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Se ha considerado que el gasto publico en educacion en general, en la 
sociedad con economfa de mercado, se genera en un sector no 
productor de plusvaHa y, en un sentido contable, se tratada de un 
gasto improductivo, cuestionando su rol en la reproduccion. 

Este ultimo criterio se hace presente en la economfa poHtica sobre 
todo a partir de las senales de crisis del sistema de regulacion 
monopolista estatal, segun una primera hipotesis de trabajo en este 
ensayo.l (Pero realmente se hace presente? 

En general, era aceptado, antes de mediados del decenio de los 
sesenta, tanto por teoricos del capitalismo monopolista de Estado 
(CME), como por teoricos sostenedores de la tesis de la educacion 
como capital humano, que ese gasto no lucrativo (0 improductivo), 
como otros en la sociedad capitalista actual, coadyuvan al creci
miento de la economfa nacional, sea que se generen en el sector 
publico 0 en el privado, sobre 10 cual existen, para los Estados 
U nidos, evidencias empfricas.2 En esta materia se ha dado un amplio 

• Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico. 

I Vease Arturo Guillen. "La crisis del sistema de regulaci6n monopolista estatal" en N aturale
2a de la actual en..;..,Nuestro Tiempo, 1986. 

2 Pese a discrepancias de criterios sobre elaboracion de datos censales en esa materia. Ver Eli 
Gin2berg y GeorgeJ. Vojta. "The service sector in the U.S. economy", Scientific American, Vol. 
244, num. 3, mar20 de 1981. 
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debate porque hay matices para paises dependientes y para regio
nes poco urbanizadas 0 rurales. La mayor parte de las instituciones 
educativas oficiales de America Latina y el Caribe, adoptan "una 
postura y una ideologia directamente inspiradas en los resultados de 
la economia de la educaci6n: la escuela, par sl misma, se convertiria 
en el fundamento para la igualdad social y, en el instrumento para la 
equitativa distribucion de las oportunidades laborales, sociales y de 
ingresos".3 Es evidente que estas nociones emanan de la ideologia de 
la clase dominante que antes del momenta algido de crisis, es 
verdaderamente dominante, de alii que como los teoricos del CME 
postularon en los anos sesenta y principios de los setenta, la educa
cion es un aparato ideologico de Estado y puede contribuir al desa
rrollo como crecimiento. 

Segun nuestros supuestos, la eleccion de uno u otro de los grandes 
marcos interpretativos en el analisis de la educacion -como induc
tora 0 no del desarrollo economico-, no puede estar desvinculada de 
la crisis del sistema de regulacion monopolista estatal y, consecuen
temente, del momenta aproximado de su estallamiento.4 

Como acertadamente se ha observado, los elementos subjetivos 
cobran cada vez mayor relevancia en la poHtica no solo economica,5 
de alii el debate sin limite visible en aquel tema, en el contexto 
mencionado y, en los paises capitalistas. 

Con 10 anterior guarda estrecha relacion, la crisis por la que 
atraviesa el sistema de cooperacion internacional, que se relaciona 
tambien, por 10 mismo, con la politizacion de las relaciones interna
cionales. No se puede dejar de ver que la crisis del sistema de 
cooperacion internacional, tanto en los organi~mos "supranaciona
les" llamados de regulacion 0 estabilizacion financiera, como en los 
de cooperacion no rigurosamente financiera (as1 la Organizacion de 
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, UNESCO), 
es una crisis en donde se mueven fuerzas hacia la democratizacion de 
las relaciones economicas internacionales, las que son inaceptables 

\ Carlos Sirvenr y Regina Vergara. Iii SiSluwa Nacional du lidllCaCi6" du AdulloJ: tllla 
er,dtidcir51l JociolrJgicd. UNAM I 19H2. 

4 Los gastos improductivos "revelan 5U canlcter parasirario, cuando la crisis de rcgulacibn 
esralla y la base de regulacibn de plusvalia resulra insuficienre para valorizc.. el capital, cuya 
fraccibn improductiva es cada vez mayor en terminos absoluws y relativos". Arturo Guillen, 
Op. cil. 

, . Ibidem. 
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para los principales paises aportadores de fondos en tales organis
mos. 

En ese sentido, se ha generado tanto una reaccion critica a la 
regulaci6n no neutral6 desplegada por el Fondo Monetario Interna
cional, en su gestion financiera, como en otras instancias, una polari
zacion de fuerzas politicas en votacion por resoluciones diversas en 
la Asamblea General de la ONU. En el casu de la crisis de la UNESCO, 
se traduce en una severa contraccion de fondos que dificulta el 
cumplimiento de metas y programas en la esfera de su competencia 
(cuadro 2). La salida de los Estados U nidos e Inglaterra, desde 1984, 
puede significar que un aspecto de la poJi.tica sobre Educacion de 
Adultos, tan importante como el proyecto de cumplir la meta de 
erradicacion del analfabetismo en America Latina para el ano 2000, 
cobre un matiz de debilidad ante otras prioridades. Ello principal
mente en el contexto de politicas de austeridad en ciertos paises en 
desarrollo que exigen la disminucion de cuotas a los organismos 
internacionales, como es el casu de Mexico. 

Sin embargo la demanda de cooperacion internacional a todos los 
niveles es muy grande, de alii la polarizacion de fuerzas. El papel 
protagonico del capital monopolista trasnacional productivo 0 ban
cario en la internacionalizacion de la econom1a, ha determinado la 
necesidad, en medio de una interdependencia reconocidamente asi
metrica de dicha cooperacion en la esfera financiera, debido a los 
efectos de retroalimentacion de la crisis entre paises desarrollados y 
en desarrollo. 

Durante la crisis, el nivel tecnico-ciendfico, el educativo y cultural 
del discurso igualitario cobran inusitada importancia para el consen
so, en el ambito de los elementos subjetivos ya mencionados, propios 
de la fase de crisis del Sistema de Regulacion Monopolista Estatal, 
(SRME). 

As!, el capital monopolista internacional y sus representantes en 
el Estado norteamerica no, con demasiada frecuencia vinculados a la 
politica anti-resoluciones democraticas en la ONU, en los anos 
ochenta, se resiste a continuar el financiamiento a un organismo del 
sistema de Naciones Unidas, en donde se desarrollan elementos de 
refuerzo al discurso igualitario, tal como ha ocurrido en el seno de la 
UNESCO. Se tratada, entre otras cosas, de obstaculizar la renovacion 

6 Cf. lnga Thorsson y colaboradores en D'-Jar/lle y DeJarro//o, ONU, 1982. 
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de proyeccos que un criterio antidemocrarico anterior habia decidido 
archivar, como pueden ser los de un Nuevo Orden Informativo 
Internacional (y, aun otros no emanados de la UNESCO, como el 
Nuevo Orden Econ<'>mico Internacional), aunque su nudeo deman
dante sigue vigente, especialmente en paises del llamado Tercer 
Mundo, dentro de su aspiraci<.'lO al desarrollo. 

Los sefialamientos hechos, nos obligan a ubicar con precision los 
diferentes niveles en los que el gasto en educaci6n se despliega a 
escala nacional, y las tendencias de ese despliegue en el contexto de la 
re1!olllci6n informatica en paises.financieramente dependientes co
mo Mexico. Pues en paises capitalistas, esa revoluci6n informatica es 
una expresibn de la crisis por una parte; por otra, esra muy vinculada 
con las tendencias al desempleo, la marginaci6n (y el analfabetis
010), como algunos investigadores han sugerido.7 

Ello a su vez plantea la necesidad de definir aquellos elementos 
dentro de un sistema y/o subsistema educativo nacional dependien
tes de la Secretada de Educaci6n Publica y dentro del mismo, los que 
primero van a revelar en la fase de crisis del sistema de regulaci6n 
monopolista estatal, su caracter improductivo y parasitario, en tanto 
gastos educativos. Para fortalecer la vida democratica en el desarro
llo comunitario habra que considerar aSl mismo las contratendencias 
que pueden inducir procesos como el de desconcentraci6n educativa 
desplegados en el sistema escolar yen el subsistema de Educacion de 
Adultos en Mexico, en la fase mencionada. 

Algunos indicadores de la crisis de regulaci6n monopolista estatal 
como el descenso del gasto en educaci6n en relaci6n al Producto 
Interno Bwto en afios recientes en Mexico, asi como otros relativos 
al desempleo 0 la demografla indigena en crecimiento, el auge del 
sector informal urbano ydel propio proceso de urbanizacion, pueden 
ayudar a explicar las causas de que se vislumbre una articulaci6n 
entre la Educaci6n de Adultos del Subsistema mencionado, y el 
Sistema y Programa de Capacitaci6n y Adiestramiento puesto en 
marcha por la Secretada del Trabajo.8 EI objetivo mas aparente, 

J "Existencia de analfabetismo y al mismo tiempo altas tasas de eswlarizacion en niveles 
superiores" es la tendencia anotada ya en [979 por Jorge Padua. £1 anal/abetjJ1l1o en America 
Lltina, Jornadas 84. El Colegio de Mexico, 1979. Vease tambien al respecto Gloria Gonzalez 
Salazar. Problema.r de la mano de obra en Mexico, UNAM. 1973; ver nota 26. 

