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INI'IDDOCCION. 

A prop6sito de la crisis que atraviesa la educaci6n y en res

puesta a esta problemática surgen nuevas concepciones del p~ 

ceso educativo: estos intentos se manifiestan por la inser

ci6n y el desarrollo de nuevas m:::xlalidades, entre ellas la -

Fducaci6n de Adultos. 

Ahora bién, para emprender con mayor claridad la necesidad 

de profundizar el estudio de la educaci6n de adultos, fue ne

cesario investigar su trayectoria y resaltar los factores re

levantes que han detenninado su evolución. 

Ia educaci6n de adultos a nivel intemacional, con sus obje

tivos profesionales y culturales, encuentra su fundanento en 

las transfonnaciones nás o menos proft'ml'ha que afectan todos 

los carrpos donde se desarrolla la actividad del b:Jnbre: ne

dio de fonnaci6n, trabajo, recreación, vida familiar, etc. -

De tal trodo, la ~losi6n científica y técnica entraña un au

nento de las exigencias intelectuales de los oficios, una ma

yor novilidad de los trabajadores y por otra parte, la indus

trializaci6n y urbanizaci6n progresivas del marco de vida, la 

~dida del apoyo que ofrecía la tradici6n crean situaciones 

ansi6genas, alimentan los sentimientos de frustraci6n, disper 

si6n y soledad. De ah! que exijan un nuevo arte de vida y, -

- 1 -



en consecuencia nuevas fonnas de educaci6n. 

Es indudable que el Estado IOOXicano ha rrostrado un inter€s -

creciente por la educaci6n de adUltos. Prueba de ello han si 

do la pranulgaci6n de la !lay Nacional de F.ducaci6n para Adul

tos, la elaboración de textos especiales para educandos de 15 

años o más y la reciente creaci6n del Instituto Nacional para 

la F.ducaci6n de los Adultos. Otra muestra de este interés ha 

sido el incluir la investigaci6n y la evaluaci6n de las prác

ticas educativas concretas y el estudio de nuevas alternati

vas para satisfacer la dananda. 

El sistema educativo mexicano ha registrado una notable expan 

si6n y los recursos destinados al miszro tarnbiál se han visto 

incranentados.. No obstante los índices de analfabetiscro y ~ 

zago educativo siguen siendo altos y persistentes, y reflejan 

las condiciones políticas sociales y ecorónicas en las que se 

desenwelve la educaci6n y que al miszro tiarpo la limitan. 

Asimi.sno, la valoraci6n de la escolaridad por sus vínculos -

con el nercado de trabajo y el asociarla con la nnvilidad so

cial llevaron a confundi= y usar ccm:> equivalentes los ~ 

tos de educaci6n y escolaridad. De este m:>dD, se restringi6 

el &ri:>ito de las acciones educativas a esquemas de organiza

cil5n, contenidos y tmtodos sunamente rígidos. En consecuen

cia, y c:x::no contt"apartida, las potencialidades de otros e~ 

- 2 -



mas educativos se han desestimado e incluso desperdiciado, im 

pidiendo su desarrollo maduro. 

Por otra parte, el analfabetisiro y otras carencias educativas 

de la poblaci6n adulta obstaculizan nnchas posibilidades de -

progreso de personas y grupos y exigen una atenci6n cada vez 

más urgente. AunqUe desde hace varias décadas se han multi--

plicado los esfuerzos en torno a la educaci6n de adultos, no 

se han podido lograr los resultados previstos. Ias condicio-
• 

nes de vida de los participantes no han nejorado, salvo en --

casos aislados. Sin enmrgo, no ha quedado claro qué tanto -

de este fracaso se puede atril:nir a la índole misma de los -

programas o a su deficiente ejecución. 

Nuestro trabajo pretende únicamente esbozar a grandes lineas 

el prcblema., a fin de despertar inquietud entre quienes se ~ 

teresen en la educaci6n; darostrar que la educaci6n de adul

tos aparece en México crno una nedida paliativa en ocasi6n de 

graves problemas sociales, porque ha determinado que la inve~ 

tigaci6n se centre en los problaras inherentes a la misma, ol 

vida.i"'Do que es precisanente para y por el contexto de la edu-

caci6n en su conjunto, la visi6n preponderante. 

Otro de los prop6sitos es, dentro de esta revisi6n locali 

zar y situar al psicólogo en cuanto a su actuaci6n y contrib.!! 

ci6n en este canpo educatiw. Existen pocos antecedentes en -
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la Facultad de Psicología sobre educaci6n de adultos, por lo 

que se considero exponer el traba.jo que este profesional ha -

tenido al respecto, ya que su posici6n no ha estado biffil defi 

nida, se ha mantenido al nárgen más que estar involucrado en 

el. 

cada 1lllO de los temas que se trataron fueron rrotivo de profun 

da reflexi6n, análisis y evaluaci6n, para conocer sus alcan

ces y limitaciones, porgue solamente a través de un proceso -

investigatorio s.istenático y riguroso puede detenninarse si -

el concepto educaci6n de adultos es válido y aplicable, y en 

qué nedida, al contexto particular de nuestro país. 

Para intez:pretar el papel de la educacilSn en el cambio social 

se requiri.6 una teoría de desarrollo, di.Mmi.ca; por lo cual -

el análisis de la infonnaci6n obtenida se vi6 saretida a un -

enfoque dialéctico, ya que si saberlos que la educaci6n caro -

tal f onna parte de la superestructura social que se encuentra 

en constante relación con otros procesos: eeoró:nfcos, r;olít,!_ 

cos, etc, s61o en estos táminos puede analizarse el trans

fondo de lo que ab:>ra conocaros caro educaci6n de adultos. 

Ia ~is se dividi6 en cuatro capítulos. El pr.ímero se aOOca. 

a la investigaci6n de la educaci6n de adultos internacional,

revisando: 

los orígenes y antecedentes, 
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las Instituciones creadas para este fin, 

los eventos realizados y la problemática trata 

da en ellos, 

los logros obtenidos. 

en el segundo capítulo, se presenta la política educativa na

cional, mencionando el desarrollo de la educación de adultos 

en México. 

El tercer capítulo anprende un análisis de lo presentado en -

el segun&>, interpretando, tanto las políticas CCl1'0 los he

cb::>s realizados a la luz de teorías sociales di.n&nicas; esto, 

con el objeto de :rrostrar claramente a qué tipo de carencias -

está respondiendo la educaci6n de adultos. 

Las perspectivas de la educación de adW.tos aparecen en el ~ 

pítulo cuarto tratando de situarlas en un plano social y poli 

tico. ReferiJIDs también las posibilidades y contribuciones -

que la psicología ha hech:> y puede hacer dentro de este carcp::>. 

Finalmente, y para conclfilr nuestro trabajo se mencionan lns 

puntos que consideranos nás inp::¡rtantes, ccm::> resultado de -

esta revisi6n ... 

-s-



CAPITUID I 

IA ~00 DE AOOL'lm A NIVEL 

INI'Em:f!CIOOAL. 



l. ORIGENES: 

1.1 SIGIDS XVII Y XVIII. 

En el campo de la educaci6n toda exploraci6n histórica nece

sita establecer una distinción previa entre las anticipacio

nes doctrinarias, los proyectos, y por otra parte realizaci~ 

nes efectivas siste:náticas. Sin esa distinci6n se :¡;xxiría -

caer en la tentación de afil:mar que las instituciones para -

la fonnaci6n de los adultos y los principios de la educaci6n 

pennanente se rerrontan al pasado mas lejano. 

La historia de la enseñanza científica de los adultos es re

lativaruc:ute reciente. Puede decirse que se identifica parti

culanrente oon la sucesión de ncdelos y soluciones pI:OpUestas 

por los psicólogos industriales para realizar una nejor adap

taci6n recíproca del lx>mbre y su trabajo. 

En canbio, la fonnaci6n acpírica de los adultos tiene un pa

sado más rem:ito. Sus rredi.os institucionales y sus t&:nicas 

pedag6gicas se desarrollaron sobre tcxlo a partir del siglo -

XIX bajo los efectos de la Revolución Industrial. 

No puede negarse que desde hace nucho tiatp:> ciertas preocu

paciones religiosas, norales o profesionales inspirai:on dife 

rentes iniciativas en materia de educaci6n de adultos. 
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Mencionenos, por ejerrplo,. los m:>Vimientos graniales que, des

de fines de la edad rredia, tanan a su cai:go la fo:rmacién téc

nica de sus miembros, o la Society for Prarotion of Christian 

Kncm-ledge que, desde canienzos del siglo XVIII, enprende la -

instalación de pegue.ñas bibliotecas en las parroquias aleja-

das de Inglaterra. 

lbs tradiciones o dos m:Jdelos pedagógicos coexisten en el 100-

r.iento en que los cursos nocturnos y daninicales destinados a 

adultos se lrll.lltiplicaban en Francia. 

El primer irodelo, iniciático, esóterico, está representado -

por las femas de aprendizaje puestas en práetica por las COE, 

poraciones y los novimientos greniales. La transmisi6n de -

conocimientos prof esiooales se basa en una relación directa -

entre maestro y alunno. Se asareja a un rito cuya fmcién -

es cooservar celosam:nte los secretos del .oficio. 

El segundo modelo, racionalista, :inplica por el contrarie la 

inquietud por difundir anpliail'ellte los conocimientos técni

cos. Inspirado por las corrientes e.xper.ime..--italista y enci

clopedista. 

