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Del 21 al 27 de marzo se celebra la Semana Ciudadana 
en los barrios y pueblos madrileños 

LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 
CREEN EN LA AUTONOMÍA 

Con la colaboración de la Delegación de Cultura, Deportes y 
Turismo de la Diputación y la Delegación de Relaciones Sociales 

y Vecinales del Ayuntamiento de Madrid se está celebrando desde 
el día 21 y hasta el próximo 27 de marzo la Semana Ciudadana, 

organizada por la Federación Provincial de Asociaciones de 
Vecinos, que entre sus objetivos más importantes está la 

promulgación de una nueva ley de Régimen Local y otra de 
Asociacionismo con el fin de potenciar el movimiento vecinal 

La Semana, que se celebra a 
nivel estatal, fue uno de los 
acuerdos de los 14 encuentros 
desarrollados el pasado mes de 
enero en Madrid, a los que 
asistieron 23 federaciones de 
toda España. En esta ocasión el 
desarrollo de los distintos actos 
se ha descentralizado y duran
te los siete días de duración la 
problemática ciudadana será 
tratada en distintos barrios y 
pueblos de la provincia. Las 
mesas redondas, que compo
nen el eje central de la Sema
na, se están celebrando en el 
Instituto Municipal de Educa
ción. 

El lunes, día de la apertura, 
se trató sobre las asociaciones 
de vecinos y los medios de co
municación social, en la que 
estuvieron representantes de 
prensa, radio y televisión. El 
martes, la mesa redonda se ce
lebró en torno a la problemáti
ca de la salud en España, con 
la intervención de médicos psi
quíatras, coordinadores de cen
tros de promoción de la salud y 
el hasta hace poco tiempo con
cejal de Sanidad del Ayunta
miento de Madrid, Narciso To
rrente. 

El día 24, jueves, se trató so
bre la participación en esta 
mesa, la más importante según 
el presidente de Federación, 
José Díaz. Intervino el presi
dente de la Federación de Va
lencia, el vicepresidente de la 
Federación de Sevilla y el con
cejal del Ayuntamiento madri
leño Francisco Herrera. En re
presentación del PSOE acudió 
el ex presidente de la Federa
ción madri leña, Fe rnando 
Martos. Para el viernes está 
prevista la celebración de la 
última mesa redonda, que tra
tará sobre el Plan General de 
Ordenación de Madrid, en la 
que se espera la intervención 
del candidato a la Alcaldía por 
el PCE y actual concejal de 
Urbanismo, Adolfo Pastor, y 
del arquitecto representante 
de la coordinadora de los 28 
barr ios de remode lac ión , 
Francisco Sanz. 

Simultáneamente a la cele
bración de las mesas redondas 
se están celebrando distintos 
actos en 26 barrios de la capi
tal, organizados por las 70 aso
ciaciones de vecinos que en la 
actualidad funcionan en 18 
distritos madrileños. Entre es
tos coloquios se han tratado te-

# # A los efectos 
del presente 

estatuto, gozan de la 
condición política de 

ciudadano de la 
Comunidad los 

españoles que, de 
acuerdo con las Leyes 
Generales del Estado, 

tengan vecindad 
administrativa en 
cualquiera de sus 

municipios. (Estatuto 
de Autonomía 

de Madrid. 
Artículo séptimo. 

Apartado segundo) f f 

mas como juventud, drogas y 
alcoholismo en el Club de 
Amigos de la Unesco; en la 
asociación de Moratalaz se ha
bló sobre prensa de barrio, y 
en otros distritos se trataron 
temas como el desmantela-
miento de las bases norteame
ricanas, el transporte, la conta
minación, la mujer, indepen
dientemente de los temas con
cretos que afectan a cada uno 
de los barrios. 

ACTOS EN LOS PUEBLOS 

De cara a los pueblos de la 
provincia, la Semana Ciudada
na ha previsto la celebración 
de actos en Paracuellos del Ja-
rama, Móstoles, Fuenlabrada, 
Zarzaquemada, Leganés, Las 
Rozas, Las Matas, Majadahon-

Aparte de estos actos, una 
exposición i t ineran te , que 
muestra 50 grandes paneles so
bre el plan general, recorrerá 
los distintos pueblos a lo largo 
de la Semana, que culminará 
el domingo con la presencia de 
charangas en muchos núcleos 
rurales y la inaguración de una 
simbólica «piedra del rincón de 
la paz». En Madrid capital, los 
actos se cerrarán el domigno 
con una verbena en la plaza 
Mayor, en la que estarán pre
sentes representantes de todas 
las asociaciones de la capital, 
que repartirán un programa-
manifiesto del movimiento 
ciudadano. 