8 cr. vktor M. Gomez. "Reflexiones sobre el Sistema N acional de Capacitaci6n y Adiestra
miento". Educaci6n de Adulto.r, Vol. 6, Num. 1, 1983, pp. 104-132. 
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como se puede apreciar, es aumentar la eficiencia, asi como el de la 
desconcentraci6n, es el de ahorrar recursos financieros. 

Las implicaciones teoricas de tales cambios en la polftica de 
educaci6n de adultos en Mexico, son decisivas para ubicar en un 
marco mas comprensivo, la discusion sobre la econornia de la educa
ci6n por un lado y, relacionada con esta, la educacion como factor de 
cambio social. 

Queda en pie la interrogante sobre la capacidad 0 no del sistema, 
para considerar la educaci<.'lO de adultos como un Derecho de los 
Pueblo.!' (tal como han sido postulados por la UNESCO los Derechos 
Humanos), tema de crucial importancia en un pais con una demo
grafla indigena de alrededor de diez millones de personas actual
mente, como es Mexico.9 

En los apartados de este estudio, se ha reconocido la necesidad de 
considerar con precisi<.')n los elementos empiricos, en el marco nor
mativo internacional, dado el pape! relevante de Mexico en la 
Organizacion principalmente en las actividades del Centro Regional 
de Educacion de Adultos y Funciones en America Latina (CREFAL) 

con sede en Patzcuaro, Michoacan, dependiente de la Secretada de 
Educacion Publica y fundado con ayuda de la UNESCO. Tambien 
induimos la normatividad dada por la Constitucion Mexicana en la 
materia y los instrumentos juridicos que han apoyado los cambios 
recientes. 

Un objetivo de este breve ensayo, al analizar la evolucion de la 
alfabetizacion funcional en relacion con la crisis del sistema de 
cooperacion internacional, tanto como con la del sistema de regula
cion monopolista estatal (SRME) en Mexico, es el de conocer el 
impacto de ambas crisis sobre un elemento de la superestructura; de 
ese aparato ideologico del Estado (AlE) que es la educacion. Esco 
vendria a configurar al subsistema de Educaci6n de Adultos, como el 
eslabon potencialmente mas debil del sistema educativo global, en el 
sentido dasico de este simil: Si hay una crisis ideologica, la educacion 
de adultos, tal como se !leva a la practica, a traves del proceso de 
desconcentracion, puede conducir a la formacion de agentes de 
ruptura con la ideologfa de la dominacion (en los programas de 
desarrollo comunitario, por ejemplo). As) la debilidad del eslabon 
queda definida por la presentacion de proyectos alternativos a los del 
sistema propiamente escolarizado. Ya se ha visto que estos proyec

, Vease Varios autores. (Exi.rte demo!!,rafia hnica?, UNAM. 
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tos finalmente se ubican en la esfera del trabajo, cuando la crisis 
interna permite -creaci6n de empleos, 0 polos de desarrollo. Queda 
abierto, pues, un espacio edtico. 

1. Normatividad de la UNESCO 

El acta constitutiva de la UNESCO, estipula en especial, que "la 
dignidad del hombre, exige la educacion para todos" y, los Estados 
firmantes, "resueltos a'asegurar a todos el pleno e igual acceso a la 
edueacion", asignan, en particular a la Organizacion, la funcion de 
"realizar gradualmente el ideal de una oportunidad igual de educa
cion para todos, sin distincion de raza, sexo 0 condicion economica y 
social". 

Noes posible dejar de lado el contexto mundial en el que esta acta 
fue suscrita y los cambios experimentados 16 anos despues, en 1965, 
cuando se define el concepto de alfabetizacion funcional en la propia 
UNESCO, contra el de alfabetizacion tradicional. lO En los paises 
capitalistas estaba ya en marcha el proceso de descolonizacion for
malmente iniciado en 1960,10 que hace posible el ingreso de nume
rosos paises africanos, arabes y asiaticos, al sistema de Naciones 
Unidas. Esto multiplieo en la UNESCO su membresia inicial (de 28 a 
161 naciones aetualmente). Esa nueva estructura que en los anos 
sesenta ya eomprende a la Union Sovietica determina a partir de 
entonces, que la influeneia del "mundo libre" quede teducida en 
programas, estructuras y politicas de la UNESCO, 10 que ocurrica en el 
curso de los 20 anos posteriores a 1965. 

Los ideales de un humanismo universal, sostenidos actualmente, 
tanto en la UNESCO como en la Organizacion Internacional del 
Trabajo, son los mismos que ha suscrito Mexico y que 10 llevaron a: 
a) La creacion de un centro de alfabetizacion regional (antecedente 
del actual CREFAL fundado en 1951) en la misma ciudad de Patzcua
ro, Michoacan y, con sede en la propia Quinta Erendira donada por el 
expresidente de Mexico, Lazaro Cardenas. b) La firma del Convenio 
107 sobre el Principio de Autodeterminaeion de los Pueblos hoy 
ratificado por Mexico en la Organizaeion Internaeional del Trabajo, 
OIT, con un nuevo articulado reformador del "lenguaje paternalista e 

ItI La alfabetizacion funcional tiene por objetivo proporcionar competencias yconocimientos 
crlticos orientados hacia eI mundo del trabajo, al mismo tiempo que una instruccion elemental. 
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integracionista" de los anos cincuenta. ll Todo ello, en el sentido del 
proceso de renovacion del discurso igualitario, segun nuestra hipote
sis sugerida arriba, proceso que esta actualmente en juego en el 
contexto de las presiones financieras a que se ve sometido el sistema 
todo de cooperacion internacional. I 

En el marco de la normatividad internacional, es en el que avan
zan los principios que en la materia aparecen en la Constitucion 
Mexieana, en el marco de la tradicion de la actividad internacional 
del pais en el Organismo, Hay que destacar que (como dijo Mahtar 
M'Bow, su secretario desde 1974): 

"Ni el enfoque ni la resolucion de todas las euestiones ligadas con 
la alfabetizacion, se abordan por separado desde que la edueaeion 
permanente se ha convertido en nocion especial. Se admite am
pliamente que la educacion -bajo sus diferentes formas- recibi
da en todas las edades, debe constituir en 10 sucesivo un proceso 
global desde la basica que continua desarrollandose a 10 largo de la 
vida. En esta perspeetiva, la alfabetizacion es entendida como el 
primer engranaje de la educacion permanente".12 

Todo 10 senalado constituye un desafio en el contexto de la depen
dencia. Asi, en Mexico, donde se ha respondido con una Reforma 
Educativa en los anos setenta, una Revolucion Educativa en los 
ochenta, que comprende tanto un Sistema Escolar como uno ex
traescolar. Sin embargo, la Campana Educacion para Todos lanzada 
a finales de los setenta, pudiera parecer muy ambiciosa si se revisan 
cifras sobre las proporciones del Producto Interno Bruto que se han 
destinado a educacion en 10 que va de los anos ochenta: 5.5 por ciento 
en 1982; 3.9 por ciento en 1983; 4.2 por eiento en 1984; 3.7 por 
ciento en 1985; 1.99 por ciento en 1986. La recomendacion de la 
UNESCO es destinar el 8 por ciento del PIB a educacion en general. 

cComo esperar que esa evideneia empiriea se traduzca en mayor 
rendimiento en todos los niveles de la edueaeion, en plena tercera 

II C(, Rodolfo Stavenhagen. "EI Convenio 107 de la OIT ", 1iI Dia, 12 de febrero 1987, Mexico, 
Segun eI investigador, <Oeste convenio aprobado en 1957, conocido como convenio sobre 
poblaciones indigenas, y tribales, es el unico instrumento internacional que se refiere directa
mente a los pueblos indigenas del mundo". Ibidem. 

11 Amadou Mahtar M'Bow. Decima Primera lornada 1>lternacional de la Alfabetizuci,)n, 

Paris, UNESCO, 1976. 
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revolucion cientifico-tecnologica? En el sistema extraescolar, podda 
esperarse tal rendimiento, en un nivel basico de Alfabetizacion y 
Educacion de Adultos solamente como un efecco de la propia crisis 
multiple, como quedo explicado arriba, pero con tal de que otros 
problemas relacionados con el desempleo, la urbanizacion y la mar
ginaci6n, comenzaran a tener solucion,13 segun nuestra hip6tesis. 

EI proceso de desconcentracion educativa, basada en la importan
cia de la "cooperaci6n horizontal" y el "caracrer no sustitutivo del 
principio end6geno de todo proceso de transformaci6n", como sena
10 Jesus Reyes Heroles en la Primera Reunion del Comire lntergu
bernamenta I del Proyecto Principal en la Esfera de la Educaci6n en 
America Latina y el Caribe en 1984, organizada por la UNESCO, ha 
sido observado con exito como se vera mas adelanre, a traves de una 
bien estructurada red de conveoios entre diversas dependencias 
estatales y el lostituto Nacional de Educacion de Adultos. Sin 
embargo en los niveles medio ysuperior los recursos son clara mente 
insuficientes, especialmente si se tiene en cuenra que la poblacion de 
mas de 15 ano;> aumenra a una tasa de aproximadamente 4 por ciento 
anua!. Es decir, superior a la tasa de aumento poblacional que se 
expresa en un 2 por cienro anua!. Esro tiene presiones directas sobre 
el aumento de la oferta de mana de obra. 

EI analfabetistmo y la marginacion, segun codas las evidencias, 
estan vinculados con el desempleo y el subempleo y tienden a 
aumentar, a pesar de las pollticas de poblacion, empleo, migracion 
interna, educacion indlgena y educacion de adultos. Por otra parte, 
ello ocurre en el contexto de prioridades en la asignacion de recursos 
a niveles de educacion mas elevados, en Ia demanda de servicios 
educarivos (10 que es generalizado en palses desarrollados debido a 
las consecuencias sobre el empleo y la produccion de la revolucion 
cientifico-tecnica en la sociedad capitalista).14 En palses en desarro

13 Como bien sefialo el Seeretario General de la UNESCO anre la 19a. Sesion de la Conferencia 
General: '"Un programa de alfabetizacion de gran envergadura, recurre a multiples medios 
dificiles de coordinar y, para su him, se requerinl una voluntad politica que sea a la vez fuerre y 
perseveranre. No es una casualidad que los exims en esre campo, esten relacionados con 
semejanre volunrad". En la 20a. Sesion sefialo: "esa volunrad politica es necesaria pero no 
suficienre [... ]Ia alfabetizacion, como instrumenro de acceso a la educacion requiere una carga 
de democracia y puede tener maximas probabilidades de exito en una sociedad en marcha hacia 
una mayor justieia social". 

14 Segun Radovan Richra: "Si se divide la esfera terciaria (de servicios, MS) en Grupo A 
(ciencia, ensefianza, higiene, servicios sociales, habitat) y Grupo B (comercio, finanzas, 
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110, la creacion de polos industriales, no revela mayor ocupacion en la 
esfera productiva, que en la de servicios en las regiones en cuestion. 15 

En el nivel nacional, las rasas de desercion en educacion basica, son 
de 48 por ciento de alum nos antes de concluir el sexto ano de 
primaria, en Mexico, como consecuencia de aquel conjunto de elemen
tos derivados de la crisis. En 1979Jorge Padua define "a largo plaza, 
dos tendencias estructurales del sistema educacional que tenderan a 
agravar la si tuacion y lIevara en terminos relarivos a: 1) Un aumento 
en las tasas de escolarizacion en las regiones mas avanzadas intra e 
inrernacionalmenre; 2) una agravacion de las desigualdades educa
cionales intra e internacionalmente", en la region latinoamericana. 16 

2. EI aspecto normativo en el marco naciOflal de la Constiruci6n 

Mexicana 

La Ley Federal de Educacion*' y la Ley Nacional de Educacion de 
Adultos, son las referencias normativas que orientan las actividades, 
principalmente del lnsrituto Nacional de Educacion de Adultos en 
Mexico. Se expondran solo aquellas que esten vinculadas al objeto de 
nuestro esrudio. Respecto a la primera de las leyes mencionadas, el 
Articulo 50. Fraccion II, establece "Ia finalidad (respecto ala educa
cion que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y, los 
particulares con autorizacion 0 reconocimiento de validez oficial) de 
crear y fortalecer la conciencia de Ia nacionalidad y el sentido de la 
convivencia inrernacional". Articulo 10. "Los servicios de la educa
cion deberan extenderse a quienes carecen de ellos para conrribuir a 
eliminar desequilibrios economicos y sociales". Ardculo 25, Fracci6n 

adminisrracion, ejereiro), se observara que la proporcion del Grupo A es relativamenre mas 
imporrante en los paises socialistas: la disparidad conrinua siendo monstruosa". Radovan 
Rictha. Los cambios en el trabajo, la cuali/icaci6n y la instrucci6n, 2a. Ed. Editorial Ayuso, 

1974, Madrid. 
" Cf. Margot Sotomayor. "Observaciones sobre la siruacion laboral en Tabasco". Problemas 
del Desarrollo, Num., 44, Vol. XlI, noviembre 1980-febrero de 1981. EI indicador utilizado pa
ra la region petrolera de Tabasco, enrre 1970-1979, fue la tasa media anual de aumenro de la 

Poblacion Economicamenre Activa. 

16 Jorge Padua. Qp. cit. 

• Esra ley fue expedida en 1973 en sustirucion de la Ley Organica de Educacion Publica, de 

1942. 
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VIII. "Intervenir en la formulacion de planes de cooperacion interna
cional en materia de docencia, investigacion y difusion cultural". 
Articulo 29. "La Federacion podni celebrar, con los estados y munici
pios, unos convenios para coordinar 0 unificar los servicios educati
vos". Articulo 30. "La educacion que imparta eI Estado en el D.F. y 
Territorios Federales, corresponde, en sus aspectos tecnicos yadmi
nistrativos a la SEP, en la inteligencia de que los gobiernos de estas 
entidades destinad.n, para dicho servicio, no menos del15 por ciento 
de sus presupuestos de egresos". 

Ley Nacional de Educacion para Adultos (fragmentos):17 
Articulo 10. "La presente Ley es de observancia general en toda la 

Republica y sus disposiciones son de interes social". 
Articulo 20. "La educacion general basica para adultos forma 

parte del sistema educativo nacional y esta destinada a los mayores 
de 15 anos que no hayan cursado 0 concluido estudios de primaria 0 

secundaria. La educacion para adultos es una forma de la educadon 
extraescolar que se basa en eI autodidactismo y en la solidaridad 
social como los medios mas adecuados para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los 
distintos seetores que componen la poblacion [... ] 

Articulo 40. "La educacion para adultos tendra los siguientes 
objetivos: a) dar las bases para que toda persona pueda alcanzar, 
como minimo, el nivel de conocimientos y habilidades equivalentes 
al de la educacion general basica que comprendera la primaria y la 
secundaria [... ] 

Articulo 80. "La Secretaria de Educacion Publica podni extender, 
en coordinacion con otras instituciones, los servicios de educacion 
para adultos en todas las modalidades, tipos y especialidades, asi 
como a la realizacion de actividades de actualizacion en y, para el 
trabajo y la formacion profesional permanente". 

Se crea en los anos cincuenta la "Comision Coordinadora de la 
Ley Nacional de Educacion de Adultos [.. :] encargada de encauzar las 
actividades que las distintas entidades, dependencias y organismos 
realicen en aplicacion de la Ley".18 

Esta ley se publico en el Di",.i" O/ici.II el 31 de diciembre de 1975. Se abroga la Ley que 
establece Ia Campana Nacional COntra el Analfabetismo expedida el 20 de agosto de 1944 y 
publicada en el Did,.i" O/ici,II de la Federaci"n el mismo mes y ano. Entro, despues de varias 
demoras, en vigor la Ley de medidas permanentes contra el analfabetismo, expedida el 2 de 
enero de 1947 y publicada el 26 de febrero del propio "no. 

" Del Capitulo v. Derechos y Obligac;,mes, articulos transitori"s. 
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Asi por ejemplo, en los anos cincuenta, se tienen los primeros 
antecedentes de 10 que despues sera recuperado como desarrollo 
comunitario; CREFAL promueve una accion participativa a traves de 
un esfuerzo integrado por maestros, estudiantes y pobladores en el 
area de influencia del Centro. Sus resultados fueron capaces de 
imprimir una nueva fisonomia a las aldeas en su mayoria habitadas 
por indigenas en esa epoca. 

De alii surge una de las actividades basicas de CREFAL: la forma
cion de educadores fundamentales; de desarrollo de la comunidad, de 
educadores de adultos y de alfabetizadores. 

En Peru, se dio en los anos sesenta ysetenta la formacion de 10 que 
despues se ha generalizado como promotores voluntarios,· en el 
espiritu de la educacion como factor de cambio social, orientacion 
que no ha podido sustraerse a las determinaciones de la economia de 
la educaci6n (la educacion como factor de desarrollo econ6mico), 
vinculada tambien de forma general a la noci6n de educacion como 
capital humano,19 las que, como quedo senalado, son unilaterales, 
porque: a) No toman en cuenta la disparidad del desarrollo durante 
las grandes crisis de regulacion, entre paises desarrollados ysubdesa
rrollados;20 b) que no toman en consideracion, el momenta anterior 
o posterior a tales crisis de regulacion; c) que confunden los niveles 
educativos altos y bajos en relacion con su influencia en el desarrollo 
y las formas de su accion; d) dentro de las actividades del sector 
terciario, no establecen distinci6n entre servicios educativos, por 
ejemplo y, servicios de capacitacion administrativa, comercial, fi
nanciera, gerencial. 