I.as doctrinas enciclc:pedistas originaron la revoluciá:l peda

g6gica, a~ de la social y la polltica. Los precursores -

de la Revoluciál coincidían todos en la crítica a los usos es 

·tablecidos. Pero, mientras los fil6sofos atendían al fin de 
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la educaci6n, ccnsiderado el hanbre en sí mismo, y trataban, 

en consecuencia, de .ircplantar nuevos métodos, los parlamenta

rios pedían una educación en :funci6n de las necesidades soci~ 

les y del Estado, por lo que,· según ellos, s6lo el Estado de

bía encargarse de la enseñanza,. ccn exclusi6n absoluta de par 

ticulares y de corporaciones e instituciones extra-estatales. 

Ia .Revolución Francesa, es tmo de los acontecimientos más -

trascendentales del siglo XVIII, porque no fue solamente una 

revolución política; fue tambi~ social, y afect6 a la vida -

religiosa, a las instituciones ecooáni.cas y a los idearios de 

la educaci&. En su violento y destructivo proceso, fue cre

ando las bases políticas de tm nuevo ccncepto de instrucción 

pública. 

IDs hanbres de la revoluci6n, fueron políticos de la educa

ci6n que trataron de organizar, legislativamente, un vasto -

sistena de instrucción pública, que ndespués de hacer leyes 

había que hacer buenas costunbres". Intentaron remediar el -

descuido del antiguo r€gimen monárquico en materia educativa. 

El crecido analfabetisno, la indigencia de la enseñanza ele-

m=ntal (limitada al catecismo, lectura y escritura}, la pre

caria situacién de los maestros, fueroo datos que prc:baban -

ese descuiCb anterior, y las hendas preocupaciones de los b:xn 

bres de la revoluci6n por rem;diar la situacifu~ 
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ra educaci6n reglamentada de.adultos, tuvo su m:rnento privili

giado con la Revolución Francesa; ya que puede sostenerse que 

fue el Fapport que presentó M.J. Antaine Condorcet (1) a la -

"Convention11
, en abril de 1792, el pr:imer docurento legal en 

que el pOOe.r político habla expresamante de la enseñanza de -

los adultos. Uno de los párrafos dice así: "El naestro dará, 

toCbs los &:mingos una conferencia pública a la que asistiran 

ciudadanos de todas las edades".. El 10 de octubre de 1794, -

ceno resultado del Rapport del abbé Grégoire, "Ia Convention" 

vot6 un texto por el cual se creaba el primer Centro de Ins

trucción de Adultos. Por ejemplo tarenos uno de sus artícu

los: "con el nanbre de Conservatorio de Artes y Oficios se -

fundará en París • . • un centro donde se guardaran ná:;¡uinas, -

nodelos, instnroentos, dibujos, descripciones y libros de _ .. 

cuanto se refiera a artes y oficios • • • En dicho centro se ex 

plicará tanto la coostrucción caro la utilización de los ins

trurentos y máquinas .. • • Habrá daoc>straciones y explicaciones 

peiblicas de los inst....-u:r.entos y w.aquinaria ••• 11 {2) 

re la misma magnitud e importancia que la Revolución Francesa, 

en Inglaterra, se desarrol16 la Revolucioo Industrial, a fi

nes del siglo XVIII. Dicha revoluci6n, cambi6 el m:xb y la -

organizaci6n de la produccioo, y en consecuencia, la fome de 

vida de la sociedad. Es también al final de ese siglo, que -
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aparecen las 11.Adults Institutions11
, am:ique su finalidad era -

enseñar a leer después se enseñaba a la gente lo que requería 

para el ejercicio de una profesión, tm oficio y la superaci6n 

personal en lo general. 

Pero es sin ari:>argot la Revolución Industrial la que, elaboro 

ciertos m::>delos pedag(igicos al tiEmflO que creaba nuevos me

dios para la fonraci6n de adultos. El progreso de la educa

ción popular en el siglo XIX está marcaoo, entre otras cir

cunstancias, por la aplicaci6n de esos :m:xlelos y por el desa

rrollo de aquellos m:dios. 

1. 2 SIGIO XIX 

nrrante el siglo XIX la industrialización y la urbanizaci6n -

crecientes produjeron efectos diversos y a veces caitradicto

rios sobre la escolarización de las masas pc:pulares en Europa. 

Es cierto que la industria necesitaba no sólo de trabajadores 

instruíoos y capacitados sino también una mano de obra in.fan

til y fanenina muy poco foII!lada y dedicada a tareas fragrren~ 

rias y repetitivas. Pero por otra parte, la blrguesía temía 

que la escolarizaci6n masiva alejara al pueblo de los traba-

jos manuales y favoreciera la subversiál. Ia acci6:1 canbina

da de estos factores explica el estancaniento, aparentemente 

parad6jico, de las tareas de alfabetizaci6n en Inglaterra du-
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rante la Revoluci6n Industrial. No obstante, la tana de con

ciencia del valor econánico de la instrucción inspira, en los 

países industrializados, una legislación favorable a la escol~ 

rización del pueblo. "Ia alfabetización progresa al mismo rit

mo que la industrialización, son los l?aíses rn§.s instruídos los 

que logran tma apertura rrás r§pida y fácil ante la Revolución 

Industrial." (3) El desarrollo de la fonnaci6n de los adultos 

procede de una tana de conciencia de las mismas exigencias. 

A mediados de la segunda década del siglo XIX se instituyen -

en Francia las "clases de adultos". Uhos quince años más tar

de se crean en ese mismo país una ''Asociación Politécnica de -

Instrucción Popular" y 11CUrsos para Adultos en las Alcaldías 

de París, con amplios fines. (Con la acentuación de los con

flictos sociales y políticas, el final del siglo XIX verá a

parecer nuevas fonnas de educación de adultos. Nos refer.im:>s 

sobre todo a las universidades ocpulares, fundadas imediata

mente después de 1894.) 

No sólo en Francia aparecen estas instituciones; en F..scandina 

via, Dinamarca ve surgir las escuelas para adultos en 1864 -

por Grundtving. Esta experiencia merece consignarse ¡x>It]lle -

su autor no tan s61o creía en la capacidad del adulto, sino -

que sostenía que detenninados conccimientos se deben ~rtir 

despoos de los 18 años. r:ste tipo de escuelas se edificarm 
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con un concepto diferente a la primaria y a las escuelas para 

adolescentes y con el criterio de "educar adultos con :irentes 

maduras". 

De tipo distinto fue el Sikil, iniciado en la Universidad de 

San Carlos, Praga·, en 1862, por Miroslav fyrs. Se trata, en 

apariencia, m1s que de un trabajo de educación general, de u

na ex¡;eriencia en el canpo de la educación física. El .Sokol 

(Halc6n) organiz6 preferentenente a los adultos, a'Chl cuando -

nás tarde afilió tanbién a los j6venes, para que Jrediante un 

sistema de gilmasia cínetíficarcente planeado, desarrollaran -

su cuerpo en fonra anroniosa. En realidad, iba nucl:D nás a-

llá: aspiraba a que sus nonnas de solidaridad, de espíritu de 

servicio y de elevada noralidad, guiara la conducta de sus -

nú.errbros no sólo dentro del giimasio, sino en todos los actos 

de su vida. 

El novimiento de •1EKtensi6n Universitaria" en Inglaterra es -

tambi~ digno de :irencionarse; aunque su influencia no lleg6 a 

ser tan decisiva caro la que alcanzaron las Escuelas Popula

res Danesas para Adultos y el Sokol checoslovaco. Se inició 

en 1870 por la Universidad de Canbridge, que para 1904, en -

unión con la de Oxford, crearen la tkliversidad Tutorial de -

Clases, piedra angular de la educación inglesa para adultos;

en ella, grupos populares, generalm:?nte de trabajadores, en -
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nthnero aproxiroado de 301 se inscribieron a cursos <le 3 años -

de estudios, dirigidos por un profesor universitario. Para -

los .ingleses1 el tfilmino de EK'tensi6n Universitaria era ente_!!_ 

elido en un triple sentido: 

11 I. Educaci6n superior extendida al pueblo. 

II. Educaci6n extendida a través de la vida. 

III. Enseñanza universitaria extendida a todos los 

intereses de la vida." (4) 

1. 3 SIGI:D XX 

Al iniciarse el siglo XX, se hab.'.Lan nultiplicado las acciones 

de educaci6n de adultos en todo el ntmdo. En la mayoría de -

los casos, tales esfuerzos estaban encaminados a la fonnaci6n 

para el trabajo. 

El novimiento de Extensi6n Universitaria en Inglaterra, nen

cionado anteriomente, se intensificó a partir de 1907, cuan

do una ccmisi6n de trabajadores de a:d:idale entrevistó a las 

autoridades de la Universidad de Oxfo.t:d deroandando un nejor -

sisterm para la obra de "Extensi6n" que en aquellos días se -

realizaba. As! naci6 el novimiento que nás tarde se llam'.5 -

Educaci6n de Adultos o F.ducaci6n de Trabajadores y que conti

nu6 anpli~se y superándose, hasta alcanzar el alto grado -

de eficiencia que dern::>str6 en los d!as de la segunda guerra -
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mundial. 

En 1920 la Asociación de Trabaja00res de la Educaci6n en Ingla 

terra, resumió en fomia insuperable los propósitos de la educa 

ci6n de adultos y la necesidad de que fuera anplian:eite aten~ 

da. 

"I. La educaci6n de los adultos tiene por base una -

necesidad pennanente. 

II. Esta necesidad no queda satisfecha nediante la !::. 

ducaci6n de la niñez y de la adolescencia. 

