; para las proporciones
del país, estos deberían ser 150 mil (Comiss60, 1993, p. 5).

Este cuadro de exclusión social y de insufkienclll educatiw, si es un obstáculo



Pl'''' la asimil.loci6nde ...-paI' OIW1IMo..=actonalel VIecld69Ic01.el tai.obiéi.
h raP principal Pi"" que le busq.¡ol el +- ,olio aentifico-tecnológíCo,
prin<:ipaIrnoente ante lal exigencias ¡~1tM por lae>lpanlión demogr.!llice. por
un Lado, V. por el otro, por el eldn>oroinario .""nce de la ciencia V la tecnologia.
Hoy MI IIlIW que el conocimiento cienU/ico V tecnológico MI duplica cada. 10 o
15 años Yque IMSdelsa por cientode ate eonocimiento fue generado c!el puú
de la Segunda Guerra Mundial, ITKlfNInto .... que algunos paísel IbIItlO"
amel ic&nos, entre eIoI BrasI, ingresan a1ll'Uf'1dode las__iedadei in<blriaIes.

La t• •e.lÚiI cdonial V k» <>bFtko ios al daorroIo de 0IttIUcturaS compMHa
con~ neceIidadn no nos e:unwn de butcar~ A pesar de las
IU .. '** 1OIT1brias , "4 • a1"1'Ul!\oO oodon nudaI"...._ ~~

acermde las tlUf'IM t>a-..las gala .. constJvye el~ rrudal. ___
ca de 101 p ocesosde lnMgo ad6l .con b pe¡-. ricos. lIIOllf(;ll.de los Il' 'al oces po .......
de h de" ..... ¡aja, la ómcia Yla tealoIogia e ~ lOOi pOIar101 eomo /onna de b:ha
por h «b QCi6n.

Cuando habIamDi de ...~ 001 titamos refiriendo, por WlII paIV. al
tfabeio Inslilucional de los listemas de ensef>an¡.a al .epaducir la cuIturll
(conocim_os, wIoclr-.. COl llpOltamlelltoil piQ las _ ge, ..racíoI-. de
lTIaf>eflIO que MI tomen conscientes.~ l1!SJlOf>SabIes Y. Ii posible,
leIices. Pof eee 0d0, urnblm 001 1de.i1...... al~ ""","10 educatiuo q.
es la toeializooá6n del indiYIduoen el seno de la toeiedad. delde la Wia en familill
ha.mo k» clrcub IMS wnplios de la \/ida 1OCiaI.

Queremos además I'lIferlTTlOl, espec......nte. a los Pl'trooes escolariudot
para la ",producción de losconocimientos, los cualesson InsullÓllllles para ",tender
la necelidad de un", lectur. compleja del mundo actuI>I . Eita insu/icierlcia no e.
un len6menD nuevo. pero ahoB. el-...ce del conocimiento áentifico y elggp
que $O! ha lormlldo entN k» Pl'iseI daancI.doI Y b paises en deIIlIrrollo
~ la~ de WlII ......... dinámM;a en la iliria es((Iiu.1a capacidad de
exl....... COI «it llia ltOl de diItintaI situIIcionnde Wia. Sena como _ . tecnb
V me!oOoIÓ9icllmeute. WlII~... ampIoada de inI<rnIIlIna por lo deSCOII~

cido, dominar 101 ........,. ~je$, buoc.w lnformaci6I\, en~~

tomane capaz de adUar en media da tra~

La_la ha sido per>Mda YvMcIa "inla .....os·. como ti los po-oblemM
pudie ran agotarse en IU propio espacio o como si los <!studiantes no luaran,
anl<! todo. personal y ciudadanos de un unlYerso lOCia1. AII. nos hace falta
amplia. la mir<lCla e intentar hacer una traducción dO! 101 grandes problemas
ex!ll'fT"OOf para lo cotidiano escolar. P81'O ... necesario p.........lne contra la



tentación lluminlsta de pretender re50lver los problemas por SU conocimiento,
~ que vivimos en un mundo poUtico y econ6mico qlII!, con 111 g1ol»Jizacl6n de
... produccí6n ydel mercado, asume formasque no son plenamente reconocidas
en sus aspectos, en sus riesgos. Por e&O, anta de batar lIIgwlos probIermt.s qlII!

afedan mAs di....ctamente a la educación en sus diversos ni"Elles, nos detendre
mos en lo qlII! conskle~mos son Ia$ bases poIiticas y culturales para pensar la
educación en un mWldo cada vezmAs g1ol»J.

La integraci6n es una de esas bases y no puede. ser considerada fuera de la
cuestión del Estadoy la hegemonla de algunos paises a nivel mundial; no puede.
pensarse ajena a la división internacional del babajo Yde las grandes tromsfor
maclones del mundo de la produccí6n, de la cuJtun,. y de la comunicación. Por
otra parte, la propia Ideade América l.atina~ es una búsquedade integración
del continente. Si las condiclones del mundo actual no nos permiten pensar la
integración en términos bolivarianos, entonces ¿de qlII! 1ntegraci6n hablamos?
¿Cómo o<;UITe la integración de nuestras diferencias, incIusM! con Jospaises del
hemisferio norte?

Sin agotar el examen de la cuesti6n, una de las üoees de interpretación es
pensar la lntegra.ción a partir de polos lmodladores, se crean polos de actividades
y, a partir deellos, sebusca hacer laintegración regional. Esta ideade integraci6n
puede ser una bampa porque, en vez de Integrar, suele transformarse en una
fOl'Tl1ll de subordinaci6n. Como ejemplo, citarnos la Integración al capital
Internacional y hasta entre los paises del Tercer Mundo.

La cuestión de ladiferencia y la propia idea de integración p.oeden ser vistas
como productos de la historia. la idea de Integración seria Vista a partir de
CIlltu~s especificas, de especlflcldades ,-,¡gionales; a partir de la Idea de la
administración de conflictos e intereses de f""",, conjunta, pasando por progra
mas de intercamblo, de cooperación, de articulací6n de soliclaridadesendi~
niveles, entre los cuales el de la clerlcla y la tecnologla.

En este caso, parafr.sseando a Francisco de Olivelra {l9911, podemos decir
qlII!, al igual que la democracia, la Integración es una cuestión de método y de
proceso, es un mOllimiento en detenninada dirección, QJe comporta. múltiples
mediaciones a lo largo del tiempo. Es una cuestión demétodo, también, porque
la integriKi6n es IrrviabIe sin la democratizaci6n de las relaciones dentro de Jos
pai5e$ Yde los paises entre si. Es el camino por el cual se constTuyen "reglas a
través de los conflictos, del reconocimiento del otro, de la relevancia de los
sujetos colectivos que abren espacio para la relevancia del in:Iividuo". Reglas
que, en su historicidad. y temporalidad, construyen la esencia de la demOCl1Kla
Y de la IntegriKi6n -a bavés del establecimiento de una trama de acciones
puntuales, por eso mismo, melódicas, lS lo largodetoda UMcadenade relaciones
sociales" (lb., p . 78).



1.0 que significa que democraclll, In~, nw¡rcadQ nO son f6nnuIas
mágicas, ni se Instalan de maJlel'll estable. Son prooeso5, conquistas, fruto de
negocj,)clones Yde nútltiples cont:e$ionl!$ a nivlll. de lo real Somos sociI'!dades
con baja productividad, inllaci6n Ypob~za, entre otnIs cosas. la pregunta. no
es $610 qué integrar, sino principalmentecómo integrar pera hacer frente a estos
problerTlill5. Cabe hacer una lectura hi5t6rica de la lntegn0ci6n, de _ particu

laridades Yde lossesgos ideoI6gicos con que seeduca ala pobIac\6n pIlTllaceptar
ciertas formas de integración.