3.	 Politicas de desconcentraci6n educativa: sus antecedentes 
constitucionales 

Los primeros pasos hacia la desconcentracion educativa se dieron en 
1968 con un estudio llevado a cabo por la Comision Nacional de 

• En Mexico, la Ley Nacional de Educaci"n de Adulws, establece dm tipos de aetividades de 
promoci()n y asesorla: por mandato y potes[il[iva. 

I" Vease Eli Ciinzberg y George J. Vojta. Op. cit. 

'" "La evidencia histl'>ric" y, sobre todo los hechos recientes nos muestran con gran daridad, 
que ';urante las grandes crisis de regulaci{,n, la transferencia de plusvalla de los paises 
subdes,> rroHados hacia los desarrollados cobra mayor vigor [ ... 1". Arturo Guillen. Op. cit. 
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Planreamienro Inregral de la Educacion de la Secretaria de Educacion 
Publica. La Comision realizo un analisis de la economia de cada uno 
de los estados y territorios de la Republica clasificandolos en cinco 
grandes grupos de nivel de desarrollo y segun el tipo de actividades 
predominantes: economia agricola, de transicion 0 industrial. Se 
hicieron previsiones de crecimiento economico y cambios en la 
estructura ocupacional. La Comision hizo una declaracion final: "EI 
fenomeno educativo [... 1 no puede depender exclusivameote de 
consideraciones economicas".21 

i En que mandatos constitucionales estaba fundamentado el con
tenido de esa declaracion? 

La Fraccion VIII del Articulo Tercero de la Constitucion Mexicana, 
indica: "EI Congreso de Ia Union con el fin de unificar y coordinar la 
educacion en toda la Republica, expedira las leyes necesarias destina
das a distribuir la funcion social educativa entre la Federacion, los 
Estados y los Municipios 1... 1" Por otra parte, el Articulo 73 en su 
Fraccion xxv, expresa: "EI Congreso tiene facultad [... ] para dictar 
leyes orientadas a distribuir cr)1JVeniel1ternel1fe entre la Federacion, 
los Estados y los Municipios el ejercicio de la funcion educativa y las 
aportaciones economicas correspondientes a ese servicio publico 
buscando unificar y coordinar la educacion en toda la Republica".22 

Aclarados los antecedenres de la desconcenrraci{lO educativa en el 
aspecto constiwcional, cabe examinar otros aspectos de la misma 
con referencia al entorno inrernacional en materia de investigacion 
educativa desde los anos cincuenta, para que se trace el origen, en el 
contexto de la gestacion de la crisis, de aquellas politicas, adicional
menre al JUb.rfranfurn empirico con graves implicaciones economi
cas, que estuvo presente -segun censos oficiales- en las mismas. 

a) En el ano de 1967, segun estadisticas de laSEP, habia mas deocho 
millones de analfabetas en el territorio nacional, 0 sea 23 por ciento 
de la poblacion de 6-23 anos. 

21 Alberto Brclluunrz, A"f()J/ollli,l (.'71;l'l.'rxildri" r pldlll.''/cir;Ul.'dllcutird ell Mexit:(), Ediciones 
.Juridic"s S"ci"les. Mexico. 19(j9 

IIJidem. EI i.lUCuf 11l1lCSrra en <.:5[e estudio, gut.' <.:11 1<>,1.1 r~l se habla presentJdo lin Proyeuo 
segllll d ellal se expcdida, por el propiu (l)ngn:so "ulla l.v}" Reglamenraria desrinada J 

disrribuir entre Ll redeLl(j(')I1, los Estados y los Muni(ipios, Ii.! funcit>n educHiva y las eargas 
l'(OIl('1111icIS (orrespondi<':llres. En fa (onven(i('>n de didcmbre del propio <lno, el Paniuo 
N"cion,i1 RC"vl,luci"n"rio. I'NI\. dedara que n" pretende Iell'royecto Inicia! del Segundo Plan 
Sex(.'I1,!ll, 1... f(.'der.diz~lcion de b el1serWnZ,1 0 SlI cenrraliz,l(.it')n } u>nrrol por el Gobierno 
Feder.i1 en I.. Ciud"d de Mexico, ni relevar " Est,.dos y Municipios de sus arribuciones y 
responsabilidades en el ramo educarivo". 
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b) En 1969 se hace, par el entonces Secretario de Educacion, en 
conferencia sustentada en julio, una significativa declaracion sobre 
aquel origen en el contexto internacional: 

La planificacion del servicio publico educativo, privado y oficial, 
ademas de ser una ramificacion del Plan Socioeconomico de 
Integracion N acional, debe estar conectada con las Instituciones 
afines a la Organizacion de Estados Americanos, al llamado 
Tercer Mundo y a la Organizacion de las N aciones U nidas, para: 
cuidar por su real acatamiento y permanente superacion,23 

c) Existen en CREFAL registros sobre estudios llevados a cabo por la 
OEA por una parte y por la Union Panamericana en los anos 
cincuema, sesenta y setenta, sobre la educacion en los paises latinoa
mericanos. 24 

d) En medios acaclemicos anglosajones, ya se habia producido 
una corriente de interpretacion ubicada posteriormente en la econo
mia de la educacion,25 configurada ya como una nocion valida en 
medios oficiales de paises desarrollados como Francia en los anos 
ochenta, De la unilateralidad de aquellos enfoques ya se hicieron 
senalamientos iniciales, los que vinculados al contexto concreto de la 
desigualdad del desarrollo y la necesidad del ahorro de recursos en la 
solucion de los problemas 110 solo ni directamente ubhadoJ en los 
mas elevados niveles educativos pero emanados de la tendencia 
misma generada por la mayor demanda de calificacion en tales 
niveles, arrojan un diagnostico tentativo de la corriente de interpre
tacion mencionada: 

,. Cit"do en //;i<l,·/II. p. I,',', 
24 "Perspectivas de desarrollo de la educacion en 19 paises latjnoamericanos 1960-1970", 
Washington. Union Panamericana, 1963 171 P Ver OEA . Consejo Interamericano Cultural. 
Comite de Acc;,',n Cultural. "lnforme sobre b situaci<'lIl en America Latina frente al analfabe
tism,,", Washington, D.C., 1955, H4 p.,OEA. Departamento de Asuntos Educativos. Los deficit 
etIucativos en AmeriG' Latin"", N". I, AtldJ del A",tlj"bC"tiJ1JIO )' Po/;/aci6n sill /"Jtruai,," en 
CC"/ltro, SI/ddmerica y Mexico, Washington, D.C., ilEA , 1979., 19 I p. y, Unibn Panameric"n" 
"Repertorio de la Asistencia Tecnica y financiera para la blucacion en America Latina". 
Washington, D.C., 1966. 

l\ John Valzey. Educaci6n y Hconomia, Ediciones Rialp, Madrid, 1%2; Samuel Bowles, 
Planning Hducational Sistem jor Economic Growth, Harvard University Press, 1969, Mass. 
Un" const"nte se genera en "quelbs "l'l"Oximaciones y, es '" del capit,,1 hum"no, susceptible de 
Ser "cumu!"do a traves de b calificacibn } [;, acredit"ci<,.n de e'tudios. 
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- El capital humano podda ser cuestionado como nocion para
digmarica en estrecha relacion con el cumplimiento de un 
Derecho humano: el derecho a la educacion, que enfatiza el 
caraeter individual de aquel derecho (unilateralmente) y la matriz 
conductista asomando detds de la mencionada nocion. 26 

- El reconocimiento del cadcter no lucrativo 0 improductivo de las 
inversiones en el sector educativo, no es explicito pero se exhibe 
en el manejo real del problema de la eficacia de las inversiones en 
las actividades mencionadas, "ya que no esra restringido a la 
solucion de tareas practicas que se presentan en la economia de la 
educacion" .27 

- Desde el punto de vista de los partidarios de esta teoda, "el capital 
no es exclusivamente la propiedad sobre los medios de 
produccion, sino tambien la propiedad que el trabajador posee 
sobre su calificacion".28 

A proposito de "los recientes desarrollos de la informatica, en el 
Rapport sur l'etat de la technique: la revolution de l'intelligence, 
estudio del Ministerio de Industria e Investigacion, octubre de 1983, 
Pads, se dice que existe un material no tornado en cuenta por la 
logistica, 10 cual quiere decir que la inversion intelectual es mas 
importante que todas las otras. Como consecuencia, "la misma 
nocion de capital humano puede ser fundamentalmente criticada y 
tomada como un obsraculo cultural y, tambien como parte de los 
obstaculos socioeconomicos al desarrollo de los hombres en general 
y no de manera elitista".29 

La nocion de capital humano, se relaciona con el surgimiento de 
los elementos subjetivos que se mueven adheridos a la crisis de 
regulacion monopolista estatal, presentes como se dijo, no solo en 

2', Con referencia a "las actividades de la asistencia a la computadora, pm ejemplo, hay que 
subrayar tambien las posibilidades de nuevas 'simulaciones' de los funcionamientos reales de 
los materiales en Ia concepci(,n de los productos y en adelante en la educacibn de los 
consumidores". Paul BocCl,ra. "La originalidad de la crisis estructural actual delcapitalismo 
dentro de Ia problematica de los ciclos largos. La revolucibn informatica" en Alonso Aguilar tl 
ai, Naluraltca de la actual criris, 1986. 