III. La necesidad de educaci6n para los adultos surge: 

a) de el deseo de aprender y lograr un pleno desa 

rrollo personal 

b) el deseo de fincar las bases para crear cima

danos más aptos y Irejorar el 6Itlen social. 

r.v. Debe haber por tanto, anplias qx>rttm.idacles en -

la carunidad para la educaci6n de los adultos." (5) 

La aguda crisis de los años 30s era evidente. La educación -

de adultos cobraba cada vez nás Vigencia e inp:>rtancia. La -

Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, preparó y realiz6, en 

1929, una reunión referente a la eduaci6n de adultos.. Diría

se que fue este el primer evento relevante del presente siglo 

destinad:> a prarover estu.:lio$ sobre la educación de adultos y 

a estinlllar la cooperaci6n internacional para acciones en es-
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te campo. 

Desafortunadanente, los trabajos producidos por la Reuni6n de 

carrbridge, fueron subutilizados y en gran madi.da echados al -

olvido, sin embargo, fue de extraordinaria inportancia. Se

pultado entre nontañas de publicaciones en bibliotecas y ar

chivos, esos doCl.Jllel1tos que vieron la luz en Canbridge, en -

1929, continuan teniendo vigencia hoy, medio siglo después. 

Durante el siglo XX las reivindicaciones en rra.teria de educa

ci6n y tierrpo libre son expresados p::>r parte de los obreros -

en ocasi6n de acontecimientos itrp:>rtantes, encontrando estas 

reivindicaciones una respuesta por parte del Estado. Estos -

dos factores producen las principales realizaciones en mate

ria de fonnaci6n de adultos: apertura de escuelas de reeduca 

ci6n para mui:ilados, desp~s de la pr:i.Irera guerra mmdial, -

creación de centros para desocupados en 1936, fundación de la 

As::>ciaci6n para la fonnaci6n racional de la .M:lno de Cbra Cali 

ficada en 1946, organizaci6n de cursos de prcm:>ci6n profesio

nal en los niveles elatental y nalio (1948). 

Se inicio y transcurrió la.Segunda GuerraM.mdial con saldos 

pavorosos de Itllertos, inválidos y huérfanos, y con efectos ca 

tastr6ficos sobre el potencial f!sia:> y natural de inm:nsos -

territorios. Se sintieron sus consecuencias en otras latitu

des, se precis6 1-..a.llar salidas adecuadas y ~ar iredidas de 
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urge."lcia. Había v.ías diversas, pero se necesitaba de la nás 

corta y expedita, se requería de alternativas viables y apro

piadas para la acci6n reconstructora que no admitfa espera. -

Fue necesario definir estrategias y probar las que se perfila 

ban entre las mejores, para entonces tarri.Ji~ faltaban mecani~ 

nos e instrmentos eficaces. 

Caro consecuencia, y frente a necesidades imperiosas de irrpos

tergable atención, se crearon algunos organisrros intenlaciona

les con funciones específicas en ciertos canpos especializaibs. 

Nació así, en 1946, la LNESCO, caco organisno de las Naciones 

Unidas encargado de las acciones para la Fducaci6n, la Ciencia 

y la CUltura en todo el mundo. 

La Segunda Guerra Mundial había dejad:>, a.darás de la destruc

ción de vidas y recursos f.1'.sicos y naturales, sabias enseñan

zas, entre ellas, que la educaci6n de los adultos era un :inpe 

rativo y que lo sería m1s frente a la reconstrucción de las -

grandes áreas devastadas p:>r la guerra, pero mucho nás, ante 

el :nundo en devenir. 

Tanto la OOU caco la tNESOJ, han establecido, adem:is numerosos 

organisros de interes nundial, cetro la Oficina Intemacional 

del Trabajo orr, que trata de ajustar, equitativamente, los -

derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Se -

han establecido, ~s, organisrros para evitar las e...--osiones, 
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canbatir el hambre y la miseria¡ para la ayuda de la :infancia; 

para la enseñanza audiovisual; para canbatir el analfabetism:::>1 

etc. 

2. CONFERENCIAS MUNDIAIES AUSPICIADAS POR IA UNESCO. 

Desde la tenninaci6n de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCD 

ha organizado, aproxiroadanente cada 10 años, una conferencia -

nnmdial sobre la educaci6n de adultos. Estas conferencias tie 

nen p:>r objeto hacer el balance de los resultados obtenidos, -

de las necesidades, y as:i:misno, estudiar planes de mejoramiE?!!. 

to cualitativo y de expresión cuantitativa, tánto a nivel na

cional caro p:>r nedio de los necanism:::>s de consulta y ayuda nu 

tua :internacionales. 

2.1 PRIMERA ~IA MDNDIAL. 

Ia primera conferencia internacional patroc~ por la WESCO 

se celebr6 en Els:inor, Dinamarca en junio de 1949; eligiéndo

se este país p:>rque era considerado caro una de las dós cunas 

de la educaci6n de adultos organizada en forma trodema. El -

t:í.tulo escueto de la conferencia de Elsinor fue "F.ducaci6n -

de Jliiultos11
, la conferencia, ckmináda ¡;or. los delegados de -

Europa Occidental, se centr6 esencialnente en las preocupa-

ciones de las naciones industriales desarrolladas. Il>s Dele 
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gados no advirtieron toda la escala de cambios poll:ticos y -

sociales ya iniciachs. Irrpresionados por los destrozos de la 

guerra, se preocuparon IIBs por los tral:ajos de recuperaci6n -

y rehabilitaci6n que por echar una mirada al futuro. Esta -

Conferencia debería, entre otras cosas, definir de manera ex

haustiva la educaci6n de adultos, y .la definicim debía ser -

válida para todos los países. 

Apesar de que se había previsto que la Conferencia de Elsi-

nor generaría y adq;>taría tma def inici6n de la educación de -

adultos que sil:viera de punto de referencia en este canpo, -

los oradores, por unanimidad, se pronunciaron en contra de e§_ 

to. ID consideraron un :inp:)sible en las circunstancias his-

t6ricas del m::mento. SegG..'1 ellost la Conferencia debía seña.

lar los aspectos que eran nás de su incunbencia. En atención 

a ello, la Primera canisi6n de Trabajo de la Conferencia cre

x-6 conveniente y mucb:> nás :inportante alxlcarse a una decla

raci6n de principios sobre la base de una educaci6n. tendiente 

a satisfacer las necesidades y las aspiraciones del adulto -

en toda su diversidad. una declaraci6n rica en consecuencias 

prácticas, lo que dananda una concepci6n clin&nica y funcional 

que se opone a la concepci6n intelectualista tradicional. 

Con la resp::msabilidad que le fue conferida por la Conferen

cia, la canisioo trahaj6 en el desarrollo del tena "Cbnteni-
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do de la F.ducaci6n de .Multos". Dentro de ese contexto, ·y -

oorro marca de sus acciones, lal:x:>r6 con un orden del d!a de 7 

puntos que constitu1an interrogantes a las que debían dar r~ 

puestas objetivas y prácticas. De ahl'. anergieron cuestiones 

fundamentales, caro las siguientes: 

1. Ia edl.lcaci6n de adultos debe tender a satisfacer las 

necesidades de los adultos en toda su diversidad. -

Ello lleva a lIDa concepci6n din&cú.ca y funcional de

la educación en cooparaci6n con la concepci6n inte

lectual tradicional. F.n esta perspectiva funcior.al 

no se puede partir de un programa establecido de an~ 

mano ni de la divisi6n del saber por materias separa

das, tal caro es estableciCb ¡;orla enseñanza tradi

cional, sino partir, de situaciones concretas, de pro 

blaras actuales a los cuales los misnos interesados -

deben hallarle lIDa soluci6n. 

2. Es :iltportante distinguir la educaci6n de adultos de -

la fornaci6n profesional. F.sta tiene una serie de p~ 

blem:ls relacionados con aqué1la. Tanto los hanbres ~ 

no las nujeres resienten la necesidad de estar califi 

cados para su trabajo diario. Son nuchas las personas 

que llegan a la edad adulta sin estar cooplet:amente -

fonradas para el ejercicio de la profesión que han -
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escogido¡ otras no pueden adaptarse a su profesi6n, 

otras por una u otra raz6n, se ven forzadas a cam

biar de profesi6n. I.a educaci6n de adultos tiene -

un rol que jugar en la solución de esos problemas. 

la responsabilidad de la educaci6n de adultos se ha

lla por lo tanto ccr.pranetida en diversos y distin

tos planos: orientaci6n profesional, fonnaci6n pre

profesional, cursos de perfeccionamiento, etc. 

3. la fonnaci6n econ6nica, social y política de los a

dultos se debe hacer partiendo de sus actividades -

cotidianas y de sus preocupaciones ftmdamentales. Mo 

debe ser inpuesta. Debe tener caro ptmto de partida 

la carprención de su propia si tuaci6n. IJ::>s especia

listas de la educaci6n de adultos deben oonocer las 

preocupaciones esenciales de ésos a los cuales deben 

ayudar. 

4. En la mayor medida posible, las ciencias deben figu

rar en los programas de educación de adultos oon el 

fin de favorecer el desarrollo de una actitud de es

píritu cient!fioo en la discusi6n y estudio de los -

problenas y, poner en evidencia y explicar las r~ 

cusiones sociales de las ciencias sobre la vida y el 

desarrollo de la sociedad hunana. 

5. El término "arte" debe ser interpretado en su más -
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amplio sentido e incluir los productos de toda acti

vidad artística y cultural: teatro, cine, artes vi

suales, literatura, .mtisica, museos, etc. Aqtú es -

conveniente favorecer anpliam:mte su sentido crítico 

para elevar el nivel de apreciacioo de las obras ar

tísticas y multiplicar los estímulos dacbs por la ~ 

presi6n artística. 

