
~-

LA EDUCACION DE LA FUERZA DE TRABAJO
 
Y EL ESTADO
 

Ma. Remedios HERNANDEZ ALONSO* 

£1 objeto de este' breve articulo es .sefialar como el desarrollo del 
capitalismo y su necesidad de controlar el p,roceso productivo han 
detenninado que la educacion de la fuerza de trabajo se oriente en 
,dete'nninado sentido. Es as! como las diferentes etapas que ha reco
rrido el capitalismo han influido definitivamente en la expansion y 
orienta.cion del sistema educativo. 

Sin embargo, para ello ha sido necesario que el capital este cada 
vez mas intimamente' ligado al Estado, pues al dar este Ia educaci6n 
a las masas, contribuye mediante los fines y los ob~etivos del sistema 
educativo al mantenimiento de la supremacia de aquel. Es decir, 
el Estado, mediante la capacitaci6n, la educaci6n, el aprendizaje y 
la cultura que otorga a las mayorias, apoya tanto ideol6gica como 
materialmente la existencia social del capital. 

Se pretende, por tanto, explicar someramente como mediante 
Ia educaci6n el Estado desarrolla una de sus principales funciones: la 
conservaci6n 'del sistema econ6mico capitalista. 

En el surgimiento del sistema capitalista, .Ja exp1lotacion de un 
homb,re par otro requiri6 de la existencia de clases sociales, una de 
las cuales estaba dispuesta a vendier sou fuerza de trabajo. En el pro
ceso de producci6n, dicha fuerza de trabajo se ap.Jicaba a las herra
mientas, de manera que un obrero 0 un grupo reducido de elIos 
manufacturaban un bien determinado, co'ntrolando su p,roceso de 
fabricaci6n, contemphindose aqui la Hamada «cooperaci6n simpJe» 

* Investigadora asociada "C" de tiempo completo, del IIEC-UNAM. 
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explicada por Marx. Durante esta prim~era etapa, los conocimientos 
artesanales del obrero Ie fueron de gran utilidad; eran pacos los que 
intervenian en las fun:ciones productivas, las cuales eran muy sen
cillas y poco num\erosas, 10 que p;ermitia que carla obrero conociera 
los dife'rentes pasos que seguia un ·determinado articulo, asi como el 
producto final. Mediante este tipo de relaciones de trabajo cualquier 
obrero podia realizar indistintamente varias actividades manteniendo 
al mismo tiempo la integridad de su conocimie'nto y aun no requeria 
de especializaci6n alguna: "en ultima instancia, el obrero estara 
siempre en posesi6n de un oficio completo (en sentido artesanal), 
aunque en determinadas condiciones realizara una 0 algunas de las 
distintas operaciones exigidas por ese oficio."l 

Esta etapa fue poco a p,oco rebasada; las caracteristicas del ca
pitalismo en relaci6n can el objetivo de la producci6n --consumo 
mayor de la fuerza de trabajo, mayor plusvalla y apropiaci6n del 
producto por parte del capital-, ipropiciaron el desarrollo de los 
instrumentos de trabajo, parte de las herramientas fueron sustituidas 
por rnaquinas y se inventaron y construyeron otras. 

Bajo estas nuevas Icondiciones, la fuerza de trabajo experiment6 
modificaciones; el obrera requiri6 del aprendizaje de nuevas opera
:ciones para la utilizaci6n de m-aquinas cada vez mas complejas, sur
giendo as! el obrero tecnico, que se restringi6 a funciones especificas 
len el proceso productivo, mislnas que se fue'ron haciendo repetitivas 
y rapidas, poues carla vez las maquinas fueron determinando el tiem
po de operaci6n, el eual tendla a ser menor.2 

Asi, 

mediante' el analisis de las actividades manuales, las especifica.
ciones de los instrumentos de trabajo, la formaci6n de obreros 
parciales, su agrupacion y combinacion en un mecanismo com
plejo, la division manufacturera del trabajo crea la organiza

1 Armando de Palma, "La organizaci6n capitalista del trabajo en El ca
pital de Marx", La division capitalista del trabajo;, varios autores. Cuadernos de 
Pasado y Presente, Siglo XXI Ed., 3a. ed., 1977, p. 7. 

2 Braverman explica la division del trabajo manufacturero aSl: "tsta con
siste en la ruptura de los procesos impIicados en la hechura del producto en 
multiples operaciones realizadas por diferentes obreros"; agrega mas adelante 
siguiendo a Marx, "Ia division del trabajo en el taller es un producto especial 
de la sociedad capitalista [... ] la division detallada del trabajo destruye las 
ocupaciones, consideradas en este sentido y convierte al obrero en incapaz de 
realizar ningun proceso de producci6n completo." H. Bravennan, Trabajo y 
capital monopolista. Ed. Nuestro Tiempo, 1978, pp. 92-93. 
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cion cualitativa y la proporcionalidad cuantitativa de los pro
cesos sociales de produocion; e's decir, crea una determinada 
orga'nizaci6n del trab\ajo social desarrollando con ella, al mis,
mo tiempo, la nueva fuerza social productiva del trabajo.3 

Consecuentemente, el trabajador de Ia fabrica perdio el control 
ae la producci6n; Unicamente conocla una pequefia parte de todo 
el piroceso. Desconocia tanto 10 que sus lCompafieros realizaban, co
mo Ia utilizaci6n de la parte del bien que cada uno fabricaba y en 
ocasiones hasta el bien final a que daban lugar todas las operaciones. 