27 Cf. Z.V. Sokolinski Las leoriar dt la aCilmulacir5ll, Nuestro Tiempo, 1978, p. 169. 

" Ibidem. 

29 Paul Boccara. Ibidem. 

66 

COOPERACION UNESCO-SEP". 

las politicas expltcitamente economicas, si no en las educativas que 
empiezan a mostrarse cada vez mas como parasitarias. De acuerdo 
con esto, el "capital humano"; inducirfa estos elementos subjetivos 
en el trabajador de la sociedad capitalista: 

"los gastos que realiza con miras a mejorar su propia calificaci6n, 
se distinguen de los del empresario solamente en la forma de su 
capital pero no en la actitud hacia su propiedad. Como la mayorfa 
de los trabajadores asalariados, de una manera u otra realizan 
gastos destinados a elevar su nivel de calificaci6n, todos ellos se 
consideran, en este sentido, como 'capitalistas', deformando asi 
por completo la autentica estructura de clases de la sociedad 
capitalista".3o 

Las politicas de desconcentraci6n educativa, estarfan obedeciendo, 
segun nuestro analisis, a una politica econ6mica en el contexto 
mencionado de restricci6n del gasto social como se da actualmente 
en Mexico. Como, por otra parte, existen ya seriales de crisis en el 
ambito del aparato ideologico que es la educaci6n superior, cabda 
cuestionar cual es la consecuencia, para el desenlace de esa crisis, de 
una intervenci6n Federal, en la politica de desconcentraci6n educati
va que no va a resolver el problema financiero, sino a indicar como 
hacer las cosas, con cargo al presupuesto estatal y/0 municipal, en 
materia de educacion. 

Esto es especialmente necesario investigarlo si consideramos que 
las polfticas educativas basan su pdctica desconcentradora en aque
llas nociones mientras prevalecen contextos no democraticos que 
conducen al desempleo y la marginaci6n, como son los relacionados 
con el manejo de la deuda externa como ocurre en Mexico y todos los 
paises de America Latina, con excepci6n de Nicaragua en los arios 
ochenta y Cuba desde los arios sesenta,3l 

En ese sentido, cabrfa tambien cuestionar el significado de las 

30 Z.v. Sokolinski. Op. cil. 

\J "En unos meses, 100 mil estudiantes, 34 mil maeStros, 120 mil alfabetizadores populares, y, 
mas de 14 mil maestros-obreros, lograron eliminar eI analfabetismo en Cuba, en un esfuerzo 
no comparable en ningun pais del continente", segun informacion oficial de este pais. Vease 
Maria Teresa Gutierrez -Haces (compiladora) en ExperiellciaJ educalivaJ revoluciollarias 
(varios autores). Sl'l'. Vease tambien varios autores. "Deuda Externa y Democracii'. AlldlisiJ 
de la l:cr!1lom,a Lalilloa1flericalla y IOJ EJladOJ UllidoJ. Instituto de Investigaciones Econbmi
cas- UNAM, 1986. 

67 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

cifras proporcionadas por e1 Instituto Nacional de Educacion de 
Adultos, de las que se habda cumplido un avance de 56.9 por ciento 
del total acumulado propuesto para los 32 estados, como meta anual 
en 1986. Ello arrojo en 1986, 1 033 208 adultos alfabetizados en 
territorio nacional. En 1987 la meta fue proporcionar conocimientos 
basicos en el nivel primario y secundario, a 1 219 426 adultos. Se 
atendio en total a 771 123 adultos. El avance: 5.9 por ciento respecto 
a 1985. El mayor porcentaje correspondio a primaria, con 557 500 
altimnos; se rebasaron las metas fijadas para los recien alfabetizados, 
segun informacion oficial. 

Cabe recordar que en 1982, la cifra de analfabetismo en Mexico, 
era de 6 millones de personas de mas de 15 afios. Como consecuencia 
del compromiso de la actual administracion, de no pactar con ese 
rezago, en el Programa Nacional de Educaci6n, CUltura, Recreaci6n 
y Deporte 1984-1988, se precisaron plazos: en e1 periodo referido se 
promoveda la alfabetizacion de 4 millones de adultos con el objetivo 
de hacer descender e1 analfabetismo desde 13 por ciento en mayores 
de 15 afios a 4 por ciento en 1988. Segun el INEA, en 1986, habia 
descendido al 7.5 por ciento. 

De los medios puestos en-marcha, entre los mas significativos del 
avance de las politicas de desconcentracion, esta el convenio de la SEP 
a traves del INEA, con la Secretada de la Reforma Agraria con 
mediacion de la Confederacion Naclonal Campesina (CNC). El objeti
yo: impulsar la educacion de adultos en 16 estados de la republica: 
Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoadn, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis 
Potosi, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. 

Sin embargo, las cifras de personas incorporadas a este programa 
que contempla el ejido como area de trabajo, son muy bajas, inferio
res a 50 mil personas, hasta noviembre de 1987.31 

Ya se ha sefialado que la demografia indigena es muy elevada en 
Mexico, 10 que viene a hacer mas dificiles de cumplir las metas 
propuestas por los servicios sociales igualitarios. Al respecto, se ha 
sefialado que el40 por ciento de la poblacion infantil de las comuni
dades etnicas (900 mil nifios) tiene acceso a la educacion indigena. Lo 
que significa que no reciben este tipo de ensefianza 1 100000 nifios 

" EI INI'A maneja tres programas: la alfabetizacibn, la educaci6n basica y la educaci6n no 
formal, que consiste en programas abiertos bilingiies. EI presupuesto federal para el INEA, era 
de 54 mil millones de pesos en 1986. 
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en estas zonas. Se propone la promocion de la capacidad de autoges
tion de las etnias para garantizar la formacion de individuos "que 
ejerzan con dignidad el derecho a ser culturalmente diferentes, asi 
como a participar en el desarrollo del pais.33 

A la propuesta anterior, cabria responder que, siendo un eslabon 
del proceso de desconcentracion (esa incentivacion de la capacidad 
autogestionaria) ello no sig'nifica no entren otros elementos de la 
sociedad civil considerados por una ciencia social marxista, integran
tes del aparato ideologico de Estado en la fase del CME, como la 
Iglesia. Estos enfrentadan el problema con miras a obtener influen
cia en la poblaci6n. No se trataria solo de la Iglesia Cat61icaH sino de 
algunas sectas extranjeras (cuya injerencia en las comunidades erni
cas, ya ha sido observada y analizada en otros espacios), como el 
Instituto LingiHstico de Verano (ILV).35 

Todo ello tambien forma parte del proceso de desconcentracion 
que significa, desde la perspectiva economica, un recorte al presu
puesto educativo. Dentro del salario social, es una fracci6n que ha 
sido sustraida de los emolumentos de algunas capas sociales junto 
con otros descensos al salario real de los trabajadores, para engrosar 
el servicio de la deuda que el pais debe pagar puntualmente. (Este 
elemento pasaria de 10 ideologico a 10 cientifico-social). 

En este sentido, en Estados Unidos, el titular del Ministerio de 
Educacion, William Bennet, declaro recientemente que la alfabetiza
cion no constituye una obligacion de la gestion estatal; por 10 que el 
presupuesto educacional tambien ha disminuido, tal decremento. 
oscila entre el 20 y el 25 por ciento respecto al afio anterior y 
provoca el correspondiente descenso del salario de profesores en 
educacion basica. A mediados de 1985, se habia reconocido que 25 
millones de personas adultas no saben leer en ese pais; otros 35 

II Uno maJ U,w, 23 de oerubre de 1986. 

" Los indigenas, como se ha observado, sienren «)mo paternalista y no participativa, la 
relacibn con la auroridad; recientemenre impugnan abiertamenre el conrrolismo guberna
menral. Cf. Jose Alberto Llaguno en "La educaci6n inuigena y la iglesia". "Paternalisras los 
programas educativos para indigenas: Llaguno". HI Univen"l, 23 de agosro de 1987. 

" Las actividades delll.V fueron denunciadas en su momenro como inregradas al aparat<> y 
agencias de espionaje estadunidenses pot Manuel Buendia periodista mexicano asesinado 
misteriosamenre. Se propuso en medios oficiales, segun una estrategia de enfrenramienro al 
problema, en Mexico recortar y!o mexicanizar los elementos inregrados a este "enclave" 
exttanjero en Mexico, espedficamenre en la Fronrera Sur del pais en 1984. En 1983 ya el 
propio jde del Ejecutivo hab,a ordenado a uichos miembros delll.V, que aun permanedan en 
comunidadesincomunicadas de Oaxaca, abandonar el pais. 
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millones solo tienen una capacidad limitada. Esta situacion tiene sus 
indices mas elevados entre la poblaci6n negra e hispana (42 millones 
sumados). 

Estos senalamientos, nos autorizan a sostener una hip6tesis de 
trabajo: el proceso de desconcentracion local en el sector educativo 
se veria cancelado en su contenido real, por una centralizacion y 
concentraci6n a escala internacional, de los capitales privados, pro
ceso ligado a una administracion antidemocratica de la gesti6n 
estatal monopolista internacional-nacional. A esta gestion, coadyu
van elementos del desarrollo cientifico-tecnico de las fuerzas (pro
ductivas 0 de servicios) como son los medios electr6nicos de difusion 
de masas. Estos medios, en el area de la alfabetizacion de regiones 
marginales de la economia nacional en donde habitan grupos etni
cos, estarian potencialmente abiertos a politicas demograficas des
plegadas con un criteria que vincula demografia, economia y, educa
ci6n basica. 

4. Contradicciones en la economia de la educacion 

Al ubicar el problema de la educaci6n de adultos en el contexto del 
ataque a los fen6menos de la marginaci6n econ6mica causada por el 
desempleo, se ha senalado en medios academicos vinculados a la 
educacion, la necesidad de ver el problema dentro de la politica 
demografica. Aqui cabria recordar: 

a) el desempleo en los paises capitalistas no es originado por 
causas demograficas sino mas que nada, par causas economicas.36 

b) EI aumento del ejercito industrial de reserva es un factor de 
disminuci6n del empleo, no solo vinculado al incremento de la 
poblaci6n, sino a la intensificaci6n de la composicion organica del 
capital, tendencia del desarrollo capitalista mas acentuada en mo
mentos a fases de crisis como la actual. 

c) La disminuci6n del empleo proporciona grandes posibilidades 

36 Z.V. Sokolinski. Op.cit, el hecho de no lograr una plena ocupacion de ningun modo significa 
o implica las posibilidades desaparecidas, de acumulacion ni de la no transformaci6n, de los 
ahorros en una fuente para el aumento del salario. 
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para la lucha de la clase asalariada por sus derechos economicos,37 y 
aqui entrada la mediacion de la educaci6n de adultos en las variantes 
ya mencionadas arriba. 38 

De alli se seguiria que la educaci6n de adultos no tendria -segun 
un criterio democratico- que estar Iigada a programas de abati
miento del incremento demografico (como los de planificacion 
familiar, por ejemplo). 

Las contradicciones evidentes de la conclusi6n anterior, son pro
pias de la crisis del sistema, como otra: se ha visto que la tasa de 
analfabetismo se relaciona proporcionalmente con la tasa de incre
mento del sector primario de la economia pero negativamente con 
los seetores secundario y terciario.39 Significa esto que un abatimien
to de la tasa de analfabetismo, seda concomitante al aumento del 
sector secundario y terciario de la economia, seetores que en su 
desarrollo mundial arrojan mas incremento del desempleo debido a 
10 senalado en el inciso b). 

Pero sabemos que el desarrollo de las fuerzas productivas deter
mina desempleo y marginaci6n y tiene que ver no con el abatimiento 
en si del analfabetismo sino con el adiestramiento y la capacitacion 
que Ie siguen en la continuidad de la educacion de adultos. Lo que 
explica la explosion de la tasa de matriculaci6n a nivel mundial, 
especialmente en los niveles mas elevados de edad escolar, por una 
parte y, la desercion en los mas bajos, con preferencia a los mas altos. 
Esto ultimo ocurre porque las migraciones internas en los paises 
como Mexico, han configurado el fenomeno de urbanizacion. Su 
resultado: 

"altas tasas de subempleo y desempleo urbanos, 10 que ha traido 
aparejados mayores sistemas de selecci6n por parte de empleado
res, que utilizan como uno de los criterios, el nivel de escolaridad 
de los candidatos. Esto genera una mayor demanda de escolaridad". 40 

\7	 Ibide1ll. 

"	 Aqu[ quedaria reforzado el supuesto de que, como dice Cesar Pic6n Espinoza: "La educac;(Jn 
no refuerza la estru(tura de dominacion en forma irrevocable y absoluta". DeciJiones 
cruciales en el proceJo de planificacio1l, ejecucion y ad1lliniJtracion de programas de 
alfabetizaci611 y educacion de adultoJ, UN ESClHlREALC-CRl'FAL, 1986. 

39 Jorge Padua. Op. cit. 

<0	 Ibide1ll. 
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Los costos cornentes asignados por niveles de educacion publica 
en America Latina, entre 1965 y 1985, demuestran que para el nivel 
primario oscilo entre 48.8 por ciento del total a 31.1 por ciento y en 
el superior, de 24.05 por ciento a 43.4 por ciento. EI nivel medio, 
permanecio mas estable, de 27.14 en 1965 a 25.5 en 1985.4\ 

Algunos avances teoricos en la interpretacion de los fenomenos 
mencionados, han sido expresados en actividades auspiciadas para la 
UNESCO, CREFAL Y la Oficina Regional de Educacion para America 
Latina y el Caribe (OREALC). Asl, por ejemplo, el investigador Boris 
Yopo Pavia, estudia en 1982, la relacion entre economla yeducacion 
en el marco del desarrollo latinoamericano, habiendo llegado a 
importantes conclusiones que nos interesa anotar en su vinculacion 
con nuestro objeto de investigacion.42 Relacionado con 10 que senala
mos arriba, considera Yopo que "Ia educacion no ha contribuido 
siempre al crecimiento economico sino que es un medio de seleccion 
al servicio del empresario que contrata fuerza de trabajo".43 La 
pregunta central seda: (En que forma la educacion contribuye al 
desarrollo y al crecimiento? Segun Yopo "el proceso es mas comple
jo de 10 que pensaron los primeros teoricos del desarrollismo".44 EI 
estudio de la mediacion entre educacion y mercado de trabajo lleva a 
la conclusion de que el incremento en el nivel educativo de la mana 
de obra se encuentra lntimamente vinculado con la devaluacion de 
los anos de estudio en el mercado de trabajo y elabora la categoria 
devaluaci6n educativa la que se da "en un sistema de relaciones de 
produccion donde el aparato productivo -el vertice de la oferta de 
trabajo- es muy reducido y exclusivista; en donde las normas de 
seleccion, clasificacion y ordenamiento salarial en la mayor parte de 
los casos, no estan correlacionados con el tipo de producto 0 'recurso 
humano' 0 'capital humano' que generan los sistemas educativos en la 
sociedad de clases".4~ Como consecuencia, no solamente "los menos 
educados engrosan las filas de los marginados, pues la expulsion de 

." Datos y estimaciones de Jorge Padua. Ibid"1JI. 

42 Boris Yopo. America Latina en el marco de la Economia Mundial, la Educaci6n y el 
derarro//oCREFAI.-UNESCO-OREAI.C, 1-10 de diciembre de 1982. Comision Teenica Regional 
sobre Educacion de Adulros, Plltzcuaro, Michoacan. 

1\ Ibidem. 

14 Ibidem. 

" Ibidem., Documento II. p. 32. 
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aquellos del sector industrial es cada vez mas notoria" ,46 fenomeno 
ya observado el decenio pasado.47 Considera que "en el sector indus
trial manufanurero de America Latina", la participacion de personal 
no educado esta disminuyendo a un ritmo superior al registrado en el 
conjunto del empleo no agropecuario.48 "La dimension del problema 
es muy compleja -dice-, se relaciona con el proceso de urbaniza
cion. EI movimiento migratorio desde zonas rurales a urbanas, ha 
implicado una concentracion creciente en actividades de baja pro
ductividad comunmente llamadas informales urbanas" .49 

EI sector informal urbano en Mexico, absorbe en 1981, aproxima
damente el40 por ciento de la fuerza de trabajo urbana, 0 entre el22 
y el 27 por ciento de la totaPO De alli que desde 1978, se haya 
pensado conveniente reglamentar con claridad la aplicacion de la 
Ley Federal del Trabajo~\ con fines particulares, a traves de la nueva 
Ley de Capacitacion. y Adiestramiento, vigente desde entonces. 

Esa seria una solucion contemplada en medios oficiales; aliviar el 
problema no tanto del desempleo 0 el analfabetismo, sino el de la 
inversion, principalmente en anos posteriores a 1978. Esto ha 
encontrado una opinion critica a nivel de trabajos publicados en 
CREFAL con auspicio de la OEA. Por ejemplo, un investigador 
senala: 

"Por esta via, se trataria de habilitar en terminos futuros y 
potenciales, a ciertos senores de la poblacion del sector informal 
urbano, para desempenarse en actividades con un grado mayor de 
productividad relativa, fundamentalmente en actividades del 
sector formal de la economla" .~2 

·'6 Ibidem., p. :\5.
 
" (;toria (;onzalez Salazar. Op. {it.
 

·IM Boris Yopo. Op. (it., p. :\5.
 

19 Cf. Boris Yopo. Op. cit. 

'" Victor Tokman. "l.a influencia del secror informal urbano sobre la desigualdad econbmica". 
l!/ Trimeltre EcrJl/r;mi<'o, Num. 192, 1981. 

" Arrlculo J:\2, fraccion xv • que prescribe la obligacion, de parre del patron, de organizar 
programas de capacitacion para trabajadores. Vease P.O. Weinberg. "EI modelo mexicano de 
capacitacibn y adiestramienro" citado en Victor Manuel Gomez. Rejlexioner Jabre el Jirtema 
'lacirJl/al de {apacita{i6n y adiertrallliento. Op. (it. 

" Gabriel Vidarr Novo. "Elemenros para la formulacion de una propuesta de capaciracion y 
adiesrramienro hac;a los trabajadores no asalariados del sector informal urbano", Re,·i.rta 
Interameri{a'la de Ed"{a{io,, de AdultoJ, Op. cit. 
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Vease la contradiccion respecto a 10 anotado como fenomeno 
generalizado durante la crisis en America Latina, por Boris Yopo en 
la nota 49. 

En efeno, a continuacion sefiala Vidart Novo: "Para ello, es 
indispensable que la tasa de generacion de empleos en el sector 
formal de la economia, supere a la tasa de crecimiento de la pobla
cion del sector informal urbano" .53 Es decir que ese efecto de la crisis, 
retrocediera. En ese sentido, y, para revertir el proceso de la emigra
cion masiva a las ciudades, se ha explorado el problema de la desin
version en la agricultura, 0 baja asignacion de recursos, hechos 
comunes en los paises en vias de desarrollo. La emigracion hacia las 
ciudades, haria pensar que "el incremento del fondo de dotacion a las 
actividades agricolas", significaria un impulso al desarrollo en el 
agro. Pero· no es asi, como se deriva del sefialamiento de Z.V. 
Sokolinski, para quien la baja de las inversiones agricolas, es el 
resultado del debil avance tecnico industrial. "La experiencia de los 
paises socialistas ha confirmado dice -que precisamente el desarro
llo industrial proporciona las bases para la reconstruccion de la 
agricultura" .54 

Es decir, que en America Latina, para comrarrestar los efectos del 
subdesarrollo, habria que proceder al desarrollo industrial en primer 
lugar, pero no pretendiendo que este se conseguiria aumentando la 
capacitacion de personal que justamente fue expulsado del sector 
industrial debido al crecimiento del desempleo. 

Se ha sefialado la contradiccion que supone (dentro del discurso 
igualitario) en Mexico "considerar prioritaria la educaci6n y limitar los 
recursos destinados a esta"55 como ha venido ocurriendo, en los 
servicios educativos publicos. En cambio, vemos que los servicios 
propiamente de capacitaci6n y adiestramiento toman el lugar, en 
una gran medida, de la educaci6n de adultos, a medida que aumenta 
el desempleo abierto.56 Pues ocurre que en 1986 y 1987, el sector 

" Ibidelll. 

\4 Z.V. Sokolinski. Op. cit. 

55 Itis Guevara Gonzalez. "Politica educativa del Estado en la reproduccion de la fuerza de
 
trabajo en Mexico 1970·1987", llEdJNAM .
 

'" "La ocupacion en iJ industria manufacturera se contrajo casi 40 pur ciento (las horas

hombre trabaja,lJs en m:ls de 5 por cienro), y la construcci6n en los tres primeros trimestres
 
del ai;o de 19K7, un 38 por ciento. S610 el empleo en las plantas maquiladoras de exportacibn
 
creci,'> 17 por cienro". U'PAL. "Esru<ho Economico de Mexico" E/ Mercado de va/oreJ, octubre
 
26, 1987.
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informal en Mexico es sumamente amplio y absorbe no solo los 
desempleados del sector formal, sino buena parte de los nuevos 
contingentes que ingresan anualmente al mercado laboral (alre
dedor de 800 000 personas»)? No es, pues, sorprendeme que en la 
Secretaria del Trabajo se haya pensado sobre todo en estos grupos de 
poblacion, como demandantes del sistema de Capacitacion y Adies
tramiento, pues subsiste el criterio de que, disponer de una mano de 
obra mas calificada, podria estimular la inversion, 10 que no ha 
sucedido, y no podria ocurrir con un mercado interno deprimido. 

Las comradicciones de los supuestos de la economia de la educacion 
son las derivadas de seguir considerando la politica educativa como 
una politica economica58 en un pais subdesarrollado y en una fase de 
la crisis del SRME, cuando: 

1. El proceso de internacionalizacion del capital monopolista a 
escala mundiaP9 seria absolutamente incontenible salvo por las 
consecuencias de la desigualdad, que genera en el desarrollo regional, 
sectorial, imernacional, 10 que induce la ilusion de la capacidad de 
revertir a traves de politicas econ6micas a favor de las mayorias y, sin 
una planificacion central: 

a) La transferencia de valor de los sectores trabajo intensivos a 
los capital intensivo. 

b) La transferencia de plusvalia de los paises en desarrollo a los 
desarrollados. 

c) La transferencia de valor de senores, ramas yempresas de baja 
composicion organica de capital a los de alta composicion 
organica.60 

" Ibidem. 
58 Fernando Carmona senala en 1972, cuando la Reforma Educativa, como nueva pulitica en 
Mexico enronces, que "es parte de la nueva politica economica y de la apertura democrarica. 
Responde a necesidades socioeconomicas profundas, estructurales del capitalismo del subdesa
rrollo mexicano [ ... ]" Fernando Carmona. "EI capitalismo del subdesarrollo y la apertura 
educativa" en Reforma Educativa y aperttlra democratiw, Nuestro Tiempo, 1972. 
5Y Como dice Arturo Guillen, se expresa en una gran crisis de regulacion de la posguerra, 
dentro de la que "a partir de 1980 a la fecha, lasrecesiones en la esfera de la acumulacibn de 
capiral real, se combinan con una crisis financiera internacional (crisis de la deuda, quiebras 
bancarias y, la contraccibn brusca del proceso de internacionalizacion del capital)"'. Op. cit. 

ioU "Si la tendencia al aumenro de la composicibn otganica de capital es un fenomeno real y 
presente en la actualidad (como 10 demuestra el auror, MS) la caida en la tasa de ganancia y su 
impacro en la fracruracion del sistema de reparto de plusvalia vigente, s610 es explicable a 
partir del caracter limitado y parcial de las contratendencias". Ibidem. 
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Procesos que siguen ocurriendo pese ala dificultad que representa 
la caida en la tasa de ganancia. Pero ocurren en forma mas limitada y 
parcial. 

De alH que los elementos subjetivos surjan. 
Pero corren peligro de exhibir su subjetividad a traves del conoci

miento masivo de parte de las clases afectadas en el proceso de la 
desigualdad social, y la diHcil restructuracion del capitalismo a nivel 
mundial: la confrontacion de "subjetividades", darla la lucha de 
c1ases 0 lucha poHtica revolucionaria, de alH el caracter parcial de las 
medidas democraticas del Estado, y la necesidad del discurso igualita
NO, en medidas como la educacion de adultos, entre muchas otras. 

2. El discurso iRualitario esra presente en las poHticas educativas 
transmitidas tanto por el sistema educativo como por el parlamenta
rio y los medios masivos de comunicacion. ~Revela una incapacidad 
real este discurso, para paliar la creciente desigualdad social, no 
obstante sus logros y acciones desplegadas para justificarlo (en 
Mexico el libro de texto gratuito y sus 500 millones de ejemplares 
distribuidos, asi como los 22 canales repetidores del Canal 11 en la 
Republica para transmitir programas de primaria y secundaria, asi 
como la libertad de prensa y los millones de alfabetizados en los ai'ios 
ochenta)? 

La interrogante exige que planteemos el discurso igualitario como 
impactante simplemente debido a que existen luchas interburguesas: 

"el trastocamiento del modo de reparto de la plusvalia se desen

vuelve tanto en el plano nacional como en el internacional con 10
 
que se profundiza la 'explotacion' de las capas mas debiles de la
 
burguesia por las fracciones mas poderosas, asi como la explota

cion de los pueblos subdesarrollados del mundo por parte de las
 
potencias imperialistas. Tal proceso provoca la eliminacion de
 
empresas medianas y pequei'ias ineficientes con 10 que el proceso
 
de concentracion y centralizacion del capital se lieva a un plano
 
mas alto".61
 

La cooperacion internacional hace, cuando funciona, que el con
.. 

senso se refuerce en torno a aquel discurso. Pero ya se vio que 
tambien sufre una severa crisis el sistema de cooperacion internacio
nal, pese al reconocimiento imperial de la interdependencia. 