6. En el inter~s de una educaciál equilibrada, debe ha

ber un espacio destinado a las actividades recreati

vas. Es muy tltil poner a disposicioo de la canuni.dad 

de los educandos adultos un lugar de aspecto agrada

ble debidamente r:quipado para realizar una feliz ex

pansión: canto, música, danza, cine, etc. 

7. Deberos tener en cuenta que las poblaciones que aGn -

no poseen instrucción no pueden aprerrler IIllCl'D por me 

dio de las darostraciones, de la proyecci6n fija, de 

la :inágen, de las enisiones rediof6nicas, del cinema, 

de los entrenamientos irrlividu<.tles, de los círculos 

de discusión y de otros medios donde la lectura no -

interviene. tb es necesario, pues, en las regiones 

doode la instrucción está lJOCO desarrollada esperar

contar con elementos tan sofisticados para iniciar -

la aplicaci6n de un plan de educación efectiva de -

los adultos siguiendo un progr:r.a dct-t'rminado.. fh -
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las poblaciones menos desarrolladas, la educaci6n de 

adultos necesita de un esfuerzo máxiiro de progreso -

en todos los daninios de la educaci6n. El contenido 

de la educaci6n en todas las regiones menos desarro

lladas debe ser establecioo en concordancia con las 

costumbres de sus habitantes, con sus condiciones de 

vida, con sus necesidades, de tal manera que ellos -

mismJs las observen y las sientan. (_6} 

Ia Cbnferencia de Elsinor no se acup6 de definir la educaci6n 

de adult-.ns, m!!s sí de su rol y de su objetivo subraya.nOO en -

tal sentido que ésta debe prc:porcionar a los individoos los -

conocimientos indispensables para el desetpefu de sus funcio

nes econánicas, sociales y poUticas y, sobre todo, pennitir

les participar a:oroniosamente en la vida de la canunidad. E

merge así una nueva perspectiva y una concepci6n diferente, -

más d.iránica y ~s funcional de la educaci6n. Surgen adaras -

ccm::> consecuencia, necesidades en cuanto a enfoques, IOOtodos, 

estrategias, personal para la acci6n, etc. 

En todas partes se reciben con entusiasmJ los principios de 

Elsinor. Se adoptan y se aplican en la teoría, pero no son 

llevados a la práctica, las acciones de educación de adultos 

se continGan en los años siguientes, pero con las caracter!s 

ticas tradicionales. No obstante, a partir de la Cbnferencia 
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de Elsinor, el concepto de educaci6n de adultos arpieza a am

pliarse considerablanente. 

En la decada de los SOs, el mundo experiment6 más transfonna

ciones trascendentales que en ninguna otra. El cambio ha ca

racterizado sienpre a toda la historia de la hunani.dad, inclu 

so en las sociedades pre-industriales, pero normalmente había 

sido tan gradual que resultaba inperceptible y, con raz6n t? -

sin ella, parecía manejable. En el mundo occidental el ritm:> 

de cambio se había acelerado a partir de la Revoluci6n Indus

trial y adquiriría un notable .inpulso caro cOnsecuencia de la 

Primara Guerra Mundial. Pero la hunanidad no había experime!!. 

tado en ningGn m::mento anterior can:ibios de tan devastadora V§. 

locidad y carplejidad caro los que siguieron a la Segunda ~ 

rra Mundial. 

Por decisi6n de la Conferencia General en su loa. Reuni6n, la 

UNESCD prepara y realiza, en 1960. la Segunda Conferencia Mun 

dial de F.ducaci6n de Adultos, en M:>ntreal, canadá. El tena -

de la Conferencia fue: ºIa a:iucaci6n de Adultos en un nmdo 

en evoluc16n", en ella estuvieron representados 51 países -

-frente a los 29 de Elsinor-- y los fines de la educacioo de -

adultos se estudi~"'ün dentro de un contexto global. I.Ps de
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legados estuvieron de acuerdo en que €sta trasciende a la vez 

en la educaci6n general y profesional, engloba todo esfuerzo 

organizado para educar adultos, sea cual fuere el nivel y el

objetivo. Es la primer reunión internacional que en su infor 

roe final, sittla. a la educaci6n pennanente entre los otros ob

jetivos que debían fijar en adelante las políticas de los Go

biernos: "!a educaci6n de los adultos deberá, por tanto, ser 

reconocida por todos los pueblos caro un élerento nonnal y -

por todos los Gobiemos caro un elem:=nto necesario del siste

ma: de enseñanza de cualquier paísrr (7.) 

La Conferencia de M::>ntreal dió un valor extraordinario a lo -

social. Consideró la educaci6n de los adultos caro un medio 

e instrunento eficaz para el farento de la paz, de la catpre.!}. 

si6n en el mundo, y CélOO canponente .in;x:>rtante del desarrollo 

$0Cioeccn6nico. 

Según la Conferencia de M:mtreal, en un mundo de evoluci6n, -

la educaci6n de adultos es m elen1P.nto esencial para alcanzar 

objetivos caro los siguientes: 

l. Conservar y reforzar lo mejor de la cultura tradi

cional de cada pa!s y estimular a la población a -

que se enorgullezca de su patrim:mio cultural, co

no una fuente de dignidad. 

2. Alentar a b:::mbres y mujeres a que eatprendan y fo-
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menten la evoluci6n, a que la acojan favorablanente 

y faciliten su proceso, a que reconozcan en qué me

dida la pueden rroldear o si por el contrario deben 

resignarse a ella. 

3. Contribuir a que todo hanbre y toda mujer desarro

llen al ml§xino los diversos aspectos de su perso-

nalidad. 

4. Desarrollar la carprensi6n internacional, el apre-

cio mutoo y la tolerancia de las diversas opiniones. 

5. Remediar las diferencias de la enseñanza escolariza 

da recibida anteriomente. 

6. Llenar la laguna que existe entre los ~ialistas 

y los no especialistas, así cx:n:o rrejorar la carpr'e!!. 

si6n entre otros grupos sociales separados por alqu 

nas divei::gencias. 

7. Capacitar al adulto para desarpeñar plenarrente el -

papel a que aspire aSU'!lir en la vida social y cívica. 

8. Ayudar a las mujeres, sobre todo de o:.munidades en 

que evolucionan coo desconcertante rápidez las anti 

guas formas de relaciones familiares y eoon(lnicas,

a carprender el nuevo 6rden de las cosas y adaptar

se a ~l. 

9. Ayudar a los adultos a descubrir la forma de utili-
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lizar su tienpo libre de manera nás satisfactoria y 

recreativa. 

10. Filucar al consumidor para que carprenda los hechos

ecorónicos ftmdamentales que tienen tma inp:>rtancia 

capital en la vida de las masas.. (8) 

IDs pronunciamientos de M:Jntreal se difunden al canienzo de -

los aros 60s, recien iniciada la pr.üoora década del desarro-

llo.. Diverros países errprenden entonces una serie de accio

nes tendientes a superar los niveles de vida de grandes secta 

res de su población. Ia educaci6n, pero especia.lnente la edu 

caci6n de adultos, adquiere relevancia y se destinan esfuer

zos y recursos para programas en el carrp::> edtx:ativo. Sin an

bargo, las acciones educativas no responden al élfasis de la 

Conferencia de M:mtreal. Priva en ellas el acento tradicio-

nal que no corresponde a las exigencias de la época ni a las 

características del proceso de desarrollo particular de cada 

país. Se enprendieron canpañas de alfabetizaci6n de corte -

tradicional. acciones de educaci6n de adultos de tipo escola

rizado del sistema fonral, y no acordes con los intereses de 

los educandos. se continuó con el enpleo de nétock>s pasivos, 

los educandos siguieron considerándose objetos y no sujetos -

de su propia educación. IDs contenioos prograrnátioos conti

nua.ron divorciaCbs de las necesidades, intereses y aspi-
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raciones de los educandos; el concepto de educación pernia.nen

te no podo pasar de ser s6lo un enunciado. 

¿Qué suc:edi6 en los af.os sesentas para realzar la :inportancia 

de la educaci6o de adultos?. Ia respuesta es que los cambios 

sociales, econó:nicos, pol.íticos y ecológicos acelerados por -

un alud de innovaciones tecn6logicas, fueron llevando a un -

nGrcero cada vez ma.yor de responsables situados en los centros 

de decisi6n a la conclusión de que la vida en el mmdo IIDder

no - para la gran mayor.ta de las personas - se está haciendo 

intolerable sin los conocimientos te6ricos y prácticos que -

hacen falta para vivirla. 

Al concluir la ~ de los sesentas, es decir 20 años des

~ de la Conferencia de Elsinor y diez años de la de M:>n

treal, la educaci6n de adultos había cobrad:> UllCha ~s vigen

cia. Ias acciones que se inscribían en ese marco soslayaban 

los principios de la Prin'era Ccnferencia y los aspectos sig

nificativos de ese canp:> dados en la Segunda. 

2. 3 'IEECERA o:NEEmNCIA M.NDIAL 

ñ'9iltz• .... _ ....... 

La tNESCO vi6 con claridad que subsistían puntos débiles en -

tres aspectos esenciales. En pr.iner lugar, los Gobiernos pa-
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recían poco dispuestos a considerar la educaci6n de adultos

caro parte integrante de sus sistanas de enseñanza. En segun 

do lugar, la ayuda financiera, excepto en uno o dos países, -

era lamentablemente reducida. En tercer lugar y sobre too.o, 

los que necesitaban la educaci6n no se beneficiaban de los -

programas de educaci6n de adultos, por el hecho de que, en ge 

neral, cuanto nás bajo es el nivel de instrucción de una per

sona y ~s nodesta su condici6n profesional, menos predispues 

ta está esa persona para continuar su educaci6n cuanoo ha al

canzado la edad adulta. 