Según manifestó José Díaz a 
CISNEROS, hay en Madrid 
provincia 150 asociaciones de 
vecinos, de las que están fede
radas 123. En cuanto a afilia
ción, «el movimiento ciudada
no está otra vez a la alza; hay 
asociaciones que tienen 300 so
cios y hay otras que sobrepa
san los 5.000, como es el caso de 
la Ciudad de los Angeles. En 
general, se puede decir que en 

Las distintas asociaciones vecinales de la región se han dado cita en 
la Semana Ciudadana para plantear soluciones a los problemas del 

sector 

ley de régimen local en la que 
quieren mecanismos de parti
cipación como entidades de 
utilidad pública, y sobre todo 

Los líderes vecinales confían en que arregle los problemas surgidos 
del olvido en muchos municipios de la región, desde el paro 

a la vivienda, pasando por el transporte 

Los principales puntos reivindicativos son una nueva ley de Régimen 
Local y otra de Asociaciones que potencie el movimiento ciudadano 

da, Coslada, San Fernando de 
Henares y Arganda.con un te
ma principal: «Las asociaciones 
de vecinos y su proyección his
tórica». En esta ocasión se ha 
intentado, según José Díaz, 
presidente de la Federación, 
elegir pueblos de la provincia 
en Tos que estén representados 
los de la sierra, los agrícolas y 
los pueblos dormitorios. 

la actualidad hay más de 
100.000 afiliados en Madrid». 

LINEAS 
DE REIVINDICACIÓN 

A nivel general, los princi
pales puntos reivindicativos de 
la Federación de Asociaciones 
de Vecinos son, en primer lu
gar, su reconocimiento con vir
tualidad práctica, es decir, una 

una ley de Asociaciones en la 
que, «como mínimo —dice José 
Díaz—, se nos proporcione in
fraestructura y ayudas mate
riales». La Federación también 
quiere una mayor participa
ción activa en los problemas de 
la ciudad, «todo ello —añade— 
respetando nuestros derechos 
y sin injerencias de ningún ti
po». 

En cuanto a la urgencia de 
las reivindicaciones, lo más 
primordial para la Federación 
es que salga en el Parlamento 
la ley de financiación del 
transporte y que ésta corra a 
cargo de los presupuestos ge
nerales del Estado, sin dejar de 
lado el establecimiento de una 
política definida para la vi
vienda, la sanidad y la inde
fensión del consumidor. Res
pecto a Madrid capital, los re
presentantes de la Federación 
piensan seguir muy de cerca el 
desarrollo del Plan General 
para ver si se han tenido en 
cuenta las alegaciones que pre
sentaron en su día. A nivel 
provincial, la opinión generali
zada de los líderes vecinales es 
la esperanza de que la autono
mía «arregle los problemas de 
olvido de muchos pueblos de la 
región, fundamentalmente los 
problemas del paro, del medio 
ambiente, el transporte y la vi
vienda». _ _ 

r. G. 
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DIPUTACIÓN m 
DE MADRID ** 

DELEGACIÓN DE SALUD PUBLICA 
Día Mundial de la Salud 

7 de abril de 1983 
A todos los niños de los pueblos de la región: 

queremos celebrar con vuestra participación el Día 
Mundial de la Salud, que será el día 7 de abril. Hemos 
ideado unos concursos de dibujo y redacción para que, 
a la vez que os lo pasáis bien, nos expliquéis vuestra 
visión de lo que para vosotros significa la salud. 

Para recompensar esta participación habrá cuatro 
premios de la siguiente cuantía: 

1.° 100.000 pesetas. 
2.° 75.000 pesetas. 
3.° 50.000 pesetas. 
4.° 25.000 pesetas. 
Estos premios se entregarán al colegio donde perte

nezca el ganador y con ellos podréis mejorar su dota
ción de libros y material escolar. Animaros a participar 
y si tenéis alguna duda sobre las bases del concurso, 
dirigiros al Ayuntamiento de vuestro pueblo. Conceja
lía de Sanidad, donde os informarán de todo. 
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Aunque en las vegas del Tajuña y del 
Henares habrá algunos problemas 

LOS REGADÍOS 
DE MADRID 
TENDRÁN AGU 

Los regadíos dependientes del Tajo y Jarama, incluidos los de 
aguas subterráneas, que suponen un 70 por 100 de la extensión total 
regable en la provincia, no van a tener problemas graves de agua 
durante el presente año, a pesar de la sequía, según estudios de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Tendrán problemas el 
Tajuña y Henares, y cuando termine el verano, si no llueve en la 

primavera, los pantanos se encontrarán secos, por la sequía y por 
falta de una política de aguas. 

