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Todas las sociedades desarrollan estrategias tendientes a almacenar y transmitir conocimientos. A través de estos aparentemente simples procesos se aseguran su supervivencia y continuidad histórica. La acumulación de los saberes resultantes de la experiencia, la observación y reflexión sobre la realidad mediata e inmediata y su transmisión a las nuevas generaciones, ha permitido la construcción de fabulosas estructuras culturales que traducen y reflejan las particulares concepciones del mundo y posicionamientos frente a él de los diferentes grupos humanos. Pero las sociedades no sólo se aseguran el almacenamiento y transmisión de saberes sino también procuran que estos saberes contengan una definición funcional a las necesidades de conservación del todo social1. No todos los saberes producidos socialmente ni las concepciones de la realidad generadas en su seno, son consideradas por la sociedad como adecuadas a su conservación y por tanto factibles de ser transmitidas a las generaciones futuras. El proceso de selección de saberes y orientaciones de los mismos resulta de un complejo proceso de lucha y construcción de consenso por medio del cual una concepción prevalece por sobre las demás y se constituye en lo que se ha dado en llamar la cultura dominante. En cada acto de trasmisión la sociedad intenta reproducirse en el tiempo y condicionar el futuro para a que esta reproducción se concrete. Pero al mismo tiempo y en el mismo acto abre la puerta a la innovación y el cambio. Cada generación, cada grupo social internaliza lo recibido y lo procesa y transforma de acuerdo a sus propias circunstancias materiales y espirituales generando y modificaciones en el modelo original. La tendencia a la conservación y su opuesta a la innovación han estado y están siempre presentes en todas las formaciones sociales produciendo una tensión ineludible en el seno de los sistemas. La organización social de acuerdo a los principios y los valores en que se legitima privilegia alguno de los dos términos de la ecuación. Las sociedades que se legitiman en la tradición, en lo que siempre se ha hecho, privilegian los valores de este tipo y obstaculiza y combate las manifestaciones de diversidad. Por el contrario, las modernas democracias se fundamentan en la aceptación de la pluralidad y adaptación a los cambios relativizan el valor de la tradición. Sin embargo, en unos y otros se hace presente siempre el término opuesto, no hay sociedades que se reproduzcan siempre idénticas a sí mismas, ni tampoco que sobrevivan a un permanente cambio sin caer en la disolución. Estás, como todas las tensiones que habitan en el seno de las sociedades, producen luchas y conflictos que son dirimidos a través del conjunto de normas que regulan el funcionamiento social. La educación, en la medida en que ha sido la encargada de la difusión de saberes y valores, ha incorporado a su seno esta tensión entre lo nuevo y lo viejo, entre la fuerza de lo instituido y el ímpetu de lo instituyente, y tampoco ella ha estado exenta de las luchas y conflictos. En la competencia por hacer prevalecer una determinada definición cultural participan elementos tales como el grado de desarrollo alcanzado por el conocimiento científico de la época; la organización que la sociedad se ha dado para producir los bienes materiales necesarios para su subsistencia; la organización social que resulta del modo de producción imperante, las tradiciones, las creencias, sentimientos colectivos, las regulaciones legales, éticas y religiosas que conforman el mundo de los símbolos y la