En cmplimiento de la resoluci6n 1.31 aprobada por la Confe-

re.11Cia Ge..l'leral e.11 su 16a# Reuni6n~ la UNESCD realiz6, en 1972 

en ~kyo, Jap6n, la Tercera Conferencia Mundial sobre la F.du

caci6n de Adultos. 

El mandato propuesto a la Conferencia const6 de tres puntos: 

a) I.as tendencias que se rranifestaban en la educaci6n

de adultos en la 1llt:i.rna década¡ 

b) las ftmeiones de la educaci6n de adultos en el mar

co de la educaci6n pell!lal1ente; 

e) las estrategias de desarrollo de la educacioo apli

cables a la educacioo de adultos. 

'ne la Conferencia s61o se destacan algunos aspectos y ooncl!!, 

siones principales: 
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1. r.a educacitSn de adultos aere dejar de ser un proceso 

fonnal y transformarse en un proceso funcional. 

2. Educaci6n funcional de adultos es aquélla que, ba~ 

cbse en la vinculaci6n del hcmbre al trabajo (en el 

senticb nás arrplio de la palabra trabajo) y ligan&:> 

el desarrollo del que trabaja con el desarrollo ge-

neral de la o::mmidad, integra los intereses del in

dividuo y de la sociedad. 

3. r.a educaci6n de adultos debe beneficiar:· en primer -

téz:mino a quienes estfill atln privados de ella. 

4. I.a educacitSn de adultos debe poner énfasis en aque-

llos adultos que nás necesitan de la educaci6n y que 

han quedacb narginaébs del proceso educativo. 

5. Ia Alfabetizaci6n es piedra angular de la educación

de adultos, pero constituye un nedio encaminacb a un 

fin y no un fin en si misnD. 

6. El estudio y la cxnprensioo de los .problemas del me

dio, tales cx:mJ la erosi6n, la conservaci6n del agua, 

la contaminaci6n y las cuestiones darográficas, deben 

ser una preocupaci6n inl:íOrtante de la educación de -

adultos. 

7. A fin de que existan oportunidades fructuosas para -

la participaci6n creadora de los adultos en la vlila

cultural de sus o:mu:nidades, se prestara'. especial -
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atenci6n a las dimensiones culturales de la educa

ci6n de adultos; Ia educaci6n de adultos y el desa

rrollo cultural son interdependientes. 

8. ras relaciones tradicionales entre maestro y estu-. 

diants deben convertirse en una colal:oraci6n basada 

en la participaci6n y la enseñanza mutua, en la que 

se haga hincapié en la aplicación de los conocimi.en 

tos y en el rrétodo de solución de problemas. (9)' 

Por primera vez en tma gran conferencia internacional sobre -

la educaci6n de adultos no se perdi6 prácticamente tienp:> so

bre la tenni.nología o sobre la definición de los par~tros -

del asunto tratado, las metas y el alcance de la educaci6n de 

adultos se de~jamn miis claramente aún, a causa de la i!!_ 

teracci6n de tres factores: en primer lLgar, la decisión de 

los responsables políticos, administradores y de los especia

listas en educaci6n de adultos de definir su €mbito con mayor 

precisi6n; en segundo lugar, la crisis contercp:>ránea de la e

ducación en su conjunto, que, por haber provocado Il'llChas dis

cusiones, habfa contribuído a popularizar la noci6n de educa

ción pennanente¡ en tercer lugar la tendencia en los pa:Lses en 

vías de desarrollo a ver en la educación de adultos tm instru 

mento nacional de praooci6n y de regul.aci6n de la evoluci6n -

~:::ial y del crecimiento econónic:o, miis que un bien de consu-
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no individual . 

En 'lbkyo,la Conferencia ab:>nd6 sobre diversos aspectos de la 

educaci6n de adultos en base a las experiencias en ese campo 

a partir de Elsinor y sobre los objetivos, políticas, estrate 

gias y métodos de ese tipo de edu::::acil5n pennanente. Con res

pecto a los objetivos de la educaci6n de adultos en la pers-

pectiva del planeamiento, se dijo que: 

1. Se trata de un instrmento de concientizaci6n y no -

de un instrutento en el sentido de la manipulaci6n -

de las masas marginales, ni un instrunento al servi-

cio del confonnisro, sino un inst:nJnento de integra

ci6n en el sentido de que, m::diante el ejercicio co-

tidiano de la nr§ctica social, tiende a crear una so . -
ciedad educativa consciente de los valores de solida 

ridad nacional animada por citrladanos que evolucio--

nan socialmente en su l'ledio,, ••• todos los lnnbres -

pueden y deben poder educarse y ser educadores ellos 

misnos • 

2. Es un inst.r:t:mmto de preparaci6n para la actividad -

prodUctora, que ofrece a cada uno cursos que le per

miten mpliar sus calificaciones profesionales en -

funci6n de las necesidades de la sociedad. 

3 .. Es el instrunento de desenvolviMiento nel !x:rnhre in

teqral, totnl, tarando en la qlotali&d de sus fun--
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cienes laborales y recreativas, en su participaci6n 

de la vida cívica, en la vida familiar, en la vida -

cultural; es el desenvolvimiento y el perfecciona

miento de sus cualidades físicas, norales, intelec-

tuales y espirituales. Fducaci6n de adultos y desa

rrollo cultural son los oos ~tes de tm proce

so global y es urqente integrarlos. 

4. Es el instrunento que prepara, a través de la ad;{ui.

sición de actitudes de liberaci6n frente a las serví 

dlI!lbres y a las alienaciones tanto econ6nicas a::IrO -

culturales, la elaboraci6n de una cultura nacional,

liberadora y auténtica, que contribuye a la tana de 

conciencia de la unidad nacional. {10) 

En Tokyo se ratific6 el gran significa© que la educaci6n de 

adultos había cobrado en el mundo actual. ~yores y más sig

nificativas experiencias hallla en ese C3IIX1. Gobiernos e -

Instituciones de diversos países hahía1'1 tanado conciencia de 

la inportancia de ese tipo de educaci6n caco factor coadyuvan 

te del desarrollo econ6ni.co y social. Se ouso en evidencia -

el esfuerzo que en tal sentioo se había reali7.ado en los fil.ti 

JTOS años y el creciente inter~s por asiqnar más recursos pa

ra las acciones de educaci6n de adultos. 

IlfJWlmente se reconoci6 la presencia de obstáculos aGn no sal 
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1 

vados que impedían el desarrollo pleno de la educaci6n de a

dultos. Había notables fallas en cuanto a la definici6n en 

las finalidades y estrategias, contenidos, métodos, medios,

investigaci6n y evaluaci6n. También en lo referente a es~ 

turas, en la fomaci6n de los recursos hunanos, en la admi.nis 

traci6n de los programas y en la coordinación con otras insti 

tuciones. Se llan6 la atenci6n a los países en el sentido -

de adoptar medidas para eliminar esas dificultades y se reco

trend.6 para ello lo pertinente. 

2.4 XIX REUNICN, NAIOOBI KENYA. 

A s61o cuatro años de distancia de la Tercera Conferencia Mun 

dial sobre la e.ducaci6n de adultos, la UN&SCX> celebr6 en Nai

robi, Kenya (1976), la XIX Reuni6n de la Conferencia General 

de la Organizaci6n. 

Se retar6 el tena de la educaci6n de adultos y con él los se

ñalamientos que al respecto se iniciaron en la Conferencia de 

-:Lbkyo. 

:En Nairobi se cent.ro la atenci6n en aspectos muy concretos de 

la educaci6n de adultos que roorecieron especial atención. El 

producto de las deliberaciones se plasró en una recanendaci6n 

bajo diez inportantes rubros: (11) 

I. Definición 
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II. Finalidades y Estrategias. 

III. Contenido de la F.ducaci6n de Adultos. 

IV. Métodos. Medios, Investigaci6n y Evaluaci6n. 

v. Estructuras de la Educaci6n de Adultos. 

VI. Fonnaci6n y Situaci6n de las personas que inter

vienen en actividades de Educaci6n de Adultos. 

VII. Relaciones entre Educaci6n de Adultos y F.ducaci6n 

de j6venes. 

VIII. Relaciones entre la E::lucaci6n de .Adultos y el 

trabajo. 

IX. Gesti6n, Adnini.straci6n, Coordinaci6n y Financia

miento de la Fduca.ci6n de Adultos. 

X. Cooperaci6n Internacional. 

En el docmento 20 c/5 "Programa y Presupuesto aprobados para 

1979-1980" de la UNESC.0 aparecen las actividades que ap:rob6 -

la Conferencia General en su 20a. P.euni6n, y se expresa, entre 

otras cosas relacionadas con la educaci6n oennanente, lo si-

guiente: 

"O:>ntribuci6n al estudio y a la soluci6n de los problemas re

lativos a la condici6n del personal de educaci6n permanente." 

"Aplicaci6n del concepto de educaci6n permanente a la f o.:i::rna

ci6n de las diversas categor!as de personal." 