Esta situaci6n se fue agudizando en la medida que el desarrollo 
recno16gico avanzo y se producian maquinas mas especificas, mas 
automatizadas y consecuentemente mas rapidas; esto hizo surgir 
un nuevo tipo de tecnico, que aun cuando estaba directame'nte en 
los procesos de producci6n, requeria de determinados conocimientos 
especlfioos sobre el comportamiento de una m,aquina 0 el desempefio 
de una funci6n para cubrir esos puestos, con 10 cual el cap1ital fue 
separando este tipo de actividades de las que desarrollaba el obrero, 
creando entre estos dos sectores intereses de grupo que dividian su 
fuerza y sus ,posibilidades de control d,e la producci6n, y al mismo 
tiempo los: hacia mas controlables por parte del capital. 

Al dividirse cada vez mas los p,rocesos de fabricaci6n, el trabaja
dor pierde el control de la ~producci6n, control que el capital con
centra y 10 enfrenta a dicha fuerza de trabajo, desarrollando en esta 
un solo aspecto de sus capacidades e inhibiendo todos los demas, 
contando para ello .con la educaci6n que basicamente es proporcio
nada por el Estado. 

Este prOrcleso de disociaci6n comienza con la cooperaci6n sim
ple, clonde el capitalista representa frente a los obrleros indivi
duales la unidad y la voluntad del cuerpo social del trabajo. El 
p,roce'so sigue avanzando en Ia manufactura, que mutila alobre
ro, al convertirlo en obvero parcial. Y se remata en la gran 
industria, clonde la ciencia es separada del trabajo como poten
cia independiente de producci6n y aherrojada al servicio de'} 
capital.4 

A su vez, la fabrica ya no podia controlarse con una direcci6n 
{mica. Esta tuvo tambien que emplear a otro tipo de trabajadores 

3 C. Marx, El capital;, t. I, p.' 297.
 
4 Ibid.;, p. 294.
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que se encargaran de distribuir y vigilar las funcione's de los dife
rentes tipos de obreros y tecnocos; eran los que otorgaban el castigo 
'0 el premio a la fuerza de trabajo ernpleada directamente' en la 
producci6n, eran el enlace entre el trabajador y el capital. No obs
tante su funci6n, este grupo de' trabajadores se encontraba tarnbien 
sometido al capital, sus responsabiliclades 'estaban sumamente divi
Ididas y no ejercian ning(ln control sobre los diferentes procesos de 
la produccion. 

Co'mo se vera, las nueVas formas de producci6n requerian en un 
mayor grado de la colaboraci6n del obrero mas no de una manera 
'simple sino ya surnamente compleja; el aVaJ1lce tecnologico y la in
tensa divisi6n del trabajo p,resuponian el caraeter coope'rativo de Ia 
produocion. Pero la fuerza del trabajo ya no seprestaba tan sim,pIe
mente a ello, sino que requiri6 que la organizacion capitalista la 
'presionara a realizar esta colaboraci6n; es en esta etapa clonde 
1a producci6n presenta con mas enfasis su caracter social, ya que 
,depende de: grupos numerosos de obreros, teenieos y profesionaies 
empefiados en un rnismo fin. Por 10 tanto es en esta etapa donde 
se manifiesta la contradiccion fundamental d'el capitalismo, es deiCir, 
1a creciente socializaeion del procesode produceion frente a la apro
piaei6n privada de dicha producei6n,. Es aqui clonde cobra verda
aero significado el uso de la maquina: "ElIas [las maquinas] supe'
ran los limites sOlcio-organizativos: mediante elIas la socializaci6n 
:a1canza su grade maximo de integracion. E,l comunismo desde este 
punto de vista, no introduce innovaciones, porque la misma varia... 
cion del trabajo es un prineipio adquirido de' la teenologia capi
talista."5 

Todos estos cambios exp,erimentados ,en las fuerzas p'roductiva~ 
:se manifiestan a la par que avanza el capitalismo, el cual pasa de la 
1ibre competeneia -y como consecuencia de' ella-, a la Iconcen
traei6n de la produeeion y del capital, al desplazamiento paulatino 
,de la pequefia y m,ediana empresa y al estableeimiento de la domi
naei6n de los monopolios y del capital financiero, es decir, se pasa 
;a una nueva etapa del eapitalismo, el capitalismo monopolista. Este, 
'clespues de 1a Primera Guerra Mundial, experimenta y manifiesta 
ciertos cambios que 10 conducen a 10 que Lenin llamara "la ultima 
fase del capitalismo", el capitalismo monopolista de Estado, el eual 
'se expande y llega a su madurez en los anos de la Segunda Guerra 
'Mundial, en que por un lado el entrelazamiento y vinculaci6n entre 
:el monopolio privado y el estatal se estrechan y consolidan, y pOI 

!) Jbid.} p. 39. 
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otro, se manifiesta mas fuertemente la contradicci6n fundamental 
del capitalismo, contradicci6n que se resuelve convirtiendo el capital 
monopolista eminentemente privado en capital monopolista de Es
ltado. 

As! en el ,cap,italismo monopolista la division del trabajo se acen
'tua en la medida que surgen y se desarrollan las giganteSICas orga
'nizaeiones trasnacionales, que controlan una gran dive'rsidad de ac
tividades en las diferentes £amas de la economia y cuya estructura 
es sumamente compleja, altamente tecnificada y automatizada. Di
cha organizaei6n da lugar a p:rofundas modificaciones en la estrue
tura de la fuerz:a de trabajo que emplea,exigiendole requisitos cog... 
nocitivos cada vez mas esp,ecificos p'ara el mejor desempefio de todos 
e'sos puestos medios que van surgiendo, muches de los cuales aun 
cuando no son para obreros -al no estar ligados intimamente a los 
proeesos productivos- tampoco son directivos, plues no son agentes 
directos del capital y al igual que 10 sucedido en el sector ob~ero 

estan sujetos a una constante subdivision, re'peticion y automatiza
ci6n. AI respecto, algunos autores consideran que ya un porcentaje 
liUy alto de estas aetividades estan programados; asi se afinna que: 
'''En el ambito de Ia producci6n en la que los datos y los elementos 
tecnicos son elaborados seg(tn un procedimiento rlgidamente esta
blecido son ap,roximadamente de' un 60%".6 

En esta etapa del capitalismo, estas capas medias de trabajadores 
--clonde se podria ubiear con mayor precision a los trabajadores 
teenieos--, pueden en muehos aspectos y conceptos compararse con 
los obreros, puesto que son basicamente asalariados y sujetos a Ia 
'e'xplotaci6n por p,arte del capital; sin embargo, el mismo capital se 
encarga de que estos nuevos gropos de trabajadores mantengan fuer
'tes diferencias, las que no penniten su incorporaeion a las filas de 
la clase obrera.A1gunos ejemplos de' estas diferencias son: las remu
'neraciones mas altas que pereib/Cn, la mayor calificaci6n que recibe 
'su trabajo, la mas alta fonnaei6n academica que se les exige, la no 
partieipalCi6n en los' interese's sindicales y gremiales, su concientiza
'ci6n respecto a la influencia que ejercen en 1a modificaci6n de la 
'estructura productiva. 

No obstante 10 anterior, estos trabajadores te.cnicos especialistas, 
estan lejos de ser representantes del capital aun cuando esten orien
tados y permeados de Ia ideologia de la c1ase en e1 poder y apoyen 

6 Michele Salvati y Bianca Becaalli, "La division del trabajo en la fabrica", 
La divisi6.n capitalista del trabajo} Ope cit.} p. 109. 
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en terminos generales esos intereses, principalm'ente por la influencia 
que la .educaci6n ha eje~cido sobre ellos. 

Los rep1resentantes directos del capital se dan en mucho menor 
numero queel grupo antes descrito; tienen logicamente poder de 
'de'cisi6n sobre las poH:ticas economicas y sociales que' se tomen res
pecto a la conservaci6n y desarrollo del sistema capitalista y mas 
'esp,ecificam,ente sobre las relaciones sociales de p~oducci6n. Son los 
componentes de' la alta burguesia, que tienen por' principales fun
ciones: dirigir, organizar y utilizar a los diferentes grupos sociales 
que integran el sistema capitalista, en beneficio del capital, para 10 
eua!, -siguiendo un p.ensamiento de Lettiere- se educan y obtienen 
'Su formaci6n profesional en tSUJlerescuelas 0 superuniversidades es
'peciales, manejadas y controladas por las propias instituciones eco
'nomic,as capitalistas que mas tarde' 0 mas temprano este grupo de 
poder dirigira.1 

Anotando unas p,alabras de 'Gramsci se puede comp:render mejor 
el rol que desempeiian estos grupos: "Sobre la base del grado de 
desarrollo de' las fuerzas materiales de producci6n se dan los grupos 
'sociales, cada uno de los cuales repres,enta una funci6n y tiene una 
posicion determinada en la misma producci6n."8 

La organizaci6n economica del capitalismo monopolista mas que 
nunca requiere del Estado como aparato de pode'r a su servicio, para 
'que a traves de diversos sistemas -educativo, juridico, represivo, et
cetera-, controle funciones que cada c'Iase y grupo social debe 
de'sempefiar para que subsista el sistema capitalista. 

Estado " e'duloaC'iOn 

M.andel s,efiala que el Estado no debe ser considerado ni como 
un mero instrume'nto politico, ni como una instituci6n que sup,lante 
al capital. S610 puede verse como una forma especial' para pre
servar Ia existencia social del capital "a un Iado y fuera de la com
peteneia".9 As!, en la medida que el capitalismo experimenta nue
vas etap'as, el Estado manifiesta mas claramente sus funciones, algu
nas de las cuales se inte'nsifican 0 acentuan en determinada etapa. 

7 Antonio Lettier~, "Notas sobre las calificaciones, la escuela y los horarios 
detrabajo", La division capitalista del trabajo~ Ope cit. 

8 A. Gramsci, N atas sobre M aquiavelo~ sobre pol£tica y sobre el Estado 
moderno. Ed. Lautaro, Buenos Aires, 1962, p. 71. 

9 Ernest Mandel, "EI capitalismo tardio", Criticas de la Econom£a PoU· 
tica (edici6n latinoamericana), num. 4. Ed. El Caballito, 1977., p. 21. 
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Si bien Mandel senala qu,e hay que considerar la mixtura de las 
funciones del Estado para nodarle peso s6lo a algunas de .elIas, 
Braverman sostiene que aun cuando el Estado ha empleado su poder , 
desde los orlgenes del capItalismo para acelerar su des:arrollo y. enri
quecer a pequefios gropos tanto por medios legales como ile'gales, 
en los ultimos deoenios delpresente siglo esta fuerza del E!stado se 
ha acentuado y expandido considerablemente en todo el mundo ca
pitalista.10 

Actualmente, las sociedades sumergidas dentro del CME tienen 
que ~esistir con mayor agudezael poder del propio Estado para ejer
C'e'r la dominaci6n y el sometimiento de las mayorias en beneficia die! 
capital. En el CME el aparato estatal ha empleado su poder exage
radamente para canalizar riqueza hacia el capital monopolista, hacia 
la alta burguesia, por medios que van desde los mas simples hasta los 
mas complejos y sofisticados, pero ade'mas interviniendo directamente 
cada vez con mayor intensidad en la economia. Asimismo, para ob
tener el consenso, ha sido necesario por parte del Estado la mayor 
utilizaci6n de los ap·aratos represivos e ideol6gicos. 