Evaluar la cantidad de agua 
necesaria para los regadíos de 
la provincia es difícil por la 
variedad de cultivos y la di
versidad de los riegos. Se pue
de decir que los recursos hi
dráulicos de los embalses que 
abastecen a Madrid se encuen
tran un 20 por 100 menos que 
hace un año. El agua contenida 
en los embalses de Pinilla, Rio-
sequillo, Puentes Viejas, El Vi
llar, El Atazar, El Vado, El Ve
llón y Valmayor es de 291 hec-
tómetros cúbicos, estando su 
capacidad total valorada en 
897,4 hectómetros. Parte de las 
aguas consumidas por la ciu
dad se aprovechan en los rie
gos del Jarama, que tiene una 
superficie de 8.575 hectáreas, y 
los problemas para regar los 
agricultores no serán más que 
en años anteriores. 

Los regadíos del Tajo corres
ponden a las vegas del Tajo y 
de Aranjuez, con una superfi
cie de 11.000 hectáreas. Los 
pantanos de Entrepeñas-Buen-
día que abastecen a estos rega
díos, se encuentran con unos 
recursos de 500 millones de 
metros cúbicos y se calcula que 
a finales de verano el agua esté 
al mínimo. Actualmente, en el 
mes de marzo, se desembalsa 
de los pantanos de Entrepeñas-
Buendía 15 metros cúbicos por 

segundo, suficiente para las 
exigencias de la época. En el 
mes de abril se aumenta a 20 
metros cúbicos por segundo, y 
así progresivamente nasta el 
verano. 

A las 20.000 hectáreas de re-

f adío, que suman las del Tajo y 
arama, de las 34.000 que tiene 

la provincia, hay que añadir 
5.780 hectáreas regadas por 
aguas subterráneas, donde no 
habrá problemas, con lo que 
resulta que será la vega del Ta
juña, con 3.644 hectáreas, y la 
del Henares, con 2.934 hectá-

El agua contenida en ocho de los 

eos son adversos, nos encontra
mos como al principio. Los es
tudios de los «hombres del 
tiempo» demuestran la facili
dad con que nuestro país es 

Los embalses q u e abas t ecen 
Madr id t i enen u n 20 por 100 

menos d e recursos h idrául icos q u e 
h a c e u n año 

reas, los terrenos más afecta
dos por la falta de agua. 

POCA PREVENCIÓN 

La sequía es un problema 
que preocupa a todos, y sin 
embargo después de dos años 
donde los factores climatológi-

propenso a estas situaciones, y 
por el momento se va detrás de 
los problemas, no hay preven
ción y coordinación entre los 
diversos ministerios para po
ner freno a esta situación. 

Sobre las situaciones clima
tológicas, Mariano Medina, del 

embalses que abastecen Madrid es 
capacidad total es de 897 

Instituto Nacional de Meteoro
logía, considera que se habla 
mucho de cambios del clima, y 
a esto son muy propensos los 
agricultores, porque su expe
riencia es la comprobación de 
los diversos acontecimientos, 
pero en la opinión del meteo
rólogo, lo que hay son ciclos de 
lluvias y sequía, y todo esto 
agudizado en unas zonas más 
que en otras. Así, el último ter
cio del siglo XIX se considera 
entre los estudiosos como unos 
años muy húmedos. Sin em
bargo, los años 1943 al 1947 
fueron de gran sequía. Por lo 
tanto, el clima no cambia, sino 
que hay oscilaciones entre seco 
y lluvioso. 

MEJOR UTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS 

Responsables de la Adminis
tración y organizaciones agra

de 2m hectómetros cúbicos. Su 

Los agricultores la consideran aceptable 

LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS, MUY AVANZADA 
El a n t e p r o y e c t o d e 

arreandamientos rústicos, 
elaborado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, al que ha tenido 
acceso CISNEROS, fija la 
superficie máxima para la 
provincia en 500 hectáreas 
para secano, 50 para regadío 
y 1.000 hectáreas para fores
tal o de aprovechamiento 
ganadero. Estas superficies 
se consideran en medios 
agrarios aceptables y acor
des con la problemática ac
tual. 

El estudio divide a la pro
vincia en cinco grupos y no 
se mantiene la división tra
dicional de seis comarcas en 
razón de la diferenciación 
que se hace de sus aprove
chamientos agrarios, por las 
condiciones de terreno, cli
ma, usos de la tierra, etc., de 
lo que se derivan caracterís
ticas distintas para las co
marcas. Los topes máximos 
de arrendamiento se hacen 
en base a la calidad de la 
tierra, y de ello se deduce 
que en la zona Sur la super
ficie para arrendar sea me
nor. 

Divide a la provincia en cinco grupos y 
no se mantiene la división tradicional 

de seis comarcas 

El grupo 1 corresponde a 
la comarca de Lozoya-So-
mosierra y la superficie má
xima a arrendar por agri
cultor es de 500, 50 y 1.000 
hectáreas para secano, rega

dío y monte, respectivamen
te. 

El grupo 2 tiene un máxi
mo de s u p e r f i c i e para 
arrendar por persona de 500 
hectáreas para secano, 50 

Lu división de seis comarcas se establece en el anteproyecto en razón 
de la diferenciación de sus aprovechamientos agrarios, condiciones de 
terreno, clima y usos de la tierra 

para regadío y 900 para fo
restal o de aprovechamiento 
ganadero. Los términos mu
nicipales de esta segunda 
zona corresponden a lo que 
se llama comarca de Guada
rrama. Para la zona Suroc-
cidental y parte del Área 
Metropolitana, dentro .de l 
grupo 3, los agricultores y 
ganaderos tienen posibili
dad, según el anteproyecto, 
a arrendar una superficie de 
450 hectáreas para secano, 
40 regadío y 900 como máxi
mo para forestal o aprove
chamiento ganadero. 

Para la comarca de las 
Vegas, correspondiente al 
grupo 4, la máxima superfi
cie a arrendar está en 400 
hectáreas para secano, 30 
para regadío y 900 para fo
restal. 

En el resto de la provincia 
los topes de arrendamientos 
son de 400 hectáreas para 
secano, 40 regadío y 900 pa
ra forestal o de aprovecha
miento ganadero. La ley de 
Arrendamientos Rústicos se 
aprobará dentro de pocas 
fechas, dado lo avanzado de 
los estudios. 

rias consideran que los proble
mas de la sequía se resolverán 
siempre que se regulen mejor 
las aguas con unas ideas claras 
sobre el aprovechamiento de 
los recursos y función de los 
mismos. En estos momentos 
nadie pone en duda que entre 
un riego a pie y un riego a 
aspersión, el ahorro de agua 
posible se eleva hasta un 50 
por 100, y en el caso del goteo 
se podría llegar hasta el 90 por 
100. Aplicar estos sistemas su
pone estudios de rentabilidad, 
pero las vías de aprovecha
miento de los recursos van por 
aquí, aparte de los estudios pa
ra que llueva. Hasta ahora, los 
experimentos de lluvia artifi
cial, son planteamientos aisla
dos, enmarcados en la provin
cia de Valladolid, resultado de 
un proyecto de cooperación del 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
Meteorología con el Instituto 
Europeo de Meteorología. Si 
bien es cierto que no hay un 
sistema científico para aumen
tar las lluvias, todos los estu
dios de observación a la larga 
resultan provechosos. En este 
aspecto está pendiente de 
aprobación por parte del Mi
nisterio de Hacienda el presu
puesto presentado por el Insti
tuto Nacional de Meteorología 
para la cooperación en la ob
servación de la evolución de 
masas de nubes del Atlántico 
por satélites meteorológicos. 

El problema de fondo, sin 
embargo, está en la aprobación 
de la ley de aguas, que se en
cuentra durante dos años en 
proyecto. La ley vigente, con 
un siglo de antigüedad, servía 
para el momento en que se 
promulgó, pero en la actuali
dad se encuentra anticuada. 
Problemas actuales como la es
casez de agua hacen unificar el 
tratamiento de las aguas super
ficiales y subterráneas, públi
cas y privadas, de aprovecha
miento agrícola o industrial. 
Todos estos problemas están 
necesitados de una respuesta 
por una ley de aguas. 