1



Tanto funcionalistas como marxistas comparten la creencia de que la cohesión social se explica en función de la existencia de un sistema de valores universalmente compartido por los componentes del sistema social. En este punto una y otra posición no se contraponen. Así, en la tradición funcionalista, Parsons (1951) considera que el equilibrio del sistema social depende de los procesos de socialización por los cuales los actores adquieren las orientaciones necesarias para la ejecución de sus papeles en el sistema social. Durkheim a su vez, argumenta que la base principal de la cohesión social en una sociedad industrial, es la necesidad de cooperación como efecto de la creciente división del trabajo. Marxistas como Habermas, Marcuse, Miliband y Poulanzas coinciden en que en las sociedades capitalistas contemporáneas hay una ideología dominante poderosa y eficaz, y que está ideología crea las condiciones para que la clase obrera acepte el capitalismo. Gramsci, por su lado desarrolla el concepto de hegemonía que expresa la idea de dirección o control ideológico y coactivo de las clases dominantes sobre las clases subalternas. Más recientemente, Nicholas Abbercrombie, Stephen Hill, Bryam Turner (1987) han discutido la validez empírica de la tesis de la ideología dominante mostrando que en el actual universo de los medios omnipresentes, se asiste a un estallido de los sistemas de valores en múltiples subculturas
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organización política a través de la cual la sociedad se propone resolver los conflictos y regular las relaciones de mando y obediencia que se dan en toda sociedad. Las sociedades no sólo perfilan contenidos de saberes y definiciones de los mismos para ser difundidas y distribuidas entre el conjunto de sus miembros, sino que además establecen los mecanismos a través de los cuales esta difusión y distribución se llevará a cabo. Ambos, contenido y forma de difusión y transmisión, varían de acuerdo al momento histórico y espacio geográfico en que nos ubiquemos. Así, en las sociedades ágrafas la simple imitación resultaba suficiente para el traslado generacional de experiencias, significaciones y representaciones. Esta difusión espontánea obedecía a la relativa simplicidad de los conocimientos que debían trasmitirse. La antigua Roma y Grecia, en cambio crearon instituciones especialmente destinadas a la formación de sus jóvenes que estaba a cargo de maestros o pedagogos, que son los antecedentes inmediatos de las modernas escuelas y los actuales profesionales docentes. La preocupación del poder político por el sostenimiento de estas instituciones, constituye también un antecedente claro de la importancia que los estados modernos le atribuyen a la educación. Pero es recién en la modernidad que se generan las condiciones para la conformación de los sistemas educativos y de las instituciones escolares tal cual hoy las conocemos.