Alonso Aguilar se refiere al CME en Mexico de la siguiente ma
nera: 

Que la Revoluci6n Mexicana no se propuso estableoer un ca
pitalismo en «estado puro» parece incuestionable[...J y 10 que 
de ahi emerge, a nuestro juicio, no es una economia mixta sino 
un capitalismo de Estado, un regimen que si bien no tiene, en 
efecto, como «unico» signo el lucro -aunque sl, desde luego, 
como uno de los princ~pale's-, 10 que sigue siendo su principal 
caracteristica es que descansa en la explotaci6n del trabajo 
asalariado. 

Esto, indep,endientemente del he.cho de que, a medida que 
se profundiza el caracter social de la producci6n y que la 
empresa privada va siendo -sobre todo en los paises subd'esa
rrollados- un agente cada vez mas ineficaz para conduicir el 
proceso econ6mico, la burguesia,[...J con visibles reservas por 
no comprender las C'ausas historicas de la creciente intervenci6n 
del Estado y mas tarde entendiendo las razone:s que la deter
minan, deja en sus manos 10 que antes pareci6 ser del dominio 
exclusivo de la e':mpres:a privada.11 

10 Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista. Ed. Nues.tro Tiempo, 
Mexico, 1978. 

1'1 A. Aguilar y otros, La burguesia, la oligarquia y el Estado. Ed. Nuestro 
Tiempo, 1975, pp. 163-164. 
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En la medida que las contradicciones de clase se han acentuado, 
se ha requerido un mayor ejercicio del poder por parte del Estado. 
Lenin hacia notar que el Estado es producto y manifestaci6n del 
caracter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado 
surge en e1 sitio, en e1 momenta y en el grado en que las contra
dicciones de clase son irreconciliables.~2 

Pero la funci6n principal del Estado sigue siendo la conservaci6n 
del sistema econ6mico capitalista, para 10 cual tiene que ejercer 
todo su poder para conservar y preservar la fonnaci6n social que 
caracteriza a esa sociedad; con este fin crea diversos mecanismos 
que pueden ser de caracter: 1) politico: mecanismos de represen
taci6n formal, concesiones, protecci6n legal, etcetera; 2) econ6mico : 
politicas salariales y de prestaciones, creacion de organismos en de
fensa del poder de compra del asalariado, instituciones crediticias, 
construccion de viviendas, etcetera; 3) ideo.['6gico: de multiples 
facetas dentro de las cuales juega un papel muy importante la edu
caci6n, que funge como un poderoso medio de alienacion ideo16gica 
y se extiende a todo 10 largo del sistema educativo, y 4) reprresivO': 
utilizando su fuerza militar y paramilitar. 

As! e1 Estado tiene como una de sus funciones principales el 
expandir y estructurar los sistemas educativos, mismos que estaran 
en la sociedad capitalista al servicio fundamentalmente de los inte
reses del capital. Por ella en la medida que este experimenta nuevas 
necesidades, aquel pone en practica politicas educativas tendientes 
a modificar, modernizar, ampliar y controlar los sistemas de edu
caci6n a fin de adecuarlos a los requerimientos economicos e ideo
logioos del grupo en el poder, realizando as! la vinculacion organica 
de la estructura y la supe'restructura. 

Es decir, el Estado desarrolla el sistema educativo en la medida 
que evolucion~ la estructura del conjunto de las fuerzas materiales 
y el mundo de la producci6n. Gramsci senala que "las fuerzas ma
teriales son el contenido y las ideologias la forma, siendo esta dis
tinci6n de contenido y de forma puramente dialectica, puesto que 
las fuerzas materiales no sedan concebibles historicamente sin forma 
y las ideologias sedan caprichos individuales, sin la fuerza mate
rial"YI 

Por 10 tanto, la educacion, .como fenomeno social --<:omo la 
designa Rousseau-, es mantenida organicamente por la clase en el 
poder, la cual determina consecuentemente su estructura, su expan

12 V. I. Lenin, Obras escogidas. Ed. Progreso. Moscu, 1960, 1. II, p. 298. 
13 Citado par Hugues Portelli, op. cit., p. 59. 
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sion, su contracci6n, sus alcances, sus directrices y sus objetivos. 
Bajo estas condiciones, la educacion influye definitivamente para 
apoyar un contexto determinado de poder, de intereses y valores; 
por 10 tanto, e:l rol que se Ie asigna a la educaci6n en las sociedades 
capitalistas pueden resumirse en las siguientes funciones: 1) forma
cion d:e recursos humanos para la prroiduccti6n; 2) relfiroductora y 
trransmisora de la idelologia, y 3) amJorr'tig~ora de prresiones socio1es. 

1) Respecto al primer punto, la educaci6n es el medio por el 
cual se transmiten los conocimientos bisicos para la comunicaci6n 
entre los hombres --el lenguaje escrito, las operaciones aritmeticas, 
etcetera-, para ubicarlos hist6rica y geogrificamente y proporcio
narles un acervo cultural, el cual, en la medida quese prolonga la 
,etapa educativa, se va am,pliando considerablemente. 

Tambien transmite a la poblaci6n los conocimientos que son in
dispensables para llevar adelante los procesos productivos, es decir, 
se encarga de la formacion de los recursos humanos que requiere el 
capital para continuar reproduciendose. Forma y califica la mano 
de obra, los cuadros medios y profesionales, entre los que destacan 
l'uertemente la formaci6n de tecnicos de todos los niveles y de las 
especialidades que requiere en general el sistema e'con6mico. 

El Estado, a traves de la educaci6n, oontribuye a estructurar y 
reestru.cturarsin cesar la mana de obra al nivel de las formaciones 
y de las calificaciones. 

2) Mediante La funci6n reproducfXJra " transmisora de La ideoLo
g(Ea " de la polMica dominante, la educaci6n Ie sirve a la sociedad 
ca,pitalista para la 'transmisi6n de sus ideas y criterios de valor, con 
el fin de que todos sus miembros contribuyan al mantenimiento y 
perpetuaci6n del sistema. Se trata de formar ciudadanos que acep
ten por convencimiento, sumision 0 indiferencia disposiciones, insti
tuciones, estructuras de pader, de decision y en general, todo el 
engranaje que hace funcionar como tal esa sociedad. 

Jan Marie Vincent nos dice: "De hecho el pader amenazado da 
manera permanente por los conflictos de gran trascendencia, difi
cilmente puede tolerar un alto nivel de participacion politica. In
duso, Ie es necesario obtener una buena dosis de apatia, 0 aun de 
silencio politico, entre los gobernados, para asegurar la paz social 
y la continuidad de la vida economica."14 

H J. M. Vicent, HEl Estado en crisis", Crzticas de la Economla PoUtica, 
num. 4, 1977. 
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Es en estos momentos cuando entra a jugar un papel importante 
la educaci6n como medio de dominaci6n ideo16gica, la cual junto 
iCon otros sistemas sociales y politicos, coadyuva a la creaci6n de 
las condiciones hist6ricas necesarias para la estabilidad y desarrollo 
del sistema econ6mico. En otras palabras, es en la escuela en donde 
se intensifica la sclecci6n social y en donde se adecuan las mentali
dades para la funci6n que les corresponde desempeiiar por la exis
tencia de dases sociales en el capitalismo. 

Althusser, uno de los autores que ha estlfdiado ampliame'nte esta 
funci6n de Ja educaci6n, senala: 

Pero ademas y paralelamente, al mismo tiempo que estas tecni
cas y conocimientos, en la escuela Be aprenden las «reglas», los 
usos habituales y correctos, es decir, los convenientes los que 
se deben observar segu.n el cargo que esta «destinado» a desem
penar todo agente de la divisi6n del trabajo: normas morales, 
normas de conciencia civica y profesional, todo 10 cual quiere 
decir, en una palabra, reglas del respeto a la divisi6n tecnico
social del trabajo; reglas en definitiva, del orden establecido 
por la dominaci6n de clase. Se aprende tambien a «hablar bien 
el castellano», a «redactar» bien, es decir, de hecho (para los 
futuros capitalistas y sus servidores) se aprende a «mandar 
bien» 0 sea (soluci6n ideal) a «hablar bien» a los obreros, 
etcetera.15 

3) La tercera funci6n: amortiguadorade presiones so;ciales, ha 
tornado mayor importancia en Ja medida que la crisis del capitalis
mo se agrava y el Estalio tiene que utilizar al sistema educativo -asi 
como a otros sectOre&-- para sobrellevar los problemas sociales que 
se recrudecen principalmente, por el desempleo. 

&1 sistema educativo va expandiendo sus servicios, incorporando 
mas hombres y mujeres a las aulas, e incrementando y diversificando 
los niveles de que se compone el sistema, con el finpor un lado, de 
absorber fuena de trabajo preparada y por otro, para retrasar eil 
ingreso de los j6venes al mercado de trabajo. 

Aqui observamos una de tantas contradiciones del capitalismo: 
primero el sistema educativo mediante diversos metodos selectivos 
retrasa el ingre'so 0 elimina j6venes de las filas estudiantiles de los 
niveles medio y superior; pero una vez que esos j6venes han sido 

15 Louis Althusser, La filosofia como arma de la revoluci6n. Cuademos de 
Pasado y Presente, num. 4-, Siglo XXI Ed., Mexico, 1976, p. 101. 
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aceptados e incorporados al sistema, este los somete cada vez a ma
yor nUmero de' anos de estudio, de especializaci6n, de perfecciona
miento, etcetera, para conservarlos dentro del sistema educativo, im
productivoS', dependientes. 

Incluso es notorio que en Jos periodos mas agudos de la crisis, 
el Estado ,pone en practica politicas de gasto publico que amplian 
las instalaciones destinadas a las instituciones educativas, y como 
consecuencia, estas crecen y aumentan sus demandas de recursos hu
manos, absorbienclo gran porcentaje de esos cuadros calificados que 
ellas mismas forman, utilizandolos en calidad de maestros, investi
gadores, personal administrativo, etcetera. Los paisessubdesarrolla
dos Ultimamente han experimentado este fen6meno, pero los alta
mente industrializados, ademas de 10 antes senalado, han ampliado 
el campo de acci6n de las instituciones educativas, sobre tod~ en el 
terreno de la investigaci6n cientifica; hacia donde se canalizan enor
mes cantidades de recursos financieros, de donde a su vez surgen 
avances tecnoI6gicos que les permiten dominar econ6mica y politi
camente a muchos paises; es en este campo donde mantienen ocu
pados fuertes contingentes de tecnicos y especialistas, sin necesidad 
de salir de los centros educativos. 

Asi, las politicas educativas tienden a ampliar la etapa de for
maci6n general de los ninos y j6venes en las aulas. La tendencia 
de estas medidas,sobre todo en las sociedades capitalistas fuerte
mente industrializadas, es elevar la obligatoriedad de la educaci6n 
desde la primaria hasta la educaci6n media superior, preparatoria. 
Sin embargo, no se pretende con ello encauzar a la mayoria de los 
Ij6venes aJ estudio de una carrera universitaria, sino preferentemente 
mantenerlos dentro de las instituciones educativas y posteriormente 
que formen el cuerpo de tecnicos medios que requiere la gran in
dustria automatizada. James B. Conant, senala al respecto: 

'Es eierto que mucho mas de una terce'ra parte de la juventud 
de los Estados Unidos va al colegio [..,.]Empero, la gran ma
yoria de los norteamericanos no son universitarios en el sentido 
europeo de la, ,palabra, es decir, alumnos que se preparan para 
una profesi6n. Mas bien son colegiales mas 0 menos equiva
lentes a ,los europeos que cursan los ultimos anos de la escuela 
preuniversitaria y eI primer ano de la universidad. En realidad 
en los Estados Unidos el porcentaje de j6venes que se preparan 
para ser medicos, abogados, ingenieros, cientificos, educadores 
y maestros de materias acad6nicas es aproximadame'nte igual 
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que en Eiuropa -porcentaje sorprendentemente pequeno por 
'Cierto-, algo asi como el 6% de un grupo de la misma edad.1.6 

Basicame'nte, 10 fundamental es evitar que los j6venes se traten 
de incorporar a ,temprana edad al m,ercado de trabajo que cada 
vez da menores oportunidades como resultado entre otros factores 
de la crisis del sistema, y de la contra.dicci6n fundamental del capi
talis,mo y conse'cUlentemente de los avances cientificos aplicados a los 
p'rocesos de la producci6n. Las sociedades capitalistas subdesarrolla
((as que no pueden poner en practica este mecanismo estan sujetas 
a mUltipl,es presiones por parte de los egresados de las diferentes 
escuelas, p·ues aquellos cada dia van en aumento, y la economia 
proporciona un reducido numero de empleos que no son suficie:ntes 
para p,roporcionar ocupaci6n a toda la lpoblaci6n que la ne'c:esita. EI 
Estado interviene, p'ero apenas si logra 'Con sus politicas absorber ;,. 

parte de los recursos humanos calificados, dando por resultado que 
gran nUmero de profesionistas se encuentren subemple'ados y otros 
incrementen el ya de por sl crecido numero de desempleados. 

Lettie've nos dice: "[...]la escuela se ha convertido en una ins
tituci6n para absorber la mano de obra excedente, p'ara esterilizar 
las fuerzas productivas que el sistema capitalista no lograria em
plear", aiiadiendo mas adelante que: 

seglin el comite de consejero~ economicos del presidente de los 
Estados UnidoSi, los jovenes mantenidos fuera del p,roceso pro
ductivo se yen obligados a renunciar a un ingreso calculable 
en el orden de los 20 billones de liras (por ano. Por e'so, el 
'estudio es un trabajo improductivo forzado no retribuido. En 
otros terminos una de las formas mas ductiles y al mismo tiem ~ , 

po aIienantes de la explotaci6n.1.1 

Esta funci6n amortiguadora de presiones sociales e'g claramente 
obseIVada en. algunas medidas politicas puestas en practica por el 
gobiemo de E,stadosUnidos durante el presente siglo, mediante las 
cuales para disminuir el d'esempleo de hombres adultos se limito 
el trabajo de mujeres y nifios, 10 que p,rovoco como consecuencia la 
'nec:esidad de expandir el sistema educativo y permitir a un mayor 
mUmero de ninos asistir a 61, y justificar as! el no empIe'arlos en el 

1J6 J. B. Vonant, "Alcances de la escuela preparatoria", Talkson American 
Education. Teacher Col1~ge, Columbia University, p. 40. 

17 Antonio Lettiera, Ope cit., p. 142. 
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sector econ6mico. Braverman resefia de la siguiente manera esta si
Ituaci6n: 

La depresi6n fue responsable de la promulgaci6n, a fines ,de 
la decada de 1930, de Ia ley que restringia la participaci6n de 
los j6venes en Ia fuerza de trabajo. C:on ello se perse'guia el 
proposito de reducir el desempleo m,ediante la eliminaci6n del 
mercado de trabajo de' un segrnento de la poblaci6n. La con
secuencia anticipada de esto fue posponer la edad de salida 
de la escuela,.18 

En conclusion, el desarrollo de las relaciones de produci6n in.. 
fluy6 de manera definitiva en Ia estructura social y politica de la 
sociedad capitalista; el Es,tado y sus instituciones: adquirieron nuevas 
connotaciones, nuevas funciones, aII\pliaron sus zonas de influencia 
y acci6n. La escuela juega de manera mas definitiva su importante 
papel en el control de la clase proletaria y la pequena burguesia, 
en justificav las injusticias del sistema y apoyarlo de multiple's ma.. 
neras. 

EJ sistema educativo pro;porciona los recursos humanos prepara
idos y c.alificados que la industria necesita 0 demanda, a la vez que 
transmite la ideologia de' la clase dominante hacia las grand,es masas, 
preparandolag para la aceptacion del sistema y para su alienaci6n. 
,Por otra parte, como la selecci6n para el ingreso al trabajo es carla 
vez mas rigurosa, Ia poblaci6n trabajadora trata de obtener educa
ici6n para aumentar sus posibilidades e'n el mercado de trabajo y 
'-de acuerdo con las teorias de los ide61ogos del capitalism0- para 
lograr esa movilidad social tan deseada. 

Es asi como por distintos intereses de las diferentes clases sociales, 
los se'rvicios educativos se han expandido y diversificado, moderni.. 
zando 'Su estructura, utilizando los adelantos tecnol6gicos que Ie 
brinda Ia epoca para reaaizar mas eficientemente sus funciones que 
Ie son establecidas por un E.stado que se encuentra comple'tamente 
controlado par la alta burguesia -un Estado de 'clase-, observan
do,se en el ultimo cuarto de siglo un crecimiento horizontal y verti
cal del sistema e'ducativo. 

Cont'fiadiocjones idell I,proc,es.o educativo lenel \Ciap'it<alis'YYlJO 

EI crecimiento horizontal y verticaJ del sistema educativo fue 
p'ropiciado por dos factores: por un lado el interes del capital por 

18 H. Braverman, Ope cit., p. 500. 
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aumentar la productividad y, por otro, la lucha de clases, el deseo 
de las mayorias de adquirir mejores niveles de vida. 

Por el lado del capital se consider6 que era necesarioamp~iarel 
radio de acci6n de Ja educaci6n, proporcionanrlo a los obre'ros por 
10 m,enos la educaci6n elemental y lograr aSl que desempefiaran me
jor sus funciones en la fabrica, ya que una persona que ha adqui
rido un sistema para aprender, piuede ser mas facilmente cap,acitada 
y manejada. Las teorlas neochlsicas ~,esde Marshall hasta Shultz
se encargan de fundamentar esta polltica sosteniendo que la inver
!Sian en educaci6n genera en la poblaci6n esoolarizada dest~ezas 
cognocitivas, que a su vez generan mayor productividad en el puesto 
de trabajo. En consecuencia, el Estado, apoyando este·requerimiento 
del capital, fue arnpliando los servicios educativos, otorgando a un 
mayor nucleo de la poblaci6n las opolitunidades die estudio; el capi

~tal, por su parte', favorece esta politica clando preferencia en las 
oportunidades de empleo a los trabajadores con mas educaci6n. 

La interac.ci6n de estas acciones condujo a la sobrevaluaci6n de 
la educaci6n y a la creaci6n de los suficientes incentivos para que Ja 
fuerza de trabajo iniciara su lucha por conseguir mas servicios edu
cativos que Ie proporcionaran mayore's Y mejores oportunidades de 
empleo. 

En 1a medida que la sociedad capitalista, avanza, haciendose p:re
sentes la maquinizaci6n y posterionnente la automatizaci6n, la acti
vidad econ6mica va requiriendo fuerza de trabajo con mayores ni
veles educativos y conocimientos mas especializados, 10 eual condu.ce 
a la exp·ansi6n y diversificaci6n del sistema educativo el cuaJ agrega 
nuevos niveles, carreras y especialidades para formar y capacitar a 
los recursos humanos que el sistema econ6mico podria n.ecesitar. 

Por el lado de las mayorias, cuya unica fuente de ingresos es la 
fuerza de trabajo, se propici6 Ia expansi6n de Ia educaci!.J·n porque 
al sobreva1uar el capital a la educaci6n en las primeras etapas del 
desarrollo tecno16gico se 'crearon los incentivos para que el p'role
tariado y los grupos de miedianos ingresos de las zonas urbanas vie
ran en la edu:eaci6n el medio por el cual conseguir mejore's remu
neraciones y una mejor posici6nen la ese-ala ,social, por 10 cual 
p,resionaron para que el Estado ampliara estos. servicios. Asi,en las 
demandas laborales apare'cen repetidamente requerimientos de es
cuelas para los hijos de los trabajadortes, de becas y cursos de capa
citaci6n para los p,rop~os trahajadores, etcetera y en general la fa
milia urbana lucha para obtener. un lugar en los establecimientos 
educativos, convirtiendo a estos en insuficientes e incapacles de otor
gar sus servicios a todo el que 10 demanda. 

Observamos as! un incremento constante en los recursos destin·a
dos a la educacion; el Estado canaliza cada vez porcentajes mucho 
mas fue'rtes de su presl1puesto a cubrir las demandas educativas, 
construyendo 0 arnpHando los centros educativos, otorgandoles re
cursos cada vez mas modemos para cumplir con su funci6n, y con.. 
tratando a un mayor numero de trabajadores para prestar dichos 
servicios. Con ello se beneficia de multiples maneras al capital, ade.. 
mas de proporcionarle recursos humanos preparados, pues sepropi
cia el surgimiento y desarrollo de la industria re:lacionadacon los 
productos que requiere el sistema educativo; es decir, como sefiala 
Braverman, la educaci6n ha Hegada a ser un area inme'nsamente lu
crativa de la acumulaci6n de capital para la industria de la cons
trucci6n, para los proveedores de todas clases y para la multitud 
de emp'resas subsidiarias, ademas de los efectos ya sefialados en Ia 
demanda de recursos humanos de todo tipo, que como ~consecuencia 

de la expansi6n de los servicios efectllan las diversas instituciones 
educativas y los aparatos oficiales que controlan el sistema educativo 
en. general. 

Sin embargo, las contradicciones del capital no se hacen e'sperar 
en la actividad educativa. Se inicia una etapa en donde a pesar de 
la educacion, la poblaci6n no encuentra ocupaci6n, 0 si Ia encuentra 
no esta de acue'rdo al nivel de su educaci6n, ni satisfac.e sus aspI.. 
raciones de ingreso. Asi, el cap'ital tiene una oferta excesiva de mana 
de obra capacitada y prep'arada por el sistema educativo y no lagra 
emplearla; las instituciones e'du.cativas, con un cupo cada vez ma
yor, arrojan al mercado de trabajo un numero creciente de profe.. 
sionistas· de nivel medio y superior que no encuentran las oportuni
Clades de e'mpleo ni los ingresos que el sis,tema p,rometia en compen
,saci6n a los esfuerzos y dedicaci6n al estudio; se inicia 10 que Let
tiere llama la crisis de la escuela en la sociedad capitalista de hoy, 
que no consiste tanto en una limitaci6n del derecho al estudio 
como en la negaci6n del derecho al trabajo. 