61 Ibidem., p. 139. 
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En esas condiciones, junto a la contraccion del gasto social hasta 
en paises avanzados, el discurso igualitario se ve severamente limita
do en sus alcances hacia el consenso duradero, en el contexto de la 
nueva fase de restructuracion del capitalismo mundial, perspectiva 
que habda que matizar: 

En este proceso, en Mexico, se mueven fuerzas derivadas de: 

a)	 EI ingreso al mercado mundial de las artesanias mexicanas, y 
por tanto el exito del sector informal de la economia en ese 
rubro, asi como del Sistema de Capacitacion y Adiestramiento 
(a pesar del desempleo abierto en ascenso), por 10 menos en 
ese sector. 

b)	 EI auge de los medios masivos ysu importante influencia en la 
restructuracion del consenso,lcomolenlell restablecimiento! de 
la tasa de ganancia media debido al acortamiento del cicio de 
rotacion del capital.62 

c)	 EI aprovechamiento del Sistema Nacional de Educacion de 
Adultos en el proceso de condicionamiento y control, 10 que 
todavia funciona en este sentido. 

Lo que genera todavia elementos subjetivos en la arena de ese 
aparato ideol6gico que es la educacion, sobre los que el INEA intenta
ria ejercer influencia. 

Cuadro 1
 

Poblaci6n registrada en el Sistema Nacional
 
de Educaci6n de Adultos por sector (por cientos)
 

Poblacion Economicamente Activa 
Sector No especificado· Agricultura Industria Servicios 

(marginal) 

Anos 
1981 51 22 8 19 
1986 51 20 10 19 

• En No especificado estan incluidos grupos del Sector Informal Urbano. 

FUENTE: Elaboraciones de la aUlOrJ con base en cifras del Centro de COmpulO A. Rosen
blueth. 

62 Vease Victor M. Bernal en Ana/umi" de fa Pubficidad en Mexico, Nuestro Tiempo, 1974. 
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Conc1usiones 

1. Hasta 1965-1976, es principalmente a traves de la educacion 
que se transmiten y reproducen las relaciones sociales de reproduc
cion del capital, pero despues del estallamiento de la crisis delSRME, 
con la crisis del sistema de cooperacion internacional, ese aparato 
ideologico de Estado experimenta la crisis del discurso igualitario 
(como parte de la crisis de la ideologfa dominante) por 10 que debe 
tensarse aquel en una permanente renovacion de sus programas y 
proyectos. 

2. Debe ser modificado el criterio segun el cual la educacion 
extraescolar reproduce la fuerza de trabajo, ya que de preferencia se 
orienta a grupos desempleados marginales 0 del sector informal 
urbano (de mas baja productividad). 

3. Las perspectivas de mejoramiento de la situacion planteada, 
esran contempladas en el marco de la restructuracion del consenso 
en torno a un discurso igualitario influido por el restablecimiento del 
sistema de cooperacion internacional. 

4. En el contexto de la contraccion de los gastos del sector social 
en el "mundo occidental", el Sistema Nacional de Educacion de 
Adultos muy probablemente ceded su lugar al Sistema de Capacita
cion y Adiestramiento, 10 que representa un retroceso en la legitima
cion del consenso presente en la Ley Federal de Educacion de 1973, 
segun la cualla educacion seria "un proceso permanente que contri
buye al desarrollo armonico del individuo y a la transformacion de la 
sociedad". Tambien significarfa un retroceso en los conocidos postu
lados del Articulo Tercero Constitucional. 

5. Tanto el Sistema Nacional de Educacion de Adultos como el 
Sistema Nacional de Capacitacion y Adiestramiento, funcionan de 
manera ahistorica en un contexto de crisis ideologica que atane al 
Sistema Educativo tanto en su modalidad escolar como extraescolar; 
crisis resultante de las elevadas tasas de desempleo, subempleo 
marginacion y reforzamiento del sector privado de la inversion a 
escala nacional, especialmente en su cariz especulativo no produeti
vo. 

6. Otras elementos de juicio para evaluar la actividad del Sistema 
Nacional de Educacion de Adultos, ya fueron expuestos en otros 
trabajos.63 

COOPERACION UNESCO-SEP... 

7. La categorfa Aparatos Ideol6gicos de Estado (AIE) como ade
cuada para caracterizar -entre otros- al sector de produccion de 
servicios educativos, sea publico 0 privado, a mi juicio debe ser 
mantenida con tal de que se aplique al analisis concreto de la 
situacion concreta: antes 0 despues del estallamiento de la crisis del 
Sistema de Regulacion Monopolista Estatal (SRME). Antes del mis
mo (1968), el gasto en educacion y todo el Aparato en su funciona
miento tendrian la oportunidad de dinamizar el crecimiento econo
mico (tal como la plantean -no en terminos del marxismo- Eli 
Ginzberg y George J. Vojta en "los ultimos 30 anos" hasta 1980 para 
los Estados Unidos). Despues del estallamiento de la crisis esto no 
puede sostenerse en especial para pafses en vfas de desarrollo, como 
hemos intentado mostrar en el curso del trabajo. Las razones son 
tambien polfticas: ahora se da una "administracion" de la crisis del 
discurso igualitario, que cada vez es mas diffcil de renovarse, debido a 
causas economicas. Sin embargo la educacion para adultos del siste
ma extraescolar no puede considerarse aisladamente de todos los 
AIE. 

S. La contraccion del gasto social -generalizada como proceso 
en el mundo occidental- no es razon para abandonar la categorfa 
Aparatos Ideol6gicos del Estado, ya que estos tienen una presencia 
en la sociedad civil. En Mexico, tenemos el caso de Televisa, de la 
Fundacion para la Planeacion Familiar en Mexico, A.c. (ad infini
tum). 

9. Como Mexico y America Latina estan en la zona de influencia 
de los Estados U nidos, otro ejemplo de Aparato Ideol6gico de 
Estado, serfa el Instituto Lingiifstico de Verano, al que en determina
do periodo el gobierno presto ayuda tecnica denominada "Alas de 
Socorro", consistente en aviones y helicopteros, para su operacion 
entre grupos etnicos en Mexico, tal Antorcha de Mexico, sociedad 
religiosa. 

10. Asf como la cooperacion economica internacional ha tenido 
por objetivo central, reducir las formas de discriminacion en el 
comercio internacional, asimismo la cooperacion como la que brinda 
la UNESCO en el campo cultural y educativo, tiene por objetivo 
implfcito, reducir las formas de discriminacion por raza, sexo, reli
gion, etcetera. En Mexico, su crisis, significad abandonar a los 
vaivenes de la crisis polftico-ideologica nacional dicha discrimina
cion. No es casual que se de actualmente, la propuesta de gobierno 

• autogestionario de comunidades indfgenas por parte de una iglesia: 
1>3 Especialmente en Corlos Sirvent y Regina Verga",. Qp. cit. 
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la catolica (otro Aparato Ideol6gico de Estado). Demostrado que la 
industrializacion es condicion indispensable para el desarrollo en un 
sentido historico, tanto en paises capitalistas como socialistas, resul
ta discriminativo y reaccionario, como se desprendeda de 10 sefiala
do por Z.V. Sokolinski citado en el presente estudio, el incentivar 
aquel gobierno autogestionario. Por otra parte, tergiver~ada la pro
puesta de la UNESCO sobre los Derechos de los Pueblos. 

CUADRO 2 

Presupuesta de la UNESCO en el Gran Programa II"
 
Educaci6n para Todos. para 1986-1987 y 1988-1989
 

(miles de d6Jares)
 
(Par ciento)
 

Programa Detallado Presupuesco Ordinario Variaci6n Extrapresupuestarios 
1986-1987 1988-1989 % 1986-1987 1988-1989 

Impone 

ILL Revaluado Propuesto 
Generalizaci6n·· 11 742.0 11 930.4 1.6 8067.0 7 336.4 
de la Educaci6n 

11.2. 
Democratizacion 
de la Educaci6n 1 745.2 1735.7 700.0 440.0 

II.3. 
Educaci6n de 
Aduhos··· 2374.0 2376.1 0.1 5300 350.0 

11.5. 
Educacion en 
las zonas rurales 2 011.8 1991.6 -1.0 3835.0 3300.0 

11.6. 
Educaci6n de grupos 
determinados 4 377.0 4379.8 0.1 5 189.0 7 142.4 

TOla! (incIuidos 11.4 
y Programas panicip). 25 779.3 25 952.9 0.7 21 746.0 19358.8 

Extractos. 
Comprendldas la formaci6n de personal de alfaberizaci6n y pos[alfabetizaci6n. 

••• Comprendidas Promoci6n de educacion de adultos, y Difusi6n de la informacion subre su desarrollo, asi como 
ejercicio de los derechos y responsabilidades clvicas. 

FUENTE:	 UNESCO. Pr(}yt:'10 de P""II.,.~tlJ~ J de Pres*ptldlO 1988-1989. Vol. II, Conferencia General, 24a. Reuni6n 
UNI:Sl:O. Paris 1987 
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