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PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA EN AMÉRICA, SEGÚN JESUALDO 

SOSA 

 

PALABRAS CLAVE: Jesualdo, Pedagogía, Nuestroamerica, Educación, Cultura.  

 

INTRODUCCION 

 

Jesús Aldo Sosa Prieto fue uno de los grandes pedagogos nuestoamericanos del 

siglo XX aunque paradójicamente es uno de los menos conocidos. Jesualdo Sosa, como 

se lo conoce comúnmente, nació en Tacuarembó (Uruguay) en 1905, donde comenzará 

prontamente su tarea como maestro en ámbitos rurales; ello inspiró parte fundamental de 

su obra.  

Su recorrido académico es profuso ya que no sólo se cristalizó en aportes 

pedagógicos interesantísimos (y vanguardistas para la época), sino que también su talla 

intelectual se concretó en el campo de la cultura. Entre la prolífica obra escrita por 

Jesualdo, la que quizás haya causado mayor impacto fuera “Vida de una maestro”, en 

donde narra con sus experiencias e inquietudes como educador desde una perspectiva 

crítica así como transformadora.  

Como parte de nuestra tarea de investigación, preocupados por recuperar la 

riqueza de aquellos/as pedagogos/as americanos/as que desplegaron su impronta 

innovativa unida a un fuerte compromiso con la realidad socio-política y cultural del 

continente, hemos decidido en el equipo de investigación (ya hace algún tiempo) el 

abordaje del legado Jesualdo. En este trabajo lo presentado por nosotres es parte de un 

trabajo de investigación en proceso que busca indagar sobre el libro “Problemas de la 

Educación y la Cultura en América”, por lo cual cabe aclarar que hemos tomado en 

segmentos del texto que nos resultan significativos.   
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JESUALDO, SUS PREOCUPACIONES EDUCACION Y LA CULTURA DE SU TIEMPO 

 

Este libro es producto de la sistematización de una entrevista realizada por 

encargo del Comité de Unidad del Magisterio de América (CUDMA) hacia finales de 1940; 

Jesualdo Sosa se encontraba por ese entonces en México ya que había sido contratado 

por el gobierno de Lázaro Cárdenas como asesor técnico de la Secretaria de Educación. 

No fue sino hasta tres años después, en 1943, que se convertiría en la obra (aunque poco 

conocida) poseedora de un inconmensurable valor; esto último no sólo por la profundidad 

de los cuantiosos análisis que se realizan sino también por la todavía más extensa serie 

de datos, cifras y hechos relatado con los que pretende dar nota de las distintas 

situaciones que acucian a América en su totalidad. 

Si bien Jesualdo hasta esa fecha había escrito una decena1 de libros, la mayoría 

de ellos tenían un tono literarios-poéticos; serían “Escuela Uruguaya. Manuales de 

lecturas escolares. Lecturas, biografías y héroes de leyenda” y fundamentalmente “Vida 

de una maestro” los que marcaban hasta allí su aporte a la pedagogía nuestroamericana.   

El libro quedó cristalizado en 11 capítulos2, que podrían ser tomados como los 

tópicos decisivos que para Jesualdo conformaba la problemática en términos educativos y 

culturales de la época. Sin lugar a dudas, esta obra da cuenta una vez más de la 

extraordinaria capacidad y versatilidad intelectual y académica, pero también de su 

profunda formación; formación esta que tomaría un matiz mucho más sistemático y 

riguroso años más adelante con la publicación de “La expresión creadora del niño”.  

Como anticipamos, a lo largo del texto, Jesualdo se detiene en la descripción de 

una multiplicidad de cifras y datos porcentuales con la finalidad pedagógica de dar a 

conocer los hechos y situaciones que establece como problemáticas. Pero no por ello 

escatima en conceptualizaciones propias, para echar luz a cada uno de las cuestiones 

que lo preocupan. En la descripción de la condición de la niñez en América, en la cual 

aseguraba que se encontraba desvalida, nos cuenta que existían tres tipos dentro de esa 

categoría: los pobres, los paupérrimos y los infrahumanos. De cada una de ellas, además 

                                                             
1 1927: Escuela uruguaya. Manuales de lecturas escolares. Lecturas, biografías y héroes de leyenda. 
Adaptado al nuevo programa para 4º año escolar, 1927: Nave del alba pura, 1929: Siembra de pájaros, 
poemas con música del maestro J. Tomás Mujica, 1929: Hermano Polichinela, 1935: Vida de un maestro, 
1937: En carne viva, 1938: 180 poemas de los niños de la escuela de Jesualdo, 1940: Fuera de la escuela, 
1940: Artigas: del vasallaje a la revolución, 1942: Sinfonía de la danzarina. 
2 Cap. 1: Los problemas de la infancia, Cap. 2: Analfabetismo, Cap. 3: La enseñanza secundaria, Cap. 4: 
Enseñanza técnica y universitaria, Cap. 5: Corrientes educativas modernas, Cap. 6: La escuela progresiva, 
Cap. 7: Educación superior en los E.E.U.U., Cap. 8: La libertad académica, Cap. 9: La unificación de los 
sistemas educativos: hacia una sola escuela para América, Cap. 10: Educadores de América y Cap. 11: El 
magisterio y los problemas sociales de América. 
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de delimitarlas conceptualmente, lo interesante es como detalla minuciosamente la 