La respuesta que el capital y el Estado dan a esta situaci6n es 
una reacci6n nonnal y de acuerdo con sus innerese's: incrementar los 
requisitos educativos para ocupar un puesto determinado, devaluar 
artificialmente la educaci6n, ampHar la ensefianza obligatoria y dis
persar los p'rogramas de es.tudio para cubrirlos en un mayor nume'ro 
de allOS. 

E,l capital ha estado elevando las exigencias educativas para los 
que solicitan empleo en puestos que originalmente reque'rian de me
nor pr~araci6n. Refiriendose a una economia cap'italista desarro.. 
lIada, B,raverman dice que como resultado de la generalizaci6n de 
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Ila educaci6n secundaria, los patrones, tendian a felevar sus exigencias 
a los solicitantes de empleo, no porque ese nivel educativo fuera 
necesario, sino simplemente debido a la masa disponible de egresados 
de segunda ense,nanza, 10 cual constituye una buena medida para 
rechazar solicitudes de empleo. Otra de las salidas fue exigir mayor 
especificidad en los estudios, es decir, una mayor especializaci6n de 
l~ fuerza de trabajo, 10 que parcializa cada vez mas su conocimiento, 
concentrandolo en una parte carla vez mas pequefia del proce'so de 
la producci6n obligandola a seguir cursos de especializaci6n despues 
de terminar la educaci6n formal general. 

Por su p'arte, el Estado pone e'n practica politicas que p'rolongan 
l~ dura:ci6n de Ia educaci6n obligatoria: los p'rogramas educativos 
que en un primer momento se podrian cubrir en dos 0 tres afios, 
ahora requieren de cinco 0 seis afios para ser impartidos. Esto ha 
provocado una constante movilidad de la estructura educativa, el 
establecimiento de sistemas que muchas veces no han dado sus pri
meros resuJtados cuando ya estan siendo nuevamente cambiados; de 
esta manera, el personal docente no aIcanza a perfeccionar sus tee
nicas de ensefianza ni a adecuarlas a los nuevos p'rogramas cuando 
ya les estan imponiendo nuevas. Al respecto, Braverman afirma: 
"[...Jen una gran mayoria de casos los ,sistemas escolares han tenido 
dificultades para inculcar en doce a,nos los conocimientos basicos en 
letras y numeros, que, antes, ocupaban siete anos. Esto a su vez 
,dio un gran impetu a los patrones para demandar de los solicitantes 
deempleo un d~ploma de segunda enseiianza como garantla -no 
siempre valida- de obtener obreros que pudieran Jeer".19 

En re'sumen, ya en estos momentos podemos observar como la 
educaci6n experimenta las consecuencias del uso de la maquina, de 
los avances tec.nicos. y de los procesos automatizados, que son las pri
meras manifestaciones de la revoluci6n cientifico-tecnica; pero a su 
vez resiente tambien los efectos de las contradicciones y su 'agudiza
ci6n en el desarrollo del capitalismo, puesto que el sistema educa
tivo arroja a la ,corriente del mercado de trabajo un nUmero cre
ciente de recursos humanos capacitados y preparados para ingresar 
a1 prooeso productivo. Sin embargo, el capital no los absorbe, acre
,eentandose asi el Ilamado desempleo tecnol6gico, el eual se acentua 
en la medida que se intensifica el p,roceso de automatiza,ci6n de la 
industria y que el capital exige mayor especiaJizaci6n a sus trabaja
dores. ,Este desempleo se incorpora a otras moda1lidades de desocu

19 H. Braverman, op. cit.~ p. 502. 
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paci6n que ya en su eonjunto afectan a un alto porcentaje de 
poblacion econornicamente activa de los paises capitalistas. 

No obstante que la fonnaci6n de los recursos humanos lleva co
mo principal fin apoyar las politicas industriales de expan,si6n, mo
dernizaci6n y automatizaci6n, no ex)ste ni pue'de existir en el siste:
rna capitalista coordinacion entre ei capital y el sistema educativo, 
ni una relaci6n que permita de alguna manera el a,p1rovechamiento 
racional de dichos recursos. En conse'cuencia, no puede haber una 
utilizaci6n total tanto de los egresados del sistema educativo como 
de las capacidades de los recursos humanos calificados que han 10
grado incorporarse a la producci6n. Se comparte as! la opinion de 
Grubb y Llazerson quienes sefialan que el capitalismo es un sistema 
econ6mico en el eual el capital es 10 central.20 Por consi-' 
guiente,en un sistema como el nuestro, la exigencia de gan~ncias y 

... acumulaci6n de capital obliga a los dirigentes emp,resariaIes a divi
dir, simplificar, aumentar y eliminar tareas Ipermanentemenre. Lo 
anterior contribuye fuertemente a aumentar el desernpleo y a man
Itener un status de subempleo para la mayoria de los trabajadores. 
E,I sistema econ6mico valonza los recursos de capital a costa de los 
recursos humanos. No obstante, e'l sistema de ensefianza, tiene la 
Tesponsabilidad del desarrollo dte esos recursOS, se Ie exige una for
maci6n integral del individuo, a la vez que una especializacion del 
mismo, y el sistema utiliza s6lo parciaImente esos recursos y ese indi
viduo, por 10 que uno de los p,rop6sitos centrales del sistema ,educa
rtivo esta en triste contradicci6n con el sistema econ6mico al que 
:sirve. 

Es as! como el Estado, al propiciar y Ilevar a cabo la e~ansi6n 
educativa, cumple con su funci6n reguladora de la !lucha de clases 
y de representante de la alta burguesla. 

20 Grubb y Lazerson, "Continuidad y falacia de la educaci6n profesional", 
en Educaci6n " clase obrera. Carlos Biasutto, Ed. Nuetro Tiempo, Mexico, 1978. 
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