Que el Director C-...eneral .... "contribuya a que se asiqne a la 
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educaci6n de adultos el lugar que le corresponde en el conte.! 

to de la educaci6n pennanente". {12) 

Sintetizando, puede decirse que la política de la UNESa> en el 

canpo de la educaci6n permanente se ha concretado a: 

1. El estudio y análisis del concepto y de la idea .. 

2. Recc::mandaci6n a sus Estados Miembros y Miembros Aso 

ciados a la adopci6n del concepto. 

3. Patrocinio y apoyo a E!V'entos nacionales e intemaci~ 

nales destinados a tratar el tena. 

4. Difusión de libros, folletos y otros materiales so

bre el tena. 

5. p;poyo a actividades que en ese canpo han arprendido 

los países .. (13) 
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NOTAS. 

1. El marqués de Condorcet {1743-1794) fue di?Itado de la ~ 

Asamblea legislativa de la Revoluci6n y mieniJro del CaniM 

de Instrucci6n Pública. Ade:iás de político, fue nataráti

co y escritor. Autor de un proyecto orgwco de refonna 

escolar, no pudo verlo puesto en práctica por azares polí 

ticos ; su condici6n de girondino lo llev6 a suicidarse -

en la clrcel. Es el representante de las ideas mas6nicas 

en la enseñanza. 

2. Biblioteca salvat, La Fducaci6n Penn:mente, Salvat F.dito

res, 1975, p. 28. 
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W• 4-8. 

5. l3onfil, op· cit., p. 10. 

6. UNESCD, Rapport Samlaire de la Conference Internationale 
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p. 12. 

9. UNESCO, Tercera Conferencia Internacional sobre F.duca

ci6n de Adultos, Rapport final, UNESCO, 1972, p. 7. 

10. UNESCO, Tercera Conferencia ••• , pp. 23-24. 
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12. CREFAL, la F.ducaci6n Pennanente en Arrérica latina, 

CRE:FAL, 1979, p. 18. 

13. CREFAL, op. cit., p. 19. 
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II.- EDUCM:!ICN DE ADULTOS EN MEXICO. 

1. ~-

Es factible afi.nrar que la educaci6n de adultos ha existido 

si.eq>re donde ha habido un grupo social y una cultura; aan -

en forma no sistemática y variando su grado de instituciona

lizaci6n. A partir del siglo XVII y XVIII la educaci6n de -

adultos en mérica ratina enpez6 a diferenciarse y a surgir 

cono elerrento identificable. Durante esos siglos el objeti

vo de la e&.x=aci6n de adultos era la interacción de algunos 

sectores marginados de la sociedad y la transmisi6n de re- -

glas nora1°s y de convivencia. Durante el siglo XIX y hasta 

m=diados de1 XX la educaci6n de adultos suple funcionalnente 

- pr:inero en forna selectiva y luego generaliza.damente - las 

carencias de la educaci6n fo.mal, tratando de elevar el ni

vel educativo m!nim::> de tma ¡x>blaci6n adulta que en su j~ 

tud hab!a siCb privada de la oportunidad de educarse. A es

te hecho se a.ñad.10 posterionnepte el tema de la adaptación: 

ayudar a los adultos para que aprendieran a hacer frente a -

los caxtbios tecnológicos. 

Ia tarea de la educación de adultos estaba básicarrente cen

trada en la alf abetizaci6n y el rescate de quienes fueran -

marginados del sistara educativo tradicional. Es s6lo des

p.lés de finalizar la segunda guerra nundial , oon el vira 
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je de la econan!a a nivel intemacional y caro consecuencia, 

en gran parte, de 1. desgaste de las fonnas tradicionales de -

las relaciones econ6ni.cas, los pueblos de 1'1l:érica Iatina em

pezaron a temar conciencia de una econan1a de corte naciona

lista al percibir la situación que favorecfa la creación de 

un proceso de industrializaci6n propio, aunque todav:ía nuy -

dependiente de la tecnolog.ía externa. 

Pronto, los problanas generados por la nueva situaci6n les -

hizo sentir la necesidad de recurrir a la educaci6n en una -

nueva dinensi6n, caro elarento de apoyo imprescindible para 

la opt:irnizaci6n de sus recursos y lograr la no-dependencia -

econó:nica. Ia problatática del analfabetisno, la reducci6n 

de niveles promedio de escolaridad y la carencia de mano de 

abra calificada, los. obligaron a enfocar su atenci6n en la -

educaci6n de adultos institucionalizada. 

SUrge así el desarrollo de la educaci6n de adultos pasando -

por sus etapas de Elucaci6n Fun.danental, :Desar.rollo de la -

Ccmmidad y Alfabetizaci6n Funcional. 

Con el fin de tener un contexto hist6rico del desarrollo de 

la educación para adultos en ~co, expondraros diversos ne_ 

nentos de su evoluoi6n durante el perfodo postrevolucionario. 

1.1 Per:Codo Postrevolucionar.io. 

Eh 1920, siendo José Vasconcelos rector de la Universidad, -
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lanza el proyecto de fomtar tm cuerpo de profesores mnora

rios para iniciar la canpaña contra. el analfabetisnD; ~ste -

cue:rpo estaba fonra.do por voluntarios que ten1an .bajo su r~ 

ponsabilidad el alfabetizar a 2 6 nás analfabetas. El pro

yecto carprendía toda la Reptjblica. 

Eh este misnn a.fu, y a los cuatro neses de haberse iniciaOO 

la canpaña, hab!a nás de 1,500 profesores que atendfan a -

10,000 estudiantes. 

Eh 1921, cm la creacioo de la Secretaría de E:bx::aci6n PGbli 

ca, se constituyó el Departanento Escolar y de Cultura Ind!-

gen.a, que se fijó cat0 objetivos local izar nt:lcleos :ind!genas 

y estudiar las condiciooes socioecorónicas de las regiones -

dalde se localizaban. Esta labor fue encarendada a los maes 

tros misioneros, y trajo cxno resultado la :fundac.i.6n de es

cuelas especiales para la educacUn indfgena y escuelas ~ 

les de educación primaria. 

Eh 1923 nacieron las MisiOt'leS OllturalP..s, que tuvieron can::> 

objetivo principal capacitar a los maestros rurales. 

r.urante el gcbierno de Lázaro Cardenas, siendo Secretario -

de E:lucaci6n Pt:iblica José Mmuel Puig, la educaci6n :llq;>arti

da en las escuelas rurales fue reorganizada en funci61 de -

una enseñanza que pennitiera a sus destinatarios nejorar sus 

condiciones de vida. Dicha enseñanza no se iltpart!a s61o en 

- 40 ... 

- ~~ ...__ ..... ·~-...L .. _. _J~l.· - . -lii 



'• 

las aulas, sino tanil:>ién fuera de los salones de clase. Su -

programa incluy6 las siguientes áreas: p:roducci6n rural, hi

giene y vida cx:mmal; castellano, cálculo, ciencias natura-

les, historia, civism::> y prácticas agr.tcolas. 

ras Misiones CUlturales fueron suprimidas en 1938 y restable 

cidas en 1943, sien:b secretario de Fducaci6n PCíblica Ja.:i.ne 

Torres Bodet. Se crearon 32 grufQS: 30 de carácter rural, 

y oos de capacitación nagisterial. Se establecieron en zo

nas mrales y en las periferias de las cir!dades para apoyar 

la canpaña nacional de alfabetizaci6n, asistir en sus tareas 

a los ne.estros rurales y ce.operar a la elevación socioecon6-

mica de can:pesinos y obreros. 

En el período de !&aro Cárdenas se cre6 el ~to de 

Fducaci6n Cbrera y las escuelas para trabajadores, pero ese 

depart:analto al no tener justificaci6n clara, desapareci6 -

al, tenninar dicho mandato. 

En 1944 se puso en marcha la Cmrpafia Nacional cootra el Anal 

fabetisrro. El gd:>iemo :inprimi6 10 millooes de ejerphlres -

de la Cartilla NacioP.al de Alfabetización y 8 millones de -

cuadernos de trabajo en español y en varios dialectos.. F,sta 

carrpaña fue apoyada por la pl:QlUJ.gaci6n de la rey de ElD'argen 

cia, hecha por el presidente Manuel Avila canacoo en este -

rniaro año, que establecía a todos los rrexicanos residentes -
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en el territorio nacional - sin distinci6n de sexo u ocupa-

ci6n, mayores de 18 y nenores de 60 años, que supieran leer 

y escribir y no estuvieran incapacitados -, la obligaci6n de 

enseñar a leer y escribir, cuando rrenos, a otro habitante de 

la Repai>lica que no supiera hacerlo, que no estuviera incapa 

citado, y cuya edad estuviera CC111?rendida entre los 6 y los 

40 años. 

Es :inportante :nencionar ciertos hecb:Js que se sucedieron p~ 

cisanente en estas fechas. Por pr:inera vez, en 1946, en la 

Escuela N:>r:mal SUperior de ~co, se inparti.6 la asignatura 

"Conocimiento y F.éiucaci6n de los lldultos", en la prinera ge-

neraci6n de la carrera de M:testros de Nonnal y T~cos en -

F.éiucaci6n. 

Eh 1948 se efectll5 el Seminario Regional de Fflnraci6n en la 

1\tlérica ratina, en Caracas, Venezuela, convocada por la - -

WESCO y la Uni6n Panarrericana (:OOy Organizaci6n de los Es~ 

Cbs Ame.ricanos) • .Posteriormente, en 1949, tuvo lugar el Se-
• 

minarlo de Río de Janeiro, Brasil, con el notivo de educar a 

los adultos. 