ubicación geográfica a lo largo del continente haciendo relación con la condición social, 

social, histórica y hasta étnica. A cada paso que avanza, afianza sus aseveraciones con 

porcentajes que provienen de las mismas fuentes oficiales de los países americanos pero 

también de libros e informes de la época; lo que una vez más reafirma su conocimiento 

profundo de los lugares más recónditos de nuestra América.  

Reconoce como principal problema de la niñez en primera medida la mortandad 

infantil, cuyos altos porcentajes en los distintos países americanos no estaban siendo 

contemplados y para el cual sugiere no sólo el aporte económico sino la organización  de 

una serie de establecimientos y fundamentalmente la decisión y posición política de la 

dirigencia gobernante. Otra de las cuestiones problemáticas que detalla es el trabajo 

infantil; aquí además de describir el estado de la situación en las diferentes naciones 

profundiza en su análisis donde debate con el animismo legalista que recorre la época y 

los entrecruza con datos provenientes de la macroeconomía incluso en perspectiva 

histórico- comparativa. 

 

“…en 1927 los niños de 14 a 15 años que retiraron certificados de trabajo en 33 

ciudades de más de 100 mil habitantes alcanzaron 55.450 o sea el 920 por cada 

10 mil, cifra que disminuyo en el 1933 por la gran desocupación” (Jesualdo, 1943: 

45).       

 

“…cuanto menor es la edad, más trabaja y percibe menos salario, referenciado en 

este casia vendedores de diarios. En este ramo anota que los 12 años o menos, 

trabajan 17,8 horas y perciben 0,50 centavos de dólar semanalmente; los de 12 y 

13 trabajan 15,4 horas y perciben 1,30 dólar; los de 14 y 15 trabajan 15,4 y 

perciben 1, 832, lo que resulta un promedio para todas las edades de 1,41 dólar 

semanales” (Jesualdo, 1943:45-46).       

 

En este detalle que Jesualdo realiza quizás empieza a delinear su futura 

producción bibliográfica que se dio en llamar “La expresión creadora” no en cuanto al 

contenido en sí, sino en la forma en que escribe, siendo preciso y riguroso, nociones de 

estadística, sociología, derecho, historia, etc. de toda América; más aún, argumentando y 

debatiendo en intensamente ideas con una cosmogonía deslumbrante pero por ello no 

menos certera. Por nombrar tan solo algunos de los pasajes interesantes en dicho 

sentido, mencionamos la sección donde recupera educadores americanos/as de cada uno 
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de los países que componían el continente americano, no desde una mera descripción 

sino contextualizando y realzando sus logros; a tal punto en que defiende a personajes 

actuales muy controvertidos como lo es Sarmiento para la Argentina3.  

Asombra asimismo la lectura del tiempo histórico, la formación marxista, 

comunista, no lo hace sectario ni reduccionista sino que rescata dentro de los límites del 

sistema del capital, en el mismo sentido podemos leer:  

 

“Antes que nada experimento admiración de las condiciones materiales, en lo que 

respecta a cantidades, que ha alcanzado la escuela mexicana…” (Jesualdo, 1943: 

227).       

 

Pero más adelante agrega  

 

“Teóricamente, me parece una escuela lógica y racional en su concepto; es decir, 

una escuela que traza su camino mediante un claro concepto: el de que ella sirva, 

de la mejor manera posible, a su evolución económico-politico-social, apurando 

esa etapa de economía semifeudal, de latifundio aun existente, de imperialismo en 

su explotación, etc.” (Jesualdo, 1943: 228).       

 

Queda claro que se posiciona ideológicamente y no renuncia a ello por no ser 

ortodoxo, sus pies están hundidos en la tierra americana. Prosigue: 

 

“Me parece que ese espíritu que trata de crear la escuela, el de identificarse a los 

educandos con la clase trabajadora, es la antítesis de lo que en general trata de 

lograr a las demás escuelas de América…” (Jesualdo, 1943: 229).       

 

En gran parte del texto Sosa se lo nota abocado a recuperar la memoria de los 

congresos que se realizaron a lo largo de América, peleándose en contra de las 

teorizaciones ideales y las temáticas trabajadas, pero recalando siempre sobre la faz 

política de la educación y del lugar del docente como masificador de una educación 

racional y organizada. Adelantándose a su tiempo, su tarea es también propositiva; 

propone y establece el sentido que debería tener  

                                                             
3 Esto se produce de cada país que menciona, es decir el rescate de educadores que se relacionan con la 
historia oficial. Si bien también es cierto que Jesualdo Sosa rescataría a lo largo de su vida pegagogos cuasi 
ignotos y/o subalternos para la cultura oficial, creemos desde nuestro grupo de investigación de Pedagogía  
Nuestroamericanas que esto se debe a una lectura emparentada con la historia oficial de cada nación 
americana. 
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“…el próximo encuentro de maestros que se realice en cualquier parte de la tierra 

habrá que obligar a usar, en lugar de palabras, números; en lugar de frases, cifras; 

en lugar de teorías o sistemas, estadísticas, y en lugar de citas de pedagogos, 

revelaciones de médicos e higienistas…” (Jesualdo, 1943: 79).       

 

Capítulo aparte merece el analfabetismo, al que califica como otro de los mayores 

males de la cultura en el continente. Identifica en el trabajo infantil la causa inmediata de 

este problema, y si bien reconoce en parte que el avance en la legislación se torna 

necesario, sostiene que las limitaciones siempre estarán dadas por la existencia misma 

del Estado burgués; a este último no le importa la escuela primaria en tanto ello no sea de 

su interés. Para Jesualdo no hay dudas, la etiología de este mal radica en el sistema 

político-económico y en el lugar que ocupa el continente. En el siguiente pasaje lo explica 

didácticamente:  

 

“América Latina no ha podido escapar aun de su condición de colonia de los países 

del mundo imperialista. Este estado de absoluta dependencia ante el 

avasallamiento de una política internacional de mercados y una técnica industrial 

que no admite competencia; de desposeída de sus propios elementos naturales en 

manos extranjeras; de sojuzgada cultural y artísticamente por países que se han 

creado la superioridad sobre la raza aborigen y la mestiza, imponiendo sus 

antiguos valores culturales han reducido a la América Latina a la condición de una 

sometida, girando toda su vida institucional y cultural en torno a la mezquindad o 

generosidad de los capitales inversionistas…” (Jesualdo, 1943: 122-123)        

 

Quizás sea por ello entre otras causas que desconfía de la intención de que los 

Estados monopolicen la propuesta de soluciones; es en el colectivo magisterial en quien 

decide que tiene el suficiente poder de agencia para solucionar en pocos años la cuestión, 

ellos son los que deberían organizarse en equipos de alfabetizadores con los egresados 

del último año da escuela primaria. Sin embargo no duda en sostener que en los países 

que se estructuran políticamente hacia las reivindicaciones sociales de los desposeídos, 

el monopolio estatal es una herramienta necesaria, ya que ella implica la difusión y el 

sostenimiento de la educación. En ese mismo sentido arriesga “…solamente por el terror, se 

puede imponer un monopolio educativo por parte de un Estado, que sea contrario a los intereses 

generales de las masas”  
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Siguiendo la línea planteada, es muy crítico de la educación secundaria ya que 

entiende que no cumple ninguna función en la vida de los adolescentes, ni forma ni 

educa. Considera que el nivel no se “adecua” a las ansias por conocer y aprender del 

mundo sino que por el contrario los sumerge a una cultura anticuada, que los aburre y no 

les interesa.  

Sin que lo reseñado hasta aquí acabe de manera definitiva lo planteado en esta 

obra, nos detenemos finalmente en las puntualizaciones realizadas sobre la cultura. La 

justifica en razón del fortalecimiento de las aptitudes que hace a la reserva fundamental 

de la vida del individuo, para el cumplimiento de su destino; ello tendría que estar 

establecido en criterios basados en la ciencia4. De manera que ello permita a las personas 

encontrar cierta “dulzura y hondura en el vivir”, cultivar el alma y fortificar el cuerpo, 

ejercitar tanto la sensibilidad como la razón en pos de su bienestar y que de esta manera 

lo aleje de la esclavitud y la miseria.  

 

 

 

A MODO DE CIERRE 

Sin lugar a dudas nos deja en esta obra una visión cosmogónica, atravesada y 

enriquecida por su amplio conocimiento; y da noción de una extensa lectura literal y 

transversal de la realidad americana. La máxima leninista “Que hacer”, pareciera recorrer 

recorre todo el libro, pero es un Qué hacer jesualdiano… vinculado a lo pedagógico, a lo 

social y por supuesto en pos de lo político. 

Para nosotres, como equipo de investigación, esta obra constituye una pieza de 

estudio fundamental en primera medida de la vindicación de uno de los pedagogos más 

lúcidos que ha visto nacer Nuestraamérica, y la por otro lado, de las consecuentes 

experiencias educativas con raíces hundidas en el compromiso con la realidad histórica. 

La relectura de este texto cobra importancia asimismo en el contexto actual ya que entre 

otras cuestiones nos permite sopesar que aspectos (a pesar del tiempo transcurrido) 

mantienen cierta continuidad.   

 

                                                             
4 La falta de una racionalidad y de criterios científicos son cuestiones estructurantes en el pensamiento que 

recorren la obra de Jesualdo, entiende que aquellos son causa de una falta de organización.   