En este sentido, es preciiKI que, en medio de nuestros recursos detel'iorlldo1¡
e Insuficientes, tengamos un amplio horizonte de la inserción de nuestras k>chas
en cuanto ciudadanos. de un tiempo de grandes translonnaciones. RobertReich
se reñere al proceso de transnacionallzad6n en curso y de una total reorgant
ZlICi6n de la economla y de la política. Jo que trael1a oonslgo el fin de Jos
producto\! o tecnologIas naclonales 11 el fin de la5 industrias naciooaJes. "Al
contrario de los productos, tecnoIogias, f6bricas, equipos, etc. que puo¡den
atravesar f.k~mente las fronleT1os, los n/CUJSOS de cada nación serlm las habilt
dadas y las ideas de sus ciudadanos- (Apud Weffort, 1991, p. 23).

Si el gran desafio de la ciencia es hacer avanzar el conocimiento, este es un
proceso que no se hace sin un s6Iido saber teórico. agilidad metodológica y
perfec<::ionarniento técnico. Pero la óencill no es un producto ecebedc, que
pueda ser tOlTlilldo como un datoaislado de larealidad social: es WliIl inteMmcl6n
en la realidad y, como tal, est6 siemp~ ligadII a la \/ida. 'f'l

Asi, e1l1'llblljo cientifico es W"Ia produccl6nque no se constituye en abstracto.
sino que expresa la lógica de una detenninadll organizaci6n social. Lo que

significa que opera según una detennlllillda estruct\IJa de poder, incorporando
Jos valores y justificaciones sugeridos por un con).lnto de necesidades hwnanas.
Venimos confirmando lasconsecuencias de una organizacl6n socia1 basada en
criterios de inclusión y de exclusi6n de Jos beneficios generados por el avance
del conocimiento y su aplicación a la producci6n.

Existe consenso en tomo de ciertos proyeclo$ partic:ulares que se universali
zan como supuesto Interés de todos. la creacl6n del consenso tiene base
ideológica, pero sus fundamentos son de s61ic1a materialidad. VlllÍmos la eme'"
gencia acelerada de un nuevo orden mundial, donde la ciencia Yla tecnologla
ocupan posiciones decisivas. ,

", Se sel\a1a el agotamiento del paradlgma tecnol6gjoo que tom6 fonna en la5
decadas de los "veinte 11 Jos treinta" , y fue ~spon5illble por el =lmienlo
e-:on6mico que siguió a la Segunda Guerra MWldiaI . PMlldigma que tenia por
baseel uso intensivo de IIlnerQ'IiIl (petróleo bereto, carb6n). En los aI\os sesenta. se
inicia en los paises~ industrializados, la caida del uso intensll'O de
energía. Pero mientras "1 partir de la primel'll crisIs del petróleo, en 1973-



disminuye el conswno de energía en los paises industriaJiuldos, ocurre lo
<;OfIlrario en los paises en desarrollo. La previsión para el a i\o 2000 es de un
(\istan<;iamiento cada Vl!Z mII!JOr entre unos y oIro5, con serias implicaciones e n
III capacidad de desarrollo econ6mico a precios más competitivos en el Primer
Mundo. AOí. se introducen nuevos procesos prodt.¡ctivos, m.'.os eflc:ientes, que
operan con la c:onseMlc:i6n de laenergía ; se obtienen productos acabados ccn
blIjo valor energético agregado, porque ya hubo un gr1In agregado de energIa a
bajo costo en Jos procesos productivos de los semlacabados importados del
'rereer Mundo (Pantoja, 1991 y 1992).

Pero las $lllid/ls paTll los problemas béseos que a tañen a nuestros paises
(deuda exterre, perjuicios en los inte rcambios internacionales, insuficlenle
de~o c:ientiflc:o y tec:nol6gico) no parecen estar en ac:c:loneII puntuales o
indMelualizadZls. Sin que se integren con base en sus propias necesidades, es de
preverse q.. los países del Ten;er Mundo estar;;n c:ada ve<: rnás exduiclos de
esos "clubes cenados", como indican datos dellndice de prec:iosde mercandas
yde la<leude total del Tem!I" Mundo 1970-1987.3

Les poIiticas dictadas por losorganismos intemacionales, por ejemplo, el Banco
Mundial, no son estrictamente económicas, m.'.os bien sociales y c:ulturales. No
tenemos. todavía, el conocimiento de $U pleno significado en los cambios
sociales y educativos en los paises del continente . El escaso intercambio
ac:adémico y las dificultad<!s de c:irwJación de los materiales biblloglallcos, por
razones lingüísticas y limites edrtonales. responden en parte por est<l mutuo
<ksconocimienlo entre nuestros países. Ciertosdocumentos, producidos a partir
de estudios esped alizados y conleren<;ias mundiales, nos permiten comprender
algunas orientaciones mlis generales para los países del Tercer Mundo {entre

1 0..0. 05018""", Muodi<d "'" loo r_ 050 ptIO<Ooo 050 _ ..floja!> l. p! tdi....
.._ por loo JI"i... del T_ MuO&> oI_""""""".;l'ldican que lo tclll<iolll pte<io do
e>~ 050~ e> -....._._ potO "'" polocs •••I,,~._.II_.

,....-""1.._ de ;ndustriGI; r.oo:i<lfI o5o """" de ...,. poI..... 1o _050100 ......... El 050 la
"'udo"'l T._M"""" ..ncj>.1o _<1oס:i 0501....."., rlllUlCicrc i"~"""" de _ un
.iM<mo P"'"'''' de ...-.;""" dr<..;c de I<CUI'OOS fl"",_ ....... el deo&r boci. el ""'""""". Loo ""'"'
lio... uno ;nl<rdependen<ic.-. ya"", el ....u..... .-:ócno< delo deuclo ....mo. "" porIe.lndi<o lo
r"""",,;6o del ..r".,.., de loo pOloco _ <ti _no;r, vio. e>pcctoo:icnes. _ pco¡,i_ en ..,.
ti," "";00"" <ti e1......me ~ , ,,'_opn el _ do cbI......... con el _ mo flnan<iuo1""'''''''....... ........,. oucl um. • t i "'"* _ PI'!_ ampl_ osi de"'"
e><et<lO, 41" ' ''0;... 1992~ Dolos__ 050 10 mis film 018= Mo<>IitI, ........... "'" _
p»ó '" 1.211 . 1.770 tollones de 1986~ 1993 (ltQO, 19901. p. I ).
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En este texto nos detendremos a llnlllizar sólo llIgunos llspectOS llpuntados
por instituciones internacionales como soluciones parll nuestros problemas
educativos. Nuestro punto de partida es la historia de la educación en B",s~ y
algunlls observaciones sobre lo que está ocurriendo en paises vecinos. Bras~

siempre tuvo influencia de paises extranjeros en la educación . Son de Francia
los modelos de la educación secundaria y superior. adoptados el primero desde
el siglo pasado y el segundo desde la llamada Revolución del Treintll. En esa
misma época. técniCQS brasileños fueron a Alemania a conocer el sistema de
cepecttectén pera el trab",jo. con vis~s a introducir cambios en la educación
profesional en el pais.

La década de los treintll "se considerll un periodo crucial" de la evolución
hist6rica del país y el predominio de los intereses ligados a la industrializaci6n
es su rllsgo mAscaracterístico. En el plano polltico, los cambios se manifiestan
por l~ identthcactón de las /¡¡¡tes COn el capitalismo industriaL En el plano
económico, los nuevos rumbos serán traducidos a través de la creación de
nuevos mecanismos institucionales volcados hacia el sostenimiento del desa
rrollo industrial.

La producción industrial, si la entendemos como un proceso productivo de
bienes en unidades empresariales. el avance progresivo de la tecnol<>gia, la
d ivisi6n técnica del trabajo, la introducción de medidas OrganíUlCionllles que
aumentan la productividad. la universalización del trabajo asalariado y la con .....
cuente formación de una clase trabajadora urbaml, existia en Brllsildesde el siglo
pesado . Pero los liños treintll están marcados por el fin de la economia
agTlH!xporta&ora y por el inicio de una estructura productiva de base urbano
industrilll, llsi como por el estrechamiento de les vincules con el siste"",
ClIpitlllistll mundilll.

Sin embargo, es después de laSegunda Guerra que la hegemonia norteame
ncllna se hace presente en la educaci6n brllsile...... II traves de métodos, libros
tredccídos, materillles didácticos y personal especializado. A mediados de la
década de los cuarenta . técnicos llmericanos se instalaron en el Ministerio de
Educación y s",lud Y. conjuntamente con otros 6rganos del paoís. creare n la
Comisión Brasileño-Americana de Ense.....nUllndustrial (CBAO y organi2aron el
sistema de escuelas técnicas federales y el SelVlcio Nacion& de Aprendizaje
lndustri& (SENAI). Las primeras fueron creadas por la ley OrgAnica de la
Enseñanza Industrial y el segundo por ley propia. ambos en 1942. de acuerdo
con las orientaciones de la Organización Mundial del Trabajo (orr) y de los
empresarios que necesitaban prepaorar mano de obra parllla industria. Hay que
destacar que, en términos metodot6giCQS, en Brasil.e l procesode entrenamiento



00 Il'lIIno de obI'll para la industria había sido desarrolliodo por las ioollSlrias de
ferrocarriles de Skl Paulo desde 10$ años veinte.

El modelo de capacitación laboral que se desarrolló en sew sirvió posterior
mente de rese para la fOTTmlCión de instituciones similares en otros paises de
Am<\lica latlna. Es el caso de laUniversidad delTrarejo de Uruguay, en 1942;
de la Unión Nacional de Aprendizaje y Orientación ProfesiQn.)J (CONAOP) de
Argentina, en 1944, q.Je vino a convertirw, en 1959, en el actual Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET); dellnstitulo Nacional de Capac~n
Educativa lINCE) de Venezuela, en 1959; del Instituto Nacional de Capacitación
ProfesionalOl'lCAP) de Olile, en 1966 , o de la Unidad CoordiMdora del Empleo,
Capacitación y Adiestramiento (UECA), que reuni6 instituciones sectoriales de
México, en 1978. Según D..>cd (1979), tres aspectO$ deben ser destllCaClos en
este proceso, primero, la presencia catalizadOR. de la OIT; segundo, a diferencia
de los paises desarrollados, raramente las empresas toman a :su cargo la
fonn¡,ción de los tnIbajado...s; y tercero, de esta manera tuvo Inicio lJTIa nueva
forma de fol'lMCión profesionalde adultos (op. eU., pp. 25-27 Y37-47).

En Jos años cincuenta, la ensei\anza prinlaria sufrió la Influencía extranjera,
a traYl!s de la instalación, en el estado de Minas Gerais,de un centro de estudios
y preparación de profesores, el Prograll'lll AmeTicano-Brasileño de Asistencia a
laEducación Elemental (PABAEE). En losañO$ sesenta y corniellZ"ode Jos setenta,
bajo ladictadura mUltar, RudoIph Atcon.yun equipo de especia/ist¡u impusieron,
con)Jntamente con técnicos brasileños, desde el MinisteTio de Educación, la
Reforma Universitaria (1968) y la Reformade laEnseflanza Primaria, Secunda·
ria Y Media (197 1).4 En ¡roquel momento, la lJIQ\Iilización de los estWiantes
universitaliOS, que demandaban una reforma democrática de la universidad, y
de otros sectores sociales en favor de las llamadas •...formas de base' , fueron
duramente reprimidas. En 1968 , el Acta Institucional núm. 5 (AJ. 5) oorr6 el
Congreso Nacional , suspendió Jos derechos poIiticos de profesores y parlamen
talios y tomó ilegales los gremios estudiantiles.

Bajo el /Iutoritalismo, se implant6 la refOllTlll de la enseñanza primaria,
secundaria y media con base en lacomprehensi<>e school nortll/lmericana y se
hiro obligatoria la profesionalizaci6n de la ensel'tama media. Además de las pro
clamadas neoosidocles del rneTaldo de trabajo, estas medidastenian por objetiuo
re::lucir lademanda de enseñanza superior.~ A tnIvesde la refom» universitaria,

• Lo)'O-' Mm. S.st0f68~ 1lIlm. S69l11!.
, ~ .. prin<ipi<> "' 1os _ ......... 1Otn6 r 1& 1""""""-'" los "c.«cdenIcI", ....

oquen.._ _ Ol""_"ltnl&_m1oi Ios • •Un<nes ... i-._ _ plou.

¡><ro no .. _"l. .._los _ .p«>bodo$ ..... "'" ""m<lOOOO qlltd "11 pI_ .~



que no se hizo sin la eKplJlsi6n y prisión de los profesores más progresi.~s y do¡
muchos lideres estudiantiles, se implant6 , entre otras cosas , el sistema universi_
tario de departamentos y el regimen de crE:ditos, ademils del control politico e
ideológico de las ideas , planes y proglamas, lo que se prolong6 por toda la
déc~a de los setenta. Podemos observar en Brasil, aunque también en
Argentina y Chile, paises que estllvieron bajo dicteduras mili~res, que los
sistemas educenvos fueron deformados en funci6n de la doctrina contine ntal
de desar ro llo y seguridad en contra de tos opositores internos al régimen
politico ,

En los años ochenta, cuando se inicia la transici6n a la democracia, gana
fuel'lia el proceso de repensar la soded~ y la democratización de la educa.ci6n.
Pero aparecen en este momento grandes obstáculos a tales proyectos. Empie
zan, entonces, a dibuja.... las restricciones presupuestarias impuestas por el pago
de la deuda externa y los cambios derivados de la ideologia neoliberaJ. En este
contexto, se difunden las ideas de privatización de la enseñanza , descentraliza_
ci6n de la educación, evalua<:ión de los profesionales de la educaci6n, ~ernAs
de aplicarse a la enseflanza exiqencjas semejantes a las de los aparatos
productivos, como son la calidad, la eficiencia, la productividad. p.J mi5lllo
tiempo se empieza a en/atizar la necesidad de desarrolk>r la eduC&CÍÓn bÍlsica,
como si /!ste nOfuera desde siempre el principal problema educativode los pai....
en desarrollo.

La Conferencia Mundial sobre Educaci6n para Todos, reali~ en Jomtien,
Tailandia, deiS a19 de mano de 1990, presenta une "visi6n para el de«nio
de 1990" Ytiene como eje principal la Ideade la "satisfacci6n de las ne<:esidades
Msitas de aprendizaje":

Cada persona - niño , joven Oadulto- deberlo estar en condiciones de aprove
char las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus ne<:esidades
básicas de aprendizaje. Estas ne<:esidades abarcan tanto las herramientas
esenciales para el aprendizaje (como la IectlJra y la escritura , la expresi6n oral,
el cillculo. la soIuci6n de problema.), como los contenido. blIsicos del
aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos. valores y ectitcdesl, nece sa
rios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente
sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el
desarrollo, mejorar la calidad de su vida. tomar decisiones fundamentales y

19'1 J... hiUl lo"'<!mIO do los ..ún<n<:s do i ngr<>o y '" i..pl>nl6 .1 ••".,.., "<I.,.¡r.._o". que pe "iO
.1 ins....,.n lo.< i...<tu..¡""", do ni..! ..peno. otodoo oq.dl..q... obl.';'1OII ""'ir..........dire..n do
«ro.n onIen 6e c1o.<;f>OO<ión, ",minorwlo "¡ con la <oestióo> de loo ..-.., P..old,....n ..
i....,.onton>n m«oni,,,,,,,, ""'" I'f"IIIOYU lo<r<o<íón de i",~lIIcione, de 1\00., ",puiOf priyodo<



continuar aprendiendo. La. amplitudde lasnecesidades bi\si<:asde aprendizaje
y la InIlm'Ta de satisfacerlas varlan segUnc:eda pais Ycada cu!h.ml Ycambian
ineVitablemente con ellnlnSQ.lTSO del tiempo. (DeclaracIón Mundial sobre
EducacIón POrQ Todos, WCE'A, 1990, p. 157}.

Como otrM,~ es una declaración de principios con la cual no se puede
lI$t:al" en~. Pero eUa no menciona losaspectos sociales y econ6nUcos
q.JE! impiden a millones de seres humanos hoy "desarrollar plenamente sus
capac\dltdes. vivir y trabajar con d igniclad". Además, no podemos eslIIr de
acuerdo con todas las estnltegi.as propuestas para lograr la "educad6n para
todos".

Algunas de las re<:omerv.ladones del Banco Mundial, como la prillatizaci6n
de la enseflanza wperlor y la descenlralizlK:lón de los niveles previos a ella, no
parecen considerar que, en Brasil, la escuela primaria está fuertemente segmen
tada y el Esti>do no lograplopolclonar lasbases de la igualdad de oportunidades.
Es importante aquí pensar un poco en el significado de estas medidas, que se
anticiparan en (hile bajo el mando de PinocIlet Y que eslAn l!lIII>rIZanclo en
Argentina, Brasil y Ml!xico, para citar s6Io Jos m6s grandes Ymás importantes
paises del continente.

Como problemas ClllOCleristlcos de la .... raci6n. superior en AmérIca Latina,
clJrante la &cada pasada, Bnzmer señala alg.Jnos que , de cecse que son, acaban
por convertirse en argumentos para~ la implementación de blIespoI~

la expansibn de la matricula y del cuerpo docente, asociada a un gasto
decreciente por alumno y a bajos niveles de remWleTllCi6n de Iosac:adémicos;
el aW11ento de ladiferenciaci6n vertical y hori%ontal de lossíSle mas n&cionales
de educeclón como eslnltegia de transferencia del gasto hacia los privados;
lasdistorslones prOO,r!clas en el subsistema lI'liwrSIlarIo como reUtado de las
modalidades de financiamiento ltmpleao::la$ por el Estado, las cuak!$ entran en
crisis dUl1lnte los años 1980 lBrunner, 1994 , p . 44).

La. propueslll de privlltizaci6n de la enseñllnza pública , principalmente lasu
perior, reCUlTe llIlll"gUmento de que el Estado no tiene teCUI'$05 y que hlly que
priori2ar la edu.c:ación bAsica. Esta es una cuestión polémica.

Primero, porque no estamos seguros de que el Estado esté verdaderamente
priorizando la educación, nl que los recursos prewpuestarios para la eduatci6n
no sean desviados para actividades paralelascomo lasdeportivas u otras menos
afines con la educ.Kibn. No tenemos en el pais suficiente eontrol de los gastos
gWemamentales. En Brasil, los gastos por educación respecto al~ han bll)ado
del4, lpor ciento en 1991 al 2,3 por ciento en 1994 (Franco, 1994b, p. l B).



s.eg....do.~ priYetlzaT la~ JÜlIiea '" compi..... ' ...ler la P O<b:
tjón del ""K>Ci "j¡¡.1IQ en ~ pM; en Br;,d, lasunMerfid.wiet p '¡Hj.cM rtipOi d.."
por el 80 por tienfo de la podo.......... cienlific:la.
T~,~ (a$i lodo el S<Stemil de ................~ ya es pri!.o!Ido,

dnde su expansión en b aflos setenla, apenal ccn:e del 30 por ómto de ...
instituciones son p'''''''. y , por úllimo, no po<lftnosoc:eplal" lo que estab!ecm
a/gurlos organismos intemaclonaln, en el sentdo de qo.- sólo eIgInos países
e>len deslinados a producir ciencia y lecr"*'!l;'; de ea.oerdo con las dif<l1llnles
c.._ de paisn, eIleri&n b que deben ocuparw nade más de la educaci6n bM¡.

ca, mienlras ol ros podrian deWTTOllar la<lduo::aciOn en ..... mili altos nÍVl!\es.
Ello Ultimo escuest ionado por un técnico y profe$Ol' brasileflo, ex·funcionario

del BID, en un semi ....rio hace poco realizado en el pais (Mehedelf, 1994, p.
140). Aceplar e .....s orkmlaclones es desechar la posibilidad de pose<3r alguna
toberanía en el trato de nuellral propias necelidadel . Ademlls, no se puede
oMdar eleltilo piramidal y HgmentadCl dellilteme educalivo en America.Latina.
o"tos de laUNESCO muntran que "al COIl'IolmZIJr esta década , hay 113 1l'>if1oMs
de personas m.stricliladM en los cuatro niuelel del listema e.b:atiYo forma1, de
lo$cuaIes elfoS por ciento (73 rniIIono!s¡ se ""lCfiotra en la educación~ ..
20 por ciento en lo~. el 6 por ciento en la educaci6n supeOor y 111 9
porcienlomla~p> lroW-(UESC'O;OftEAl. I 995, p. 9).

Tednco wñaJo¡ que, 01 igualque enJap6n, en Brasil las~ p'iblices
son lal que gozan de ll'WIyOI prestigio y nM!l de oc I IÓII.

Esu. articlilad6n he pennibdo que el caso de Brl'$il: haya sido~
como un caso tip;eo de aplic'"C'i6n regrniYa de los recunos p 'obIicot itIl

~ión: los hijos de las lamiIiM ele cbse eIta ....n a ncuebs pri"","", y
sea.ldarias privadas da buena calidad, donde obIienen la preparación que
lel pennile aprobar los nAmenes exigenles de lal universidades pUblical
gratuitas. Los hijos de los familias de escasos recurlOl, en cambio, reciben
una educación primaria y secundaria pUblica de ba ja u lidad, que nOS las
habilita para obtener buenOI punta;'s en las p"",bal de a<::celO • la universl·
dad y, por tlmto, deben pagar una educación superior de ba;.. c.slidad
ITedesco, 199 1, p . 36).

Sobre esta cuestión, una l....-tigl>á6n reeient. del Forum de Pro-Rectorel
.. AIUI"Itos EstudlantiIn V'~ permit<t 0fI1l 1actunI, ele .-. _ do!
5000 <!Wdianln da 38~ federales bnSllallas (p'ih!icas), el 74 .
clenlo ... pobre, COI'l una nenia ........sual de uno a dos ,01 , los minimos iJ>Mta
140 dólaoa l cPobruo. 1995, p. 97). LaseIectiuidad aodeIOel acceso .....
,.....,. superioo" pUbhca SOl I't.au a lIaWs de la el,: :~, do! les carreras de .....



valer económico y SO<;~: elestudio muestra que son los estudi/lntes más ricos,
aproKirnlldamente el SO por ciento, Jos que ekensen el promedio necesario PIlra
105 cunos de Arquitedum, Economía, lngenieri/l, fen6meno va estudiado por
Ribeiro en el comienzo de la d€cada de los ochenta (Ribeiro, 19811.

Por últi mo, no hay euidencills empí~ disponibles y llOáIisis teóricos
concluyentes a favor o contra bl privatiuci6n, desde el punto de vista de la
calidad , e ficiencia y equidad de la educac;i6n, dice Tedesco. 1.0 que existe son
propuestas que, en geneT1ll, no oonsideran el origen social de losalumnos y otras
ooooiciones institucionales. En el aMlisis que Mee de datos estadísticos sobre
la mIlIricula en la enseñanza privada, donde discute si es li!I priwtizIlci6n li!I. mejor
!IO!ución a los problemas de laedUCllci6n, como reromiendan algunas ínstitucio
M!I de cooperación internacional, este autor sostiene que:

... el ,,,¡e de d iscusi6n de la dinamizaci6n del sistema educIlti"", no n1diCIIlllnto
en la cuestión del CIIr~ter pri\mdo Oestatal de los establecimientos, sino en
los estilos de gestión que canlcterizIln uno \1 otro segmento de la oferta
educaliVll (redesco, op.cit. , p. 51).

Otra de las orientaciones introducidas en los sistemas educativos en los
últimos ai'>os SOn las medidas de productividad y laeva1U1lCi6n, como expresa el
Provecto Principal de Educación para América Lalinll y el CIlribe /PROMEOLAC
v): "Existe U"" mayorconciencía sobre lanecesidad&! que losgobiemos cuenten
con políticas integrales para el sector docente, que compalibilic<m ... evaluación
peri6dicll del desempeño (con) sistemas de incentiws por el \ogro de mejores
resultados ... " (UNESCOIOREALC, op. cit. , p . 12).

No podemos negar que la evallJiSCi6n, en el sentido de juicio crítico sobre los
hechos, la ejercemos en múkiples situaciones de la vida, así como nosotros,
profesores, evaluamos constantemente a nuestros .s/umnos. Pero lo que ahora
se propone en Chile y en Brasil, en li!I escuela primarill, es pagar o!Ilos maestros
de acuerdo con el numero de niños que logren promover al grlldo siguiente.
¿Cuáles seriln las consecuencias de este Iipo de cuanlificllci6n pera sistemas
eduClllivos IIln debilitados como los que tenemos, principalmente en las l!l.reas
más pobres? Es de preverse el awnento del abMdono del magisterio como
profesión, o!I ejemplo de lo que va está ocuniendo en Bro!lsd, o!Iunque todavia no
teogo!lmos cifras sobre este fen6meno.·

En I!I misma linea, si pensamos en la eva/w.c i6n de los profesores e
investigadores UniversilllriOS, podemos preguntar si se puede definir el monto
del SIllario por el numero de artículos publicados, el número de poneru:ÍIlS o de



participaciones en eventos. ¿Por qué in""rtir en all~, si la prod uctividad se
mide, principalmente , en alntidad? M~s ,,(,n , como ergumenten en este mO'
mento los sindica lOS de p rofesores un i""rsilarios en Brasil, que se evalilen
primero los ni""les salarillles y las condiciones infl""estructur.,Jes de tra~io

(salones de clase , bibliotecas, documentaci6n, infraestNdura en informática,
personal de apoyo), y después se estableZal la producci6n cientif ial minima que
se debe exigir de un p rofesional de tiempo completo.

El énfasis en la productividad es parte de la cultura de nueslro tiempo, de los
Pl' rilmetros con que se piensa la realidad, a partirde los avances proporcionados
por la tecnología, por la competitilJidad, por la hegemonla de lo econ6mico. Si
bien este criterio es un dato ineludible en el mundo llClual, su aceplllCión
indiscriminada puede conducir hacia C>lminos o¡quivocadO$ en educaci6n. Así
nos parece ser la re lación escuela-empresa y la enseñanza bésiC>l, que es hoy
un tema de las re formas educativas , .

El fundamento de esta p rop......sta es la idea de ampliar el númerO de actores
sociales que particiPl'n de la deflnici6n política y financiera de la educación,
como los sedares empresariales, parlamentarios, pol iticos y sindicales, inte lec
tuales, académicos y religiosos lap. cit., p . 16). La Pl'rticipación de los empre
sarios debe ser pensada a partir de SU historia. Desde los años sesenla , cuando
estuvo de moda la "teorla del C>lpital humano" y sus hilaciones, la educación e n
los países latinoamericanos estuvo ideológicamente subordinada a l Uarmdo
mercado de trabajo y a las necesidades de la producci6n. De alguna forma, hoy
se retoman estas ideas, cuando se coloca la educación bajo criterios de
prod uctMdad , calidad y eficiencia, en suma. de competitividad prod uctiva.

Es cierto que hay consenso en cuanto a la necesidad de tener trabajadores
calificados o educados Pl'r" las funciones mínimas de leer y e$Cribír. Pero es
cierto también el fracaso generalizado de los sistemas educalivos de Amél'ÍCll.
latina para integrar a los sectores de la población de ba ja re nta, Estudios
recientes en Brasil registran que , de cada 100 niñosqueenlran a l primer g rado,
sólo el 43 por ciento concluye los ocho grados de la escuela primaria en un pro
med ia d... 12 años. Sólo el3 porciento le rminaria el <:urn) en 8 ao'los. El 57 por
ciento que no logra concluir permanece de 6 a 7 aflOS en la escuela y laa bandona
después de tre s o cuatro reprobaciones.1 El gobierno brasile i'lo sigue dando
incentivos fiscales a los ...m pre....rios para la creación de escuelas pa ra alfabeti
zación de los trabajadores y escuelas primarlas para sus hijos. Sin embargo,

1 [1;,.."" I Pror,S<<v;> e.... Ri".;", i"..~;¡odorok ll.-ol>or,olÓrio N><i....1...I_';!~loo Ci<"~ro<.

¡uceJ.-"1''''' Sol •• FoIhO. 199<. p,lI9.



como algunos sectores empresariales reconocen, esta es una soIuci6n puntual,
porque la """rdaóera solución pas¿l por la escuela pública ."

Otra de las recomendaciones que se han prnsentado bajo el intento de
reformes E!ducativM, a /ines de la década de los ochenta, es el llamado proceso

de descentralización o municipalización de la E!dueac:ión . Se ha elaborado un
discurso animador sobre las ventajas de descenll'alizar la adminislRlCión de las
escuelas, incluso con alguna autonomía pedagógica, como la regionalización de
los contenidos, panl a tender a las cWturas locales, Yla"gestión responsable de las
instituciones escolares" (op . clt. , p. 19). Por otno parte, habría la gestión JocaI
de los recursos destinados a la E!dllCaCión básica,' que serian tnlnsferidos a la
municipalidad; con éslo, los d;r<ICtores de las escuelas también podrian ser con·
templados como parte de lagestl6n de los re<:lII'SOS , como, por ejemplo, respecto

a los selVÍCios alimentarios.
La descentralización o la municipalizaci6n de la educación tiene sus contra

dicciones . La E!ducaci6n siempre ha sldo un campo provechoso al autoritarismo,
ya sea bajo la infiuencía de la filoso/ía IIscol!stica, ya sea de parte del Ideario
liberal (que s;empre tuvo una pr6ctica conservadora), tanto por partll de los
gobiernos capitalistas como de los socialistas. Este aspedo puede manifestarse
en la<1dJc:aci6n tradicional , a traués de la C<!rrada nonnatividad de las eso ..l... en
los aspectos pedagógicos (planes de estudio progTlIma5, sistemas de evaluac:i6n),
de modo que se asegure el aprendizaje de contenidos escalonados, según un
olden de dificultad establecida, y controlados desde el punto de vista poIltiOCt"
idIIoI6gico, a través de la elección de los autores y de determinadas interpreta
ciones históricas de los hecltos. Adem{¡s, como la escuela fonna sus propios
profesionales, los patrones E!ducativos básicos se reproducen més fa<:~menteen
el desempeño profesional, sin mencionar el proceso de endogenia institucional,
a tra""s del cual se reproducen las instituciones, sus ideas y valores.

I A<I ....~.l a>or<Iinodo< dd Wu >lo dd tn,;'''''' _n LeV)" >lo la
p"'''il''''' C<W<do~ tlotiorIol'" lllllll>lril. (","1: "'H.y ••i C<IH<I\&II Y oenI<IW do •..-.....
... dedit.... ""' 1>. <N<!I>.rI.. f.",.....,..<ol. pe<O lO> lle 200 mil <1 lIllm<to >lo nilloo ..... I0Il
, .._ . to ";_do 29 mil......... ni""""'" 1' '''''.l..fI 00I__~.

po< lo . ",..1. ",",lico"'. (Sil•• F,lho. "lO. d,.• p. VIi).

9 Lo ...1IOIIIi...HIn "«Iu<ociórI b.\siea". """"io"" • lo ""'""""'" poi_' (6 ......) Y_ fl(\orio (l
_¡ooMe'i <o.y lo IIonza I.1lIlom<r<aI (a _)y_(3 )•• Sr l. .. .......- 10_....
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en'" 1""".". wo .. .. IIÚO i l<lcI. Peco ..... ......r......""y."""".... 1 1 .
rei.illdic>tiórl do lo "",io4ad. EA Sno:il. _ .. 1'1')) los rc><>l1lOiorleo ... l. Conlcmocio Jornb<n (1990)
""i"",,,," IIÚO ,",lI<i6ll. "'" la..-e0ti60 ...1r- po< la lnl J el Consejo ti..,; "" De........
"'1ro;"" y"'l~. P....... onól¡,¿, _ ... I'l J'I'H.



El ideario liberal, QUll introdujo el trabajo como principio educativo o como
elemento de preparación para el trabajo, con todas SU$ plicticas disciplinarias
y la etica de los valores de la. producci6n, se benefició a.mpliamente de este
sistema tradicional implantado, del cua.llas iglesias (cat6lica y de otms confesio
nes religi05lls) fueron guardianes. El trabajo se transforma. en Un pril'l<:ipio
educativo y va a imprimir una nueua. racionalidad a. la educa.ción, la del hombnl
productivo como el ciudadano ejemplar, la del mercado de tra.bajo como el
horizonte de toda. educa.ción y lade la. prciductividad industrial, de la eficiencia
y la calidad como parámetros de la buena escuela. La propuestll de la~n
trebeactón tiene, a.sí, Un alto grado de ideologiza.ci6n, por el llamado a la
autonomia y a la libertad de trabajo para los profesores y para las instituciones.

Pero ta.n atractivo camino presenta algunos problemas. Primero, muchas
veces, en el interior del país, el personal educatil'O no tiene las condiciones
institucionales, ni la p""paración suficiente e inmediatll para manejar todas las
cuesliones que se ab""n con la descentralización. Si pensamos en aquellos
maestros de las escuelas primarias más lejanas, con muy pocos recursos
institucionales, les falta, por lo común, actualización profesional, material
bibliográfico. informaci6n, infraestl\lCtura de apoyo.

Pero hay otro problema. En nuestra tradici6n gubernamen tal, la recauda
ci6n de los recursos se haCfl en la b/lse de la sociedad, en los municipios;
estos deben ser entregados al Estado y al gobierno nacional, para despues (a
veces mucho despues) retornar en la proporción debida a los municipios. Las
el<pe riencias que hemos conocido en algunos lugares, en Bra.sil y en Argen
tina., han sido preocupante.: los recurSOS no Uegan puntualmente a los
municipios para las diversas providencías educ"tivas, se retrasan los salarios
y el traba}o se detiene. Además, como se ha observado en Chile, donde la
descentralizaci6n alcanzó a todo el sistema de educaci6n W.sica en el inicio
de los noventa. del fenómeno de la. ,...gresi\lidad de los recursos que introdue<'!
inc,...me ntos de diferenciación y desigualdad en la calidad de las escuelas.
Esto porque Jos pad res de las comunidades de m.h poder econ6mico, más
organizadas o más politizadas suelen reunir los recursos necesarios pa ra
mejor"r las condiciones de las escuelas de sus hijos. Pero ¿que pensar de
aq<tellas ("mil ias más pobre., que deben buscar cede mañ"n" lo que van e
comer aquel día?

Otro aspecto de la cuestión de la descentralización es la segmentación que
provoca en las organizilciones de profesores. Del mismo modo como ocurre en
la producción Industrial, las ""Ia.ciones lebcrales son cadll vez más negociadas "
nl""llocal. Laconsecuencia de la descentralización, en este caso, es latendenc;"
a perder la cohesión en tomo " los grandes problemas nacionales y mantenerla
al nivel de las luchas COr¡x>ratiW5 en tomo de las condiciones inmediatas de



t.aooio- Sin embargo, mantener III dimensión poIilíal de llIs luchas Iabor.s ha
sido siempre un relo palll lo!; trllloojlldores orgMizad05. En Brlll$ll, éste M sido
un gllln esluerro del nuevo sindicalismo.

Trabajo, educac:1ón y capadtaldón laboral

El """nce cientifico y tecnol6gico causó profundllls 'lllteBCiones en los procesos
productivos, en ladislribuci6n y en Illls exigencias de califlCal:ión de IlIIueIUl de
trlllbajo. El modelo t.1ylorisla·fordi~ de producción en nllISIl está cediendo
espacios signifIcativos al modelo neofordis!a-toyotista, que ha implementado
nl,lllV3S formas de producción y de gestión. Convivimos con una situación pro
gresivlll de tercillrización de III o=nomill, procesos flexibles y fábricas informati
mM•. OCUfTe una fragmenooón y helerogeneidad crecientesde "'. clases traba
jadonls, 0, perdiclade conquiSW obrerllls y ",,,.......xw¡ de n.- reglamentaciones
de las relaciones de trabajo. Surge un nuevo perfil ocupacional, donde es sensible
el aumento de Jos requisitos educacionales palll el merc:ado formal . HlllY una
progresiva suSliluci6n de '" fuerza fisícll por las "capacidades intelectuales".

En BrasU, como en otros paisesde Améric:a Latina, por su fonna de inserción
en el sistema capitali.la mundillll, el proceso de industrialiUlción se desarrolló
estructur,,)mente vinrolado a Jos mecanismos de acumulllci6n de este sistema.
Tal proceso significó no soIam<mte r., lnInsfOJ1naCión de una estructura econb
mica, sino, de lllCUerdo con las particularidades históricas de cada pais, QI.II!' se
desarrollaran estructuras y mecanismos políticos, sociales y culturales para
responder III "'s neeesiditdes del elllpilllll . Ademásde la infraestructura básica para
la produc<:i6n, fueron eSlablecidos mec:anismos de regulación social, por ejem
plo, de '" lK!minism.ci6n capilllll y trlllOOjo, est como III disciplinarización de las
clases traoojlldoras para la actividad fabril o induslrial, induso, como ya vimos,
a traves de los sistemas educativos.

Estos cumplieron tambK!n su papel en el proceso de difusióndel mito nber,,)
de '" "salvación por e1traoojo", de la edific=ión morllll y SOCiallll lraves de la
disciplina laboral. Esta ideo!ogilll dióla bese de las políticas nberaJ-conservadoras
del primer gobierno de Getulio VlllrgM (1930-1945), en el área del traoo;o,
medilllnte lacreación del MinJs.ilio do Trobolho, de Las Junt.1s de ConcUiación
labor'" y elotorgamiento de la legislación deltrlllbajo. En el áreade III educación,
se procedi6 a IlItransformaciónde lasescuelas profe.ionaIesen escuelas t«nicas
y se creó e1SEN.o.l, como Ylll hemos mencionado. Estas redes de enseñanuo se
expandieron y se mantienen hasta hoy, lllsumiendo nuevas terees relacionadas
al desarrollo industrial , en forma de un amplio sistema de aprendizaje que, en
la última deClllda, se amplió hasta el posgl'llldo y lllsumió el rango de educación
tecnológica.



En los años setenta, se aplicaron ampliamente las ideas de la"tecee del capital
humano* y de la importancia de la educación para el desarrollo ecoo6mico. En
Brasil, eran los tiempos del *milagro económico" y de la entrada de lo. dólares
del mercado financiero internacional. A través de la. reforma. educativa. ya
menciona.das(leyes 5540/68 y 5697/9 1), se impuso lapreparación obligatoria
para el trabajo. Este proceso present6 dos conflictos desde los primeros años
de su implantaci6n.

Uno, con la. instituciones educativa. privadas, que tenían su clientela origi
nilria de la. capel' media. y debían prepelrarlas para la enseeenee superior y no
para el trabajo industrial o el sector de servicios. El otro punto de conflicto se
e. tableci6 con sectores empresariale.: la inmensa gama de "habilitaciones
pro/esionale.". creadas por los tecrucos educacionales y de las cuales salian
diplomados los egresados de laescuela media, se mostró en desacuerdo con la
jerarquía de los puestos de trabajo en las empresas. Hubo preslón de estos dos
segmentos sociales y la "profesionaliUlci6n obligatoria" se metamorfoseó por
medio de nlleVO$ instnJmentos legales. de forma que permitió que unos gll.lpOS
y ot ros lograran realizar sus objetivos particulares al margen de la ley. A fines
de los setenta, se decret6 el fracaso generalizado de la ley y la formación pro
fesional se tornó opcional1 0

El hn del "milagro" , la presión de los movimientos sociales organizados, la
confrontación de los traba~ore' con el Estado auto ritario y los empresario.,
principalmente por la. huelgas de los trabajadores del sector automotriz del ABC
de sao Paulo," condujeron a la "apertura politica" de fines de los setenta y
propiciaron la critiCII abierta a la "leolia del capital humano" (entre otros, Salm,
1980; Frigolto, 1984). Los estudio. sobre el papel educativo de la escuela y la
preparación pel ra el trabajo evoloxionaron de la visión técnica hacia un an/llis;s
politic~con6mico, lo que dio como resultado pensar el problema según la
6ptica de los intereses de los trabajadores (entre otros, Frigolto, op. cit.;
Kuen:er, 1987; Franco, 1990).

Pero, al mismo tiempo que se procesaba la "transición a la democracia" y la
sociedad civil se hacia mIIs y m/lspresente en la vidanacional a través de centenas
de organ;zaciones, se dibujaban las medidas del neo liberaJismo econ6mico en
el mundo y se hacía mIIs grave la crisis brasileña, comO parte de la crisis del
Tercer M"ndo. Así, se hicieron mlis dram/lticas las condiciones de pobreza y
mIIs difíciles las condiciones de empleo y de trabajo.
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El movimiento sind iClll, principalmente SUS sectores rntls progresistas, se dio
<;\lenta de los impactos de la reestructuración productiva que, si bien restringida
a las empresas mult inacionales, produjo efectos sobre toda la economía y el
mercado de trabajo. Principalmente, se pasó a tener en cuenta loscambios sobre
la demanda de conocimiento y de lll'la nueva base de capacitación de los
tr.:tbaiadores. As!, junto con algunos sectores aca&micos uni<.oersitarios, los sind i
catos han desarrollado estudios y acciones para hacer fren te a Jos desaflos del
mundo laboral .

Desde el punto de wta educatiY;), las es\adlsticas son preocupanles. Datos de
1990 indican que 76,1 por ciento de la pobIaci6n econ6micame:nte activa (PEA),
con 10 afios y mM de edad, tiene escolaridad hasta la educación primaria; de
este total, 52,2 par ciento complet6 e l cuarto grado y el 16 par c iento es analfa
beta. 5610 e l 23.9 por ciento de la PI:A tiene 9 8l\os o m6s de estudio tccr. s.d.).

¿A qué tipo de acciones dar p rioridad, en este contexto? En los últimos afios,
dos grandes cuestiones polarizan las opiniones de Jos sectores organizados m6s
movilizados: los trabajadores urbanos de la Industria YJos servidos, Ylos traba
jadores de la educación (profesores, invest igadores, administrabYos). La primera
cuesti6n es e l apoyo a las propuestas de la nueva Ley Federalde Educac ión, la
Ley de Directrices y Bases de la Educaci6n Nacional (l..DBEN), que se tramrta en
el Congreso nacional desde 1988 . La segunda gran cuestión, es la discusión
sobre la formación profesional o la capacitación de los trabajadores hoy .

El proyecto de la LOBEN ha merecido grandes movilizaciones en SU defensa.
Con este objetivo, se ha organizado el Forum Nacional en Defensa de la Escuela
Pública, que logró reunir quince de las m6s representativas instituciones cienti
ficas, profesionales y sindicales, para acompai'lar el cap itulo Educación en e l
Congreso nacional. en el cursodel proceso de la Constituyente de 1987 a 1988,
y, después. patll asesorar a los parlamentarios en la elaboración de la ley. Lo
que se p rete ooia. básicamente, e ra lademocratización de laeducación basica y
de los aparatos educativos a través de la escuela pública, laica, gratuita y univer
sal, que tendría e l trabajo corno principio educativo y, como horizonte de lucha
de largo plazo, el cambio de las relaciones sociales excluyentes. En la ense ñensa
media, particularmente, se p rofundizarla la formación de las bases cientificas y
tecnológicas del trabajo Yla comprensión de las relaciones sociales y politiCll5
necesarills a cualquie r ciudadano, independientemente de la ocupación que

viniera .. ejercer en la sociedad.
En este sentido, as; se expresan los tnIbajadores:

La. capacitaci6n no puede ser red ucida a simple adiestrllmiento de mano
de obra pllrll el mercado . Dentro de la perspectiva de la clase trllbajadora,
la enseflanza profe5ional Co formación profesional) tiene por objetillQ



contribuir pano la fol1'l'l6Ci6n di! traba;..dora tk!lUnente competen"" ,
poIifieamenta COlTIP'O" ..lidoocoo laLcha di! 111 tnonsfonnaci6n di! Ia.....o.r.dwt
(ct..rr, 1993, p. 1).

Es~ comUn. P"'" lo nwnoI a B.asi, Mbico, la fusión di! kos~
di! er-ñanza• .-..... la fonnadbn p1 eescolor hasta la mwl'lanza media, Pl'1ll
aMguflll" a niflosll jóuenrsaldtl«ho a Iaeducac:ión pUb/ita, gntuitaydlt aolldacl.
SOn embolrgo. por .... poIit-:a. di! .... 'CCi6n di! los lIO$lOf soc:iaIn, astamos Ie;c..
da alcanzar estos objetiloos en eerminol prnJpuestarios. Ademú, en Brasil, con
axupei6n de Ln e$CW!as ee,;niciu , un antiguo ' coIegio modelo' -el Colegio
Pedro a- y algunasescuelu de aplicación de uniwl"$idades públicas, el gobierno
federal no invierte e n la ...omanza media. Sólo \o hacen los estadoJ. pero no en
número !lUficienl<l para la pobIación'ln edad e$CoIar. AdemA, de ésto. la escuela
media ha sido h<ld icionalmente , en Brasil, "..-rva de mercedc" de la Iglesia
Cat61ica y, a parti r de loa MIenta. da los lamados •....presanos de laeducac:i6n'.
quor mantienen ínstitucionn~ unas de alto ni\loel académico , otras, lItl

las ....s di! la pob/,Ki6n de las capas medias be;as, di! bajo niw1.
En cuanlo a la """-'dad, quor tiene .... BruiI ....... historia di! poco mM de

seWnta ...nos. la~ pmeipal induóda en la Ul8EH es la aut~
...-niIaria. El nudo da la cunti6n es la~. fornUada por a 8lIoco
Murdal, de <p! 5111 prio.orIic<rn lasuniwrsidadesp 'ÜC'., tomandowmo ej<Implo,
alcaso de Chile. En ftI.- wntdo, .. aAOflOI'I'lia seria para aunir la responsabt
Iidad de obI.......~ a tntYés de la arsorñanza pagada por los atudianla
(alrnerooskos más Iicosl yde confnlladbn de servidos con Iot sector<I$ piYados.
Cee os <p! ya CO" .......1TlOI lo tulic:iente .... cons«ul'1lCiM eX esta medida
para desarTOlo dantiliCO Y~ del pais.

En reIati6n a la segunda cuestiOn. la formadOn profesiooal o la aopacitaábn
.. los trabajadores. hay dudu en varios nM!Ies. Al niwl de la t..r:lBE1<, ... lobby do
los <lmpre~lios y la actuación de los legisladorn de los Pl'rtidos liberal-<:onseT'"
vadores han conduc ido el procese de forma que,las pri rIC íPl'1es reivinc:\icacionn
lIObn la educación de 10$ tra bajadores se hallan disueltas <In articulos que les
quila n lo que pc.::lrIa ser un avarICe. Tal es e l eesc de la participación de las
representaciones sindicales en loa consejos que deciden las pol íticas de capacI
tac ión. También fue derrotada, ha.ta el rnornenlo en que escribimos este texto ,
la reivindicac:i6n de la ...iM:ci6n de la ;omada IabonJ da do5 horas. Pl"1I loo
estudiantes traba;..:tor.:s, y .. una hora. para kos Irebajadores .... ...01. por su
l*licipaci6n en anos de fQrmllCiOn n-. ele la~sa. Esta es urur~

cad6n Iegmrna 11 .....~ de 101 trabojadens....opaos, "'""'" 101 italianOS,
dHde los años smnfll4Ca. 1979, p. 3). En Brasi un:a dIlSO por ciento ele
Iosllbnnosde .. n<:\IIN "*'" ..", lrebajadofa 'fA nl\dlIn "" Ilnv:> nocUnO



y que obtienen calificaciones muy bajas, por las agobiantes condic iones en que
viven, tTabajlln y estuchan.

Otro tipo de discusJ6n ocurre en el interior de las organiul<;iones sindicales.
La <;UE!sti6n es saber si los trabajadores deben continuar apenasa~ las
políticas educatiws en defensade la educación Msica, pública ygratuita, o deben
también dedicarse a la creación de c;ursos de capacitaci6n Iabcmol y ala mejor\a
y ampliación de las esc:uelas mantenidas por algunos sindicatos." En primer
lugar, la defensa de la escuela Imsica, es objeto de consenso; trátase de una
poIitka. ya definida y aprobada por todas las entidlldes. Pero la segunda cuestión
es menos sencilla, en términos de estrategia sindical yde operacionalizllci6n.

Hay, sin emoo.rgo, particulannente de parte de la Cenlnll Única de T~bajll

do.es (ClJI'), un esfuerzo por profundi7a la discusión, a traves de un trabaJo
sistemático de laSecretaria de Políticas de formación Profesional, los estudios
sobre la creación de los Cenllv5 de FOrrl'l<Ki6n Prolesional y la asesorill a
universitarios, de manera que se pueda. tener más claro, c6mo prepa~ra los
traba jadores pa~ responder a los desaflos impuestos por las innovaciones
tecnológicas, los cambios productM:>s y el incremento del desempleo. Lo que,
seguramente, no es una tarea sencilla, en este momento en que lascondiciones
de traoo.¡o reducen la capacidad de negocia¡i6n .Iabom y lJe,.>m a la retr.scd6n de
losmovimientos sindicales, como se puede obseTvar a nivel mundial (Rodrigues,
1992. p . 16·20).

Consideraciones f1naln

Creemos que tile es, en términos generales, el cuadro complejo de los
problemas y posibilil»:les que constituyen las bases sobre las cuales debe ser
pensada la educación en América Latina. Están en opso ~sformaciones en
los planos ético y cultural. Se plantean las perspectivas de un mundo de ¡"

interdependencia y de programas inspirados en la ideade la unidad solicIaria del
género humano. La ampliación efectivade la educaciónb.llsica de niflosy jóvenes
y el desarrollo de la ciencia y la tecnologla PMllII a tener va10r de moneda de
negociación en los procesos interpretativos y en la implantación de nuevas
condiciones de vida Yde traoo.jo.
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La democrllCÍ!l , la conquista de la esperanza poIitica que marca América
Latina hoy. e~til a prueba: por la recesión, por las relaciones asimétricas de
intercambio con los paises ricos, por el desempleo, por los indicadores socÍ!lle.
deprimentes (en salud. educación. previ0i6n. habitación. tra'lOporte, biene.tar.
seguri<:bd), por la COrTUpci6n crónica, por los oportunismos poIiticos.

La integración. ademlls de ser un desafio para los paises del continente entre
si mismo. y Con los del norte, es un proceso de con.trucci6n a través de m(dtiples
mediaciones sociales y de convivencia con las diferencÍ!ls. Eotá lanzado el reto
de superar los compromisos est ricto . con los ecreedores intemllCionales, que se
pautan por la e>tportación de divisas obtenidas internamente, según la lógica
perversa del combate a la inflación, a través de enormes sacrifICios de los
trabajadores, de los reajustes estructurales que limitan al crecimiento econ6mico
y a las poterK:ialidades de nuestros mercados internos comprimidos y deprimidos
en sus posibilidades Nales.

Tenemos que pensar en noeccs caminos para la gobemabilidad institucional,
para la gobemabilidad de la sociedad, para la reducción de la. desigualdade. y
para la eliminación de los grandes cinturones de miseria. En este sentido , los
problemas de la educación, de las distorsiones pl'OYOCad.a. por ideas generadas
por "etON' no vinculados "las particularidades e intereses de nue~lros paises,
los Impos.es toda"';a no resueltos en cuanto a lo que seae dese"b/e en terminos
de cap¡w;illlC i6n Iabor,,1en estos tiempos de cambios profundos, son los proble
mas de toda la sociedad, de los educadores, cientificos e investigadoNs de todas
las lIreas.

La conquista de la educaci6n básica para la lectura de la realidad compleja de
nuestro tiempo, es la condición inicial para un proceso milsampliode conquistas
sociales y politicas, que pasan, Inevitablemente hoy, por el desarrollo y la
apropiación de la ciencia y de la tecnología. El orden internacional también está
a prueba. Nuestra participaci6n puede ser introducir el (deslorden en favor de
un orden solidario y humanizado.
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