Eh el per!cx:b de 1947 a 1952 siendo ;recretario de Eiucaci6n 

PGblica :Manuel Gual Vidal, se le da carácter pennanente a la 

C'anpaña Naciooal de Alfabetizaci6n, y para tal efecto se -

cre6 una nueva direcci6n general dentro de la Secretaría, la 
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Direcci6n General de Alfabetización y Etlucaci6n Extraescolar. 

Siendo .Secretario de Filucaci6n Ptlblica (1952 - 1958) Jo~ -

.Angel Ceniceros, se publicaron las bases de organizaci6n pa

ra la carrpsña de Alfabetiaaci6n en los estados y territorios 

que tuvieron c:::nn finalidades generales: 

Impulsar el desarrollo cultural del inlividoo aten

diencb no s6lo la enseñanza de la lectura, escritura 

y rud:imantos de la aritnética, sino tanbiél la con

ducta soc:ial. que lo capacite para entender y es.timar 

lo que le ccnviene a sí misio y a su pais. 

- capacitar a dicb:>s individoos para que pledail lograr 

en fonna más aq>lia y eficaz la satisfacci6n de sus. 

necesidades vitales, en relaci6n con. la al:inentaci6n, 

el vestido, la salu:l y la recreaci6n. 

- Procurar la c::crurervaci6n de la familia nexicana en -

todas sus excelencias, sin anitir dar a sus ~ 

tes el lugar que les cor.r:esixnda en el seno del ho

gar, de tal manera que rranteng:an sus fueros la espo

sa-madre, el padre y los hijos, dentro del~ am- -

plio y nutoo respeto, consideraci<Sn y ccx:iperaci.61!1) 

·El servicio se prest6 en 83,312 centros y escuelas de alfa

betizaci6n atendie:n&:> a 1,536,671 personas. Tani:>i~ se fun

dal:on 121 centros de adiestramiento técnico para :ind:(genas.{2) 
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te 1958 a 1964, con Jaine 'lbrres Eodet, secretario de E:luca

ci6n Pllblica por segunda ocasi6n, se crearon en el Pa!s las 

prirreras Salas populares de lectura, fijas y n6vil.es, as1 -

ccr.o los Centros de Enseñanza Ocupacional, 30 Centros de ca

pacitac:ifu para el Trabajo Jndustrial y 69, 754 centros y es

cuelas de alfabetizaci6n. (3) 

2. IA ~ E:X.X::ATIVA EN NEXIOO. 

2.1 SEXENIO r:E 1964-1970. 

J!,gUst!n Yañez, siendo secretario de Educaci6n PGblica en ese 

di6 tm nuevo inpulso a la Carrpaña de Alfabetiza-

ci.00., la cua1 continu6 desarmlMndose coo. la colal:orac.i6r1 -

de los GOOie:rnos de los Fstados, de Instituciones privadas y 

sectores .oociales en general. El ntitero de cent.tos de alfa

betizacifh que funcionaban en el pafs era de 21,400, en el -

a00 de 1966, se crea.roo un total de 4,568 plazas de instruc

tores de a1fabetizaci6n. (4) 

A tra~ de 31 estaciones de radio y 8 canales elect.t:6ú.cos 

en la ~íca, se incia?:on el 21 de marzo de 1966 los cur

sos de alfabetizaci6n J;Or radio y tel.evisi&. 

Ia tarea de educaci6n extraesrolar la atendieron: 102 misio-

nes culturales, 132 salas de lectura pc:p.tlares, 53 centros -

de educac.i6n de adultos; 71 brigadas de nejorarniento indíge

na y aeropecuaria; 129 ccm.midades; 32 P:rocuradur!as; 72 ~ 
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tras de acci6n soscial educativa y art!stica; 47 centros de 

capacitaci6n para el trabajo industrial y agr1cola. 

Nuestro pa!s estuvo representado en el. Congreso Mlildial de -

Ministros de Filucaci6n para la liquidaci6n del Analfabetism:>, 

celebrado en Teherán, Irán, en septiembre de 1965; y en la -

Conferencia de Ministros de :a:lucaci6n encargados del Planea

miento F.corónico en los paises de lat~rica, efectuado -

en Buenos Aires, Argentina, en junio de 1966. · 

Eh 1967 se cre6 la Escuela Nacional de Maestros para capaci

taci6n en el trabajo industrial, teniendo ca.ri ubicación el 

Distrito Federal. 

Eh ese misro aro ~ca y la L1NFSCO suscribieron cuatro con-

venias internacialales para inp.tl.sar el desarrollo educativo, 

cultural y tecoo16gico. El pr.inero se destin6 a asegurar la 

continuidad de las tareas del Instituto Iati.noanericano de -

Cinaratograf!a EiJucativa (JICE) ; el segundo nodific6 al que 

cre6 en 1963, el Gentro Regional de Construcciones F;scolares 

para la Anérica !atina~ el tercero dispuso establecer en ~ 

xico el Centro Pegional Latinoanericano de estudios para la 

Conservaci6n y Reestructuraci6n de Bienes a.llturales, y el -
' 

cuarto fonrul.6 el Plan de Operaciooes del Centro ~ Estudios 

para Ingenieros Graduados y P.t:ofesores de Ingenier:!a y ~ 

log!a que fUnciona en el Instituto Polit~ico Nacional. 
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Se puso a ftmcionar en fonna expe;rinental el Sistema de Educ~ 

ci6n de .Adultos con la fundación de 40 centros que iniciaron 

sus actividades en el rres de mayo de 1968¡ su organizaci6n, r~ 

glam:mtaci6n, rretodologfa y denás aspectos de su funcionami~ 

to en general estuvo a cargo del Departanento de E:iucaci6n de 

Multes, creado en ese misrro año. La finalidad de dichos ~ 

tres era la de pro¡;:orcionar a personas de 15 6 nás años, alf~ 

:00tizaci6n y educaci6n primaria en fonna saniabiertay acele

rada. 

SegCkl el cuarto Infonre de Gobierno, el lo. de septienbre de 

1968 el presidente D!az Ordaz declaró que en el Estad:> de -

Aguascalientes y en el Territorio de Baja california había -

quedado resuelto el prcblema de analf abetisrco de acuerdo con 

el íncF ce del 5% aceptado intemacionallrente. 

Por sus grandes alcances, as:r. caro :i;:or los desequilibrios que 

originó, se debe nencionar, el JlPVimiento estudiantil, en ju

lio-diciarbre de 1968. 

La rebeldía estudiantil se convirtió para ItUChos enpresarios 

y funciooarios del Estado en tesHnonio irrevocable del fra~ 

so de las instituciones educativas de la naci6n, en su función 

de af inllar en las nuevas generaciones el cuadro de valores -

del nundo de los adultos, y lleg6 a p::>stularse la urgencia de 

tma reforma que restituyera a la escuela su original capacidad 

de integracioo. 
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El presidente Dfaz Ordaz, quien siempre rehus6 reconocer pt1-

blicanente la miseria real de la darocracia nexicana, admi-

ti6, en canbio, que existía tm profundo deterioro de la edu

caci6n nacional y fue fil quien fonrul.6 la estrategia de - -

11refo:rna. educativa". El sistema había descubierto a través 

del 68 que la tolerancia de las nasas se aproximaba a sus -

lfmi.tes definitivos y que era necesaria una refo:rna. que a~ 

tara a aflojar los controles econóni.cos y pol!ticos sobre -

las grandes mayor.fas. 

Eh jtmio de 1970, por instrucciones de la Oficial:ta. Mayor de 

la SEP, se autoriz6 a la Dirección General de Alfabetización 

y Fducaci6n EKtraescolar, de quien depend!an los Centros de 

F.du,..-"!.ci6n para Adultos, para expedir y registrar los certifi 

cados de educaci6n primaria de los estudiantes egresados de 

dichos centros 

Eh ese misro año quedaron establecidas 112 nuevas escuelas -

Secundarias Federales en la Reptlblica, creándose en todo el 

sister.a 964 grüpOS. Eh el Distrito Federal ercpez6 a operar 

la pr.irrera escuela Secundaria para trabajadores. 

2.1.1 FINANCIAMIEN:ro DE LA EDUC'ACIOO. 

Ia expansi6n del sistema educativo nacional, nedida por la -

tasa de crecimiento de la matr:ícula, baj6 en una cuarta par

te r~specto ü1 sexenio de l9SS - 1964. En la raíz de 
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este fen6n'eno se encuentra el enfrentamiento que ya habfa -

arpezado a experiJrr...::ntar la din&nica del gasto educativo na-

cional. 

Ia causa fundanental de la situaci6n crítica en la que ei1tr6 

el gasto eclucativo nacional fUe la retracci6n relativa que -

venia e.xper.i.m:ntand:::> el gasto federal en edUr"..aci6n. r:n el -

sexenio 1964-70 el gasto nacional en educaci6n aunent6 en -

79% en tanto que el gasto federal en educaci6n ament6 rolo 

en 74%. En el sexenio 1958-64~ en cambio, las tasas fuel:on 

228% y 254%, respectivam:mte. Eh consecuencia la federacioo 

que hab1a tenido una participación creciente en el financia

miento de la educaci6n nacional durante el sexenio anterior, 

disminuyó su contril:uci6n relativa durante el seY.enio 1964-

70. HJlx:> en 1965 y 1966 intentos gubernamentales por incre

nentar los recursos para la educación: la idea de patr.llro- -

nios para las miversidades, la idea de cuotas en la en~ 

za superior, la idea de un Seguro Escolar, etc. Ninguno de 

estos intentos lleg:S, sin e:OOargo, a realizarse. 