La ley de aguas desarrollará 
una política de aguas donde 
sea fundamental, según mani
festaciones de un responsable 
del Ministerio de Agricultura, 
la unificación para el control y 
el aprovechamiento de los re
cursos. Es preciso ir hacia una 
explotación conjunta de las 
aguas, hacia una política de 
coordinación, donde todos se
pamos dónde están los recursos. 
y cómo utilizarlos. 

Alfredo VAL MARÍN 



R MADRID 
no se acaba aquí 

La creciente tecnihcación ha obligado a 
integrar en el proceso escolar a toda la 

población infantil 

CAPITALISMO Y EDUC 
EN LA REPÚBLICA 
FEDERAL ALEMANA 

La enseñanza capitalista va encaminada a 
suministrar mano de obra capaz de satisfacer 

necesidades laborales y profesionales 
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Los pensamientos de la clase 
d o m i n a n t e —nos e n s e ñ a 
Marx— son siempre los pensa
mientos dominantes de cada 
respectiva época. Esta ley his
tórica, que hoy vemos cumplir
se tan ostensiblemente en 
nuestra sociedad burguesa, se 
manifiesta ya en el ámbito de 
la pedagogía, y explica que el 
sistema de educacióm montado 
por el capitalismo tardío no 
persigue otro objeto que el de 
servir los intereses de los estra
tos sociales en poder de los me
dios de producción. 

La pedagogía clásica, a par
tir de Sócrates y Platón, estaba 
orientada hacia la educación 
moral e intelectual del hom
bre, también estética y física, 
ideal armónico condensado en 
la fórmula de «lo bueno, lo be
llo y lo verdadero». La ense
ñanza capitalista es, por el con
trario, fundamentalmente uti
litaria y encaminada no a for
mar personalidades integrales 
y elevadas, sino a suministrar 
mano de obra capaz de satisfa
cer las necesidades laborales y 
profesionales de la industria, la 
administración y demás ramas 
de la economía. El hombre, ya 
en su fase infantil, es integrado 
brutalmente en el proceso de 
mercantilización capitalista, 
deja de ser muy pronto un va
lor intrínseco, un valor en sí, 
para convertirse en mercancía 
y valor de cambio. 

Cuanto más desarrollado es
té el capitalismo, más completa 

y perfecta será la subordina
ción de la educación a los im
perativos de lucro de la bur
guesía. Eso explica que el capi
talismo tardía, de la fase actual 
no sólo sea la negación más 
crasa de la pedagogía polifacé
tica intuida por el Renacimien
to y formulada por Fourier, 
Owen, Marx y otros teóricos 
del socialismo, sino que no 
cumpla ni siquiera ya los re
quisitos del ideal burgués de la 
Ilustración, desde Pestalozzi y 
Rousseau a Kant y Guillermo 
von Humboldt. 

TECNIFICACION 
La creciente tecnificación 

del capitalismo ha obligado a 
la burguesía a integrar en el 
proceso escolar a toda la pobla
ción infantil y a eliminar la 
Elaga precapitalista del analfa-

etismo; pero, de otro lado, es
te crecimiento cuantitativo de 
la escolarización es inseparable 
de un tipo de enseñanza cuali
tativamente cada vez más es
trecho y parcializado y, por 
ello, más represivo y antihu
mano. 

La división de trabajo intro
ducida con el advenimiento 
del capitalismo manufacturero 
y fabril tenía que conducir ine
vitablemente a una división de 
la enseñanza, a su parcelación 
y atomización, y esto en rela
ción directa con el desarrollo 
tecnológico de cada país. Los 
centros docentes se han con
vertido hoy en incubadoras de 

La Universidad de Berlín, centro de un estudiantado capitalista 

lo que los alemanes llaman «sa-
chidioten», de idiotas especia
listas o de especialistas idiotas, 
como se quiera, y no en centros 
de formación integral, como 
exigiría una pedagogía huma
nista y liberadora al servicio 
del hombre. 

Lo que importa al capitalis
mo no es el desarrollo armóni
co y espontáneo de la persona
lidad humana —fin de toda 
educación racional—, sino la 

DONALD McLEAN, 
ALGO MAS QUE UN ESPÍA 

Donald McLean, sucinta
mente descrito en la prensa co
mo un espía británico al servi
cio de la Unión Soviética, mu
rió en Moscú el 10 de marzo y 
su nombre reapareció en el 
glorioso obituario del «Times», 
para un instante fugaz, el últi
mo de su vida atormentada y, 
en sentido estricto, no hagio-
gráfico, ejemplar. 

McLean era hijo de un mi
nistro, estudió en el Trinity 
College de Cambridge, era in
teligente, refinado y culto, en
tró pronto en el servicio diplo
mático y habría sido un distin
guido embajador de Su Gracio
sa Majestad con sólo cerrar los 
ojos y dejar correr el escalafón. 
Pero descubrió, juvenil y 
radicalmente, el comunismo 
cuando él y su generación se 
entregaban a la tarea de com
batir el fascismo entonces as
cendente. Casi todo el mundo 
hizo como él en los ambientes 
universitarios, y los nombres 
de Spencer, Auden, Koes-
tler, etc., se unen al de 

McLean y al de otros dos hom
bres que se juramentaron con 
él en la defensa de los ideales 
comunistas, Harold («Kim») 
Philby y Guy Burgess. 

El hecho de que Burgess y 
McLean fueran ocasionalmen
te homosexuales dio a su man
comunada deserción —pasa
ron a la Unión Soviética a 
principios de los cincuenta y 
allí murió Burgess en 1955— y 
a la historia de esta «non sánela 
trinidad» el halo que le faltaba 
para ser lo que finalmente fue
ron: pasto de reporteros. Esto 
era inevitable, pero hay que 
poner otro acento en esta des
pedida porque las cosas suelen 
ser más complejas y difíciles de 
lo que parecen. 

De hecho los intelectuales 
británicos de entreguerras li
braron una batalla contra el 
fascismo y contra sí mismos 
porque su fe elemental y ardo
rosa se vio sometida a la prue
ba y a la humillación del des
vergonzado pacto germano-so
viético de agosto de 1939, que 

preludió a la segunda guerra 
mundial y, lo que es peor, al 
reparto de Polonia. Los servi
cios finalmente prestados por 
los soviéticos en la guerra y su 
enorme sacrificio no compen
saron los horrores del estali-
nismo, plasmados en los «pro
cesos de Moscú». Todos abjura
ron de sus convicciones, unos 
cuando en la década de los 
cuarenta dispusieron de prue
bas irrefutables («El cero y el 
infinito», esa impagable novela 
del desaparecido Koestler, es 
de 1947) y otros, los más recal
citrantes, tuvieron que esperar 
a las revelaciones dé Nikita 
Jruschev en su celebérrimo 
«informe secreto» al XX Con
greso del PCUS. 

Pero hubo los diplomáticos-
espías, el trío mencionado, in
sensible por lo visto a las evi
dencias. Al fin y al cabo, más 
allá de la fe del carbonero, hay 
algo positivo en todo esto: 
creer lo que no se ha visto... y 
a pesar de haberlo visto. 

E. VÁZQUEZ 

domesticación intelectual del 
individuo, y de ahí que haya 
montado un sistema de ense
ñanza encaminado a fomentar 
exclusivamente lo que pueda 
ser útil al proceso de produc
ción y reproducción y a margi
nar todas aquellas virtualida
des antropológicas que puedan 
precisamente pertubar el pro
ceso de mecanizaión mental. 
El capitalismo ve en el alumno 
no una totalidad antropológica, 
una unidad humana, sino una 
futura herramienta de trabajo, 

y elabora por ello sus planes de 
enseñanza a partir de este cri
terio reduccionista y pragmáti
co, característica de todas las 
ideologías irracionales. 

GRUPOS DE PRESIÓN 

En todos los países occiden
tales existen instituciones y 
cuerpos técnicos formalmente 
responsables de organizar y 
asegurar el funcionamiento de 
la enseñaza, pero en última 
instancia las coordenadas glo
bales que normativizan la es
tructura educativa son dicta
das por los intereses del gran 
capital, y no por los intereses 
de los niños y los enseñantes. 
Son, en efecto, los grupos de 
presión los que, a través de sus 
«lobbies» parlamentarios, sus 
«publie ralations», sus aparatos 
publicitarios y otros canales de 
penetración dictan el conteni
do de los programas escolares a 
todos los niveles, adaptados 
constantemente a las necesida
des productivas y reproducti
vas de cada respectiva fase ca
pitalista. 

Pero el capitalismo introdu
ce en la escuela no sólo su tec
nología, sino también su in
fraestructura psicológica, su 
propio código de conducta, so-
Dre todo los conceptos de com
petencia y éxito, construccio
nes semánticas que esconden 
en realiadad la ley darwiniana 
del «strugge for life», es decir, 
el culto a l a dureza y la agre
sión. 

H. S. 

Los antiguos métodos de enseñanza han sido superados en los últimos 
cinco años 