Los Sistemas Educativos como Producto de la Modernidad La especificación de lo que ha dado en llamarse modernidad, ha suscitado ciertas diferencias entre los estudiosos. Hay quienes la ubican en el siglo XVI al fin de la edad media y la asocian con la paulatina secularización de la vida social. Hay otra posición que se refiere a la modernidad en términos del maquinismo y la revolución industrial y por lo tanto la sitúa en los siglos XIX y XX. Y finalmente están quienes consideran que son las modificaciones en el orden político que se dan a posteriori de la revolución francesa las que inician la edad moderna. A nuestro entender todos estos movimientos fueron portadores de los cambios que en su conjunto reorganizaron la totalidad de la vida social transformando sus rasgos esenciales y constituyendo una realidad inédita que justifica que sea considerada como perteneciente a una edad histórica diferente a la precedente. Todos ellos, además se refieren mutuamente, se condicionen y suponen. En el siglo XVI se inicia un proceso de desencantamiento de la organización religiosa del mundo. La sociedad religiosa se caracterizaba por la interioridad y alteridad absoluta de un principio divino como garantía inviolable del orden. La modernidad consiste, desde este punto de vista, en la ruptura con la fundamentación trascendente y la reivindicación de la realidad social como un orden determinado por los hombres (Lechner, 1980). La modernidad es el paso de un orden recibido a un orden construido voluntariamente por los hombres, que se fundamenta y legitima a través de principios racionales. La racionalidad pasa a ser el principio absoluto "que permite liberarse del peso oprimente de la tradición y de todos los prejuicios y supersticiones, de todos los residuos de la sacralidad, como de las pasiones y de la violencia. Garantiza un control consciente, análogo al que las ciencias físico-biológicas han desarrollado en su confrontación con las fuerzas de la naturaleza, sea sobre los hechos sociales como sobre la conducta individual" (Crespi, 1966). La secularización social acompaña un proceso de unificación del poder social que permite la conformación de los estados modernos. Esta unificación es el resultado de un movimiento simultáneo de liberación y unificación: liberación frente a la autoridad tendencialmente universal de la Iglesia, que por ser de orden espiritual se proclama superior a todo poder civil; de unificación frente a las instituciones menores, asociaciones, corporaciones y ciudades que detentaban en la edad media cuotas de poder. A consecuencia de estos dos procesos, la formación del estado moderno viene a coincidir con el reconocimiento y consolidación de la supremacía absoluta del poder político sobre todo otro poder humano. (Bobbio, 1966). La revolución francesa no se explica sin este previo proceso de secularización del conjunto de representaciones colectivas y de unificación del poder. Ella constituye la materialización o concreción de la aspiración de producción de un orden social y político autodeterminado. Su legitimidad se asienta
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justamente en la participación de la voluntad de los individuos en la construcción del orden y en la aceptación posterior de las normas que se establecen en el momento de la constitución del orden social y político. La participación igualitaria de individuos diferentes en cuanto a su inserción en la sociedad es el elemento que sostiene todo el edificio de la legitimidad del nuevo orden, constituye el fundamento de las democracias modernas y el origen de la permanente tensión entre igualdad y libertad. La revolución industrial provocó cambios espectaculares en el desarrollo de las ciencias y su aplicación al mundo de la producción generó un acelerado progreso tecnológico. El desarrollo de la ciencia y de la técnica complejizó y amplió el sistema de producción provocando una acelerada subdivisión del trabajo que fue acompañada de una multiplicación y diferenciación de los saberes y conocimientos disponibles. Ambos procesos dieron origen al desarrollo de las especialidades asociadas al conocimiento de alguna parcela del universo de saberes producidos, lo que marca el inicio del desarrollo de las profesiones. El "progreso", con su secuela de víctimas y victimarios, se constituyó en el rasgo sobresaliente de la época. Las migraciones internas provocaron una acelerada urbanización y cambios radicales en los tradicionales modos de la existencia cotidiana de los individuos. El conjunto de estos cambios provocarían modificaciones muy fuertes en los saberes, las habilidades, valores y creencias que la sociedad deseaba trasmitir al conjunto social, y en los modos y canales a través de los cuales se haría esta transmisión. El desarrollo de un saber pedagógico y de profesionales de la pedagogía, juntamente con la urbanización de la sociedad, creó las condiciones, a semejanza de la antigüedad, para el surgimiento de instituciones escolares, dedicadas exclusivamente a la tarea de transmisión de conocimientos. La necesidad de fundar la legitimidad del poder político en el consenso de la población y en la aceptación racional de las normas que regulan el sistema obligó a modificar el conjunto de representaciones sobre las que se asentaba la obediencia de la población. La desaparición de los fundamentos últimos y de las verdades absolutas generó un espacio de pluralismo de valores, concepciones e interpretaciones con una virtual capacidad de cuestionamiento del orden dado. La construcción de un sistema educativo, que internalizara en los jóvenes un sentido y dirección de lo racional, estaba destinado a crear un núcleo descriptivo de las creencias y conductas que neutralizara las tendencias a la centrifugación del orden social. El estado, consolidación de la unidad alcanzada por el poder y ámbito de asentamiento del poder político, se plantea por primera vez, en la revolución francesa, la cuestión de la educación y del sostenimiento de un sistema educativo que le permita racionalizar la sociedad y como dice Oszlak, desarrollar "la capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social que permitan, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación" (Oslak, 1982). El desarrollo de la economía, la multiplicación de puestos de trabajo y los cambios en la organización social del trabajo obligaban a una cualificación diferente de la mano de obra y a una socialización adecuada a la nueva organización. La socialización y cualificación de los jóvenes, para su ingreso en el mundo del trabajo, constituye otra de las funciones asignadas socialmente al sistema educativo. El análisis realizado hasta ahora nos parece que prueba convincentemente la tesis de la contingencia histórica de las acciones educativas y de la particular asociación entre los sistemas educativos actuales y el desarrollo de lo que ha dado en llamarse modernidad. Nos parece también evidente la triple funcionalidad con que nacen los sistemas educativos: 



La función política de crear consenso alrededor de un orden social y político dado y difundir los principios de legitimación del poder político.







La función económica de cualificar y disciplinar a la mano de obra.
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Y la función de integración de la sociedad civil a través de la difusión de la cultura ser compartida por el todo social



La distinción entre una y otra función es puramente analítica y responde a una exigencia académica en la realidad, una supone a la otra y no es posible sustraer alguna de ellas del todo. La mención de las funciones que la educación está llamada a cumplir en las sociedades modernas nos advierten sobre la necesidad de acercarnos al análisis de los procesos educativos como pertenecientes y articulados a la totalidad del sistema social. Proponemos entonces, una visión sistémica de los aparatos educativos según la cual, parte de los procesos que se desarrollan en las instituciones escolares y los organismos específicamente educativos forman parte o responden a procesos que se desarrollan en él todo social o que afectan a esa totalidad. Pero a su vez, y como contrapartida de esta pertenencia sistémica, los procesos que se desarrollan en las unidades escolares, impactan y afectan a la totalidad del sistema social. Si partimos de esta concepción nada de lo que sucede en el aula o el sistema educativo es autónomo de lo que acontece en el contexto, ni nada de lo que se hace o deja de hacer en las escuelas carece de impacto en el todo. Las consecuencias de esta visión, para el tratamiento del sistema son múltiples: 



No existe la posibilidad de un sistema educativo capaz de organizarse a partir de valores y objetivos inversos y/o autónomos, a los que rigen el sistema social global.2







No existe la posibilidad de un sistema educativo sin capacidad impacto sobre la sociedad y por tanto sin posibilidad de influir en cualquier sentido en la reproducción e innovación del orden social.







El sistema educativo goza entonces de lo que ha dado en llamarse "autonomía relativa" con lo que se designa un espacio limitado en el cual el subsistema puede superar las determinaciones del sistema, e introducir su propia lógica en las acciones.







No es posible entonces estudiar un sistema educativo sin tener en cuenta el contexto en el que se mueve, las demandas de todo tipo a las que debe responder, ni las funciones que le asignan los distintos actores sociales.







Tampoco es posible estudiar un sistema educativo como una derivación mecánica de las demandas y exigencias del contexto, sin pensar que el sistema al procesarlas en su conjunto con la finalidad de construir una propuesta específicamente educativa, resignifica las demandas y les da una respuesta que no respeta necesariamente, el sentido y el peso social de cada una de ellas.



Lo que llamamos sistema educativo es en realidad un subsistema del sistema social, y como tal es sujeto y objeto de intervenciones que afectan o provienen de la estructura social, económica y política de la sociedad en que está inserto. Es posible, entonces, distinguir una dimensión política de los subsistemas educativos, otra económica y otra social. Todas ellas íntimamente relacionadas con el conjunto de funciones a las que nos hemos referido en el primero de los apartados de este texto. A continuación explicitaremos el contenido de cada una de estas dimensiones haciendo especial referencia al espectro político que es en definitiva lo que nos convoca.



La Dimensión Política de la Educación. Para identificar la dimensión política de cualquier sistema o subsistema es necesario interrogarse sobre las relaciones de poder que se gestan y desarrollan en su interior o sobre sus articulaciones con la gestación, desarrollo y constitución de relaciones de poder de la sociedad en la que actúa. Lo "político" remite siempre y necesariamente a relaciones de "poder", entendido en un sentido amplio y clásico: como la capacidad de influir o determinar la conducta de otros. El poder se manifiesta entonces en la capacidad de un individuo o grupo de obtener obediencia de otro individuo o grupo. Tiene o tienen poder quien o quienes son obedecidos. Para la obtención de obediencia los individuos o grupos se valen de 2



Cuando hablamos de sistema social estamos incluyendo un determinado orden político y estructura económica, que en su totalidad conforman un determinado orden social
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diferentes instrumentos o medios. De acuerdo a cuál sea el instrumento utilizado será el tipo de poder que se ejerce. Así quienes poseen los medios económicos necesarios para la producción de los bienes materiales que la sociedad requiere para su supervivencia y desarrollo, fundamentan su poder en esta posesión y la utilizan como un medio para influir en la conducta de los otros. Se trata del poder de los empresarios, de los industriales, de los propietarios de la tierra, etcétera. En definitiva, de los que tienen el poder económico. Quienes producen y difunden una determinada concepción del mundo que prescribe el deber ser del orden social y de las conductas individuales, ejercen un poder ideológico, que se manifiesta en su capacidad de formar opiniones y sumar acuerdos sobre lo que debe considerarse como bueno o como malo, lo que deben ser considerado como valores, y aquello que tienen un carácter destructivo o está en la categoría de los disvalores. Las iglesias y las doctrinas por ellas difundidas ejercen un indiscutible poder ideológico sobre la conciencia de sus adeptos. En más de un caso, cuando se trata de religiones mayoritarias y fuertemente asociadas al devenir histórico de una sociedad, su influencia se extiende al conjunto de la población sobrepasando los límites estrictos de sus creyentes. Los partidos políticos, los intelectuales y todos aquellos que ocupan una posición de liderazgo dentro de la sociedad, ejercen un poder ideológico sobre ella en la medida que influyen sobre la opinión de los demás. Los sistemas educativos y los medios de comunicación de masas, constituyen los vehículos a través de los cuales se ejerce el poder ideológico. Cabría agregar que el ejercicio del poder ideológico constituye un medio de control social que se basa en la construcción de consensos y acuerdos entre los miembros de la sociedad respecto al contenido y sentido de las normas fundamentales sobre las cuales se vertebra el orden social. Sin la construcción de estos acuerdos y consensos ninguna sociedad podría sobrevivir más allá de un ejercicio sistemático y absoluto de la violencia sobre todos y cada uno de sus miembros. En las sociedades democráticas modernas que se fundamentan en la aceptación del disenso y la pluralidad ideológica, coexisten concepciones diferentes del mundo que en algunos casos se contraponen entre sí y son compartidas por diferentes miembros de la sociedad. Sin embargo en situaciones de estabilidad y equilibrio social existe un acuerdo mayoritario sobre un conjunto de valores y creencias que se constituye en el núcleo ideológico hegemónico de la sociedad. En la constitución de este núcleo se puedan reconocer aportes de los diversos agentes que generan discursos ideológicos en el seno de la sociedad. La importancia de su aporte dependerá de numerosos factores, entre los que cabe destacar su capacidad de hacer una propuesta que sume intereses y aspiraciones de diferentes sectores de la sociedad, su capacidad de utilizar los medios de comunicación para difundir su mensaje y construir consenso alrededor de ella, la coherencia y organicidad de sus planteos, de la capacidad de ofrecer diagnósticos y alternativas de solución para situaciones que preocupan a una porción importante de la población, etcétera. La posibilidad de intervenir en la constitución de un núcleo hegemónico se logra a través de una fuerte competencia no exenta de conflictos, en las cuales resultan desplazadas las concepciones carentes de alguna de las características antes señaladas. Por último, están quienes controlan los medios de coerción de una sociedad, o sea, tienen la capacidad de usar la violencia o la fuerza pública para obtener obediencia. Quienes tienen esta posibilidad ejercen el poder específicamente político de la sociedad. En las sociedades modernas son los estados nacionales los encargados de ejercer el poder político. Los estados cumplen la función de mediar entre los distintos intereses en favor de un interés general que es sancionado con fuerza de ley y a cuyo servicio se pone el ejercicio de la violencia. Estos poderes no son independientes unos de otros, se influyen y condicionan mutuamente, y en su conjunto contribuyen a la conformación de las relaciones de mando y obediencia que se dan en toda sociedad. Cabe preguntarse entonces, y para retomar el tema que nos ocupa, ¿qué relaciones existen entre la constelación de poder que hemos descrito, y el sistema educativo?, y ¿qué intervenciones mutuas pueden reconocerse? Si bien estas relaciones y articulaciones tienen una enorme complejidad, por lo que resulta difícil sino imposible abordarlas en su totalidad y profundidad en este texto, trataremos de esbozarlas a riesgo de caer en cierto esquematismo.



6



De la Historicidad de la Educación



Guillermina Tiramonti



En primer lugar los sistemas educativos ponen en circulación y transmiten una serie de saberes que de acuerdo a su relevancia y pertinencia tienen, aunque más no sea potencialmente, la posibilidad de ser utilizado como un instrumento para la acumulación de poder y de legitimación del mismo, en cualquiera de las tres áreas que anteriormente hemos señalado. Así hay saberes que podrán ser utilizados para la organización de emprendimientos empresariales y otros que tienen que ver con el desarrollo de hipótesis y teorías sobre la realidad, y finalmente están aquellos que se relacionan directamente con la administración del estado y la conducción de las masas. Entre el acceso a estos saberes y su instrumentación en favor de la adquisición de posiciones de relevancia económica, política, o ideológica, existen numerosas mediaciones entre las que se destaca básicamente el origen sociocultural de los alumnos y el nivel ocupacional de sus padres. Existen también condicionantes estructurales como son el grado de modernización de sociedad y por tanto de industrialización de su economía, de desarrollo de los canales de participación política y expresión cultural. En segundo lugar, los sistemas educativos constituyen un poderoso instrumento de control social en la medida que contribuyen a la difusión de un núcleo ideológico que legitima determinadas relaciones de poder, y no otra, y en este sentido actúa como un medio para la preservación y reproducción de las relaciones de fuerzas existentes dentro de una sociedad. Sin embargo estas tareas de difusión ideológica, como ya hemos señalado, es inherente a todo proceso de preservación y desarrollo social, va acompañado de difusión y distribución de saberes que tiene la potencialidad de ser usados para la construcción de visiones alternativas o contra-hegemónicas contestatarias de las concepciones difundidas. En las democracias modernas, que como ya hemos señalado, se legitima en la permisión del disenso y la pluralidad ideológica, esta posibilidad está aún más presente. Pero por sobre todo, la apropiación de estos saberes es la que puede permitir a individuos o grupos desarrollar una visión crítica de la realidad y actuar sobre ella con la finalidad de transformarla. En tercer lugar, la escuela no sólo difunde una ideología sino que realiza una tarea de socialización y disciplinamiento que tiende a crear hábitos de obediencia, aceptación de la autoridad, acatamiento a las normas, que están fuertemente relacionados con la posibilidad de reproducción de un orden social y de las relaciones de poder en él contenidas. La distribución de los saberes necesarios para el ejercicio del poder, la difusión de un núcleo ideológico hegemónico que legitima el orden político y la creación de conductas y hábitos que garanticen la obtención de obediencia, constituye la contribución que los sistemas educativos realizan al sostenimiento y reproducción de un orden que contiene en sí relaciones de mando y obediencia. Paradójicamente, en la realización de estas tareas la escuela produce y genera la posibilidad del disenso, la crítica y por tanto el cambio y la innovación.



La Dimensión Social de la Educación En las sociedades capitalistas modernas, donde el mérito es el criterio de distribución de los individuos en la escala social, la escuela cumple el importante papel de otorgar las calificaciones que habilitan para el acceso a una u otra posición dentro de la escala social. A través de ello la escuela no sólo participa del proceso general de selección social sino que además legitima las desigualdades existentes en la sociedad. El mecanismo que se pone en juego consiste en el otorgamiento de credenciales educativas que permiten ocupar diferentes puestos de trabajo y a su vez gozan de determinadas remuneraciones y prestigio social. El mecanismo opera según el grado de desarrollo de los países, del sistema educativo y según el sector social que se considere. Así, por ejemplo, en Latinoamérica quienes poseen bajos niveles de escolaridad tienen cada vez menos posibilidades de conseguir empleo en un sector formal de la economía, y sus posiciones en el mercado urbano se limitan a las actividades que constituyen el sector informal. Aquellos que obtienen una licencia secundaria pueden pretender acceder a una ocupación no manual, mientras que los egresados de las universidades de prestigio pueden pretender acceder a posiciones de importancia social.
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La selección social de los individuos por intermedio del mecanismo del sistema educativo comienza por la imposibilidad2 o posibilidad de ingresar al sistema educativo y una vez producido el ingreso, por la cantidad y calidad de educación que se recibe. Al interior de los sistemas educativos, se definen circuitos diferenciales (Braslavsky, 1985) de los cuales, son excluidos o participan, distintos sectores de la población. La existencia de dichos circuitos diferenciales y las magnitudes cuantitativas y cualitativas de las diferencias son, a la vez, el resultado y el objeto de una pugna social. Investigaciones empíricas realizadas tanto nuestro país (Braslavsky, 1985) como en los países del centro (Bowles y Gintis en EEUU, Baudelot y Establet en Francia) han demostrado que esta distribución desigual del bien educativo está positivamente relacionada con las posiciones de origen de los alumnos. Quienes provienen de las posiciones sociales más bajas son excluidos del sistema o incluidos en los circuitos más desprestigiados de la educación. En este sentido el proceso de selección social llevado a cabo por la escuela tiene un fuerte sesgo reproductor. A pesar de ello, y sin negar esta característica, en la historia nacional los sectores medios se conformaron a partir de su acceso a niveles medios y altos del sistema educativo. O sea que en el sistema educativo coexisten tendencias reproductoras con potencialidades innovadoras de la estructura social. La posibilidad que prevalezca un mecanismo sobre otro dependerá de circunstancias tales como: la valorización del bien educativo que tengan los sectores sociales emergentes, la centralidad de la educación como mecanismo de selección social, y los instrumentos mediante los cuales se desarrolla la pugna social por el bien educativo. Si retomamos al ejemplo de la constitución de las clases medias nacionales se podría señalar, muy esquemáticamente, que se trataba de hijos de inmigrantes europeos con asentamiento urbano que aspiraron a la graduación universitaria, en un momento de incorporación de pautas de organización social modernas que hicieron de la educación el mecanismo central para la selección de los lugares medios de la escala social y que a su vez éstos contaron con representantes políticos efectivos en la puja por sus intereses (estamos haciendo referencia al partido radical). De lo antedicho resulta que la importa del sistema educativo para la selección social, y por tanto en la estratificación, no es la misma en todas las sociedades ni para todos los grupos sociales. En las sociedades que cuentan con varios mecanismos selectivos, como pueden ser el poder político, el prestigio de la familia tradicional, el poder económico, etc., el sistema educativo es un mecanismo selectivo secundario. Por el contrario, para sociedades asentadas en la competencia y fuertemente meritocráticas, la educación adquiere una importancia crucial. Del mismo modo para aquellos grupos sociales emergentes que no cuentan con otras fuentes de poder social, el sistema educativo se constituye en un mecanismo central de selección social



La Dimensión Económica de la Educación La bibliografía de sociología, economía y política de la educación, está plagada de referencias a la conexión entre la estructura del aparato productivo de un país y su sistema educativo. En general los autores acuerdan sobre la existencia de múltiples conexiones e influencias entre uno y otro subsistema. Para un grupo de estos autores los vínculos entre una y otra esfera se efectivizan en el aporte que la escuela realiza para la formación de la mano de obra que requiere el aparato productivo. Se trata de una formación que abarca tanto los aspectos cognoscitivos, adquisición de determinados saberes y habilidades necesarias para el desempeño de las tareas, como socializadores, adaptación de expectativas, hábitos y voluntades al proceso de trabajo. Se supone entonces que los lugares que la gente ocupa en la estructura ocupacional son de acuerdo con las capacidades y destrezas adquiridas a través de la educación. En estos casos está hablando básicamente de relaciones entre educación y empleo. En los años 60, en plena época de crecimiento de las economías mundiales, se difundieron las teorías del Capital Humano que ampliaban esta relación agregando el análisis del impacto de la mano de obra educada sobre los niveles de productividad del sistema económico y la estructura de distribución social de los
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ingresos. Para exponerlo brevemente, estas teorías sostuvieron la existencia de una correspondencia entre el nivel educativo de los individuos, la productividad de su trabajo y sus niveles de ingreso. A su vez el incremento en productividad que producía la mano de obra educada incidía positivamente en el crecimiento de la economía. De allí que se pensara en la existencia de una correlación entre la expansión de los sistemas educativos y de los aparatos productivos. Hoy en día estas teorías están fuertemente discutidas. Las Teorías Credencialistas, sostienen que lo que cuenta en la relación entre educación y empleo no son los conocimientos y capacidades sino simplemente los diplomas. En su versión más extrema, la concepción credencialista sostiene que los títulos escolares son meros instrumentos de los que los grupos e individuos se valen para defender o alcanzar ventajas relativas frente a los demás. Este tipo de enfoque encuentra su apoyo en la importancia del nivel de educación en el mercado de trabajo y en la no correspondencia entre las capacidades que los trabajadores poseen y las que realmente tienen que ejercer en sus empleos. Otro enfoque alternativo es el que se conoce como Teoría de la Correspondencia. Su tesis central es que lo que vincula a la escuela con el mundo del trabajo, no es el aprendizaje cognitivo, si no el no cognitivo. No son las capacidades, conocimientos, destrezas, etc., sino los rasgos caracteriales, las actitudes, las disposiciones psíquicas y la capacidad de integrarse de manera no conflictiva en un tipo u otro de relaciones laborales. Esta interpretación se basa en el supuesto isomorfismo existente entre las relaciones de trabajo y las escolares, (relaciones de autoridad y jerarquía y división del trabajo). Por otro lado la expansión de los sistemas educativos, básicamente en Latinoamérica, no ha sido correspondida con un crecimiento económico. Esta comprobación puso en duda la contribución que la educación puede hacer al crecimiento de la economía. Sin embargo lo que la realidad demostró es que la educación no es factor determinante del crecimiento y no que no pueda intervenir positivamente en procesos generados en el espacio de la economía y liderado por los agentes que le son propios a este ámbito.
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