2.2 SEXENIO DE 1970-1976. 

A partir de 1970, el rég:inen de Fcheverr:1'.a intenta revitali

zar y n:odernizar la ideolog:1'.a, a~ en el eje de la -

refonna educativa. Ia educación en el sexenio, nás que una 

ruptura, representa en lo ideol6gioo una renovación de las -
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praresas de la educaci6n. Se mencionarán algunas de las ca

racter!sticas del.discurso educativo de este r~inen: 

a) Una insistencia constante en los efectos derocratizantes 

de la apertura del acceso a la escuela. 

b) . r-bdernizaci6n cient!fica y pedagjgica, caro v1a pa"t'a lo

grar una cultura social Irás "raciooal" y orientada a la 

efície.110ia. 

e} Fcooani.cisno pragrático. Se sostiene que desde la ~ 

daria la escuela debe capacitar para el trabajo. 

d) Respeto al pluralisrro éloctrinario y a la aut:oocmfa aca

~ca. 

e) Ciertos catp:>nentes a:mplarentarios, que se ajustan a -

pol1ticas especfficas del regirren .. (5) 

Dentro de la reforma educativa, se contempl6 la educaci6n de 

adultos, la cual se defini6 caro sigue: 

11Ia edtX:aci6n para adultos es aplicable a todos los tipos de 

enseñanza y con ella se beneficia la capacitaci6n para el -

trabajo. Se apoya en el prop'.Ssito inicial de lograr el un

bral de conocimientos y habilidades que corres¡x:>nden a la -

secundaria para extenderlo a otros niveles y áreas de espe

cializaci6n 11 • 

I:h base a la consideraci6n anterior se PJSO en marcha un - -

Plün de Educaci6n para adultos de ma~'Or anplitud16) En 61 --
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quedaron ccnprendidos no s6lo las direcciones y departarren

tos que regulannente i:ienen a su cargo esta rrodalidad educa

tiva, sino todas las agencias de la Secretarfa de Educación 

Ptlblica, sin excepción. 

klatás, el presidente dispuso que las restantes secretar!as 

de Estado y organisnns descentralizados, esto es, el sector 

pGblico federal, concurriera en su totalidad a la ejecuci6n 

del Plan, y solicit6 del Congreso de la Uni6n que, can funda 

mento en el articulo tercero constitucional, distribuyera -

las carpetencias y responsabilidades de la Educación para -

Adultos entre la Federación, los estados y los mmicipios. 

Finaln:ente, el Ejecutivo Federal hizo un llana.do a las mii

versidades, --=1ti.-os educativos, de :investigac:i6n y difusi6n 

privadas, a:presas, sindicatos, clubes de servicio, asocia-

ciones y volmtarios y a la ciudadanfa en general, para que 

contribuyeran a la realizaci6n del Plan. 

Ia ley Federal de E:lucación establece las bases y pennite - . 

una gra.'1 flexibilidad para que toda persona de cualquier - -

edad ~ acreditar estudios desde primaria hasta profesio

nal si demlestra tener los conocir.úentos suficientes. El -

Plan Nacictlal de :a:tucaci6n para k1ul tos tana cx:m:> base tal -

apertura y establece las acciones y mecanisros para brindar 

tm servicio educativo pemanente. Ia J.J:!y Nacional de Filuca-
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ci6n para Adultos, promulgada en dicierrbre de 1975, estructu

ra jur!dican:ente estas acciones. 

En efecto, el 29 de dicierrbre de 1975, aparece en el Diario -

Oficial la rey Nacional de Eduacaci6n para Adultos la cual es 

tablece que la educaci6n general. básica para adultos, destin~ 

da a los ma.yores de 15 años que no hayan concluido la prima

ria o la secundaria, fonna parte del sistema educativo nacio

nal. Se la define caro una fonra de edt.x:aci6n extraescolar -

que se basa en el autodidactisrro y en la solidaridad social,

Y se prescribe caro su objetivo principal que toda persona -

pueda alcanzar el nivel de conocimientos y habilidades equi~ 

lentes al de la educaci6n general básica, que carprende la -

pri.ina..ria y la secunrlñ . .i.a. Para ello se establece que toda -

persona pueda prooovery asesorar la educación para adultos.

Corresp:::mderá a la Federación, los estados y los ntmicipios -

organizar los servicios educativos para adultos y auxiliar a 

los particulares en sus actividades de praroci6n y asesoría. 

A continuaci6n se presentan los objetivos de esta Iey: 

I. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar 

catP :mínino el nivel de conocimientos y habili

dades equivalentes al de la educación general -

Msic'l carp:rendiendo la primaria y la secunda--

ria. 
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II. Fovorecer la educaci6n cont!nua mediante la reali

zaci6n de estudios de todos tipos y especialidades 

y de actividades de actualizaci6n, de capacitación 

en y para el trabajo, y de fonraci6n profesional -

pennanente. 

III. F'cm:ntar el autodidactism:::>. 

DI. Desarrollar las aptitudes físicas e intelectuales 

del educando, as! corro su capacidad de critica y -

reflexión. 

V. Elevar los niveles culturales de los sectores de -

poblaci6n marginados, para que participen en las -

responsabilidades y be.7leficios de su desarrollo -

coopartido. 

VI. Propiciar la fonraci6n de t.ma conciencia de solida 

ridad social. 

VII. Pratover el nejoramiento de la vida familiar, labo 

ral y social. (7) 

Para cunplir lo establecido en dicha !By, se iniciaron los -

programas de primaria y sect.mdaria abierta. Con auxilio e.spo 

rádico de personas preparadas, pero fundarcentalm:mte de nodo 

autodidacta, cualquier persona podía acreditar la educación -

priIM.ria o secundaria rrediantc la presentaci6n de un ~l -
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en el que denostrara los conocimientos necesarios. El progra

ma de secundaria abierta, se realiz6 a través de libros edita 

dos nediante un convenio con la Cámara Nacional de la Indus

tria Ffil.torial. 

El Centro para el Estudio de M=dios y Proced:imientos Avanza

dos de la Fducaci6n {CEMPAE), instaló en la ciudad de M:>nte

rrey un canal de televisi6n para producir los materiales audio 

visuales necesarios que apoyaran un prograna de preparatoria 

abierta en esa ciudad. Se contrataron los servicios del Ins

tituto Técn016gico y de Estu:lios SUperiores de M:>nterrey (rr

FSM) , para la elal:x:>raci6n de los materiales didácticos y la -

inplanentaci6n del plan, miSltO que se inició en septierrt>re de 

1973 con 1,400 alunnos. 

En febrero de 1976, en la ciudad de ~co, el Colegio de Ba

chilleres inició su sistema. de bachillerato abierto con una -

poblaci6n de 7, 500 educandos mayores de 18 a.OOs. 

I.Ds libros de texto y los materiales de ap:;>yo fueron elabora

dos por maestros del Colegio, asesorados por investigadores -

de la Universidad Aut6na.na ~tropolitana y por la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 

(ANUIFS). 

A nivel de Licenciatura, la Escuela Superior de Carercio y Jld 

ministraci6n del Instituto PolitOO'lico Nacional estableció -
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cursos abiertos para ofrecer licenciatura en canercio exterior 

y diversos cursos de actualizaci6n en diferentes áreas y nive

les.. IDs Institutos Tenol6gioos Regionales ofrecen a lapo

blación trabajadora de la regi6n la posibilidad de cursar una 

licenciatura nedi.ante el estudio de un material didáctico y -

el servicio pennanente de asesoría. 

En enero de 1974 se inició el programa. nacional de castellani 

zaci6n, que tiene por objeto logr~ la integracifu nacional a 

tr.aWs de la fo.nnaci6n de una canunidad unida en la misma len 

gua. La aplicaci6n del programa se inici6 en 20 regiones en 

las que se habla otra lengua que no es el castellano, situa

das en entidades federativas, desp.~s el programa se extendió 

a 28 regiones nás, en las que operan 1,450 cent.ros de caste

llanizaci6n. 

ros servicios que ofrece la Secretarla de F.ducación Pablica -

a los grupos marg.inacbs en el rredio urbano son de dos tipos: 

ros que se :refieren a capacitación para el trabajo y los enf~ 

cadas a elevar el nivel cultural de la poblaci6n. 

ras Brigadas para el Desarrollo Rural y las Misiones CUltura

les fuerai creadas con el prop6sito de oontribuir al imjora

miento cultural, econ&rlco y social de los nt'icloos carpesi.nOs. 

En 1971 funcionaban 43 brigadas y 110 misiones culturales y -

en 1976, 98 brigadas y 215 misiones. cada uno de estos servi 
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cios atiende de cuatro a cinco ccm.midades y sirve a mis de -

290,000 canpesinos. Debido al increnento de los servicios y 

con el propósito ae facilitar la descentralizaci6n, se crea

ron ocho oficinas coordinadoras regionales con sedes en ~ri

da, ~taro, Qaxaca, Pátzcuaro - CREFAL, Jalisco, Puebla y 

Veracruz .. 

Con el objeto de capacitar en forma pennanente al personal -

que labora en los servicios m=ncionados, en febrero de 1975 -

inici6 sus labores el Centro de capacitaci6n para el Desarro

llo de la cam.midad, que opera caro un sistema de enseñanza 

abierta, con material didáctico elaborado bajo los principios 

de instrucci6n programada. Este centro estli dedicado a la -

capacitaci6n de los maestros en las especialidades de albañi

lería, carpintería, enfenrer!a, nejoramienta del hogar, acti

vidades agropecuarias, indUstrias rurales, actividades recrea 

tivas y :mGsica.. Se ha elaborado un contenido tanto de la es

pecialidad propia del maestro corro del desarrollo de la ccmu

nidad, con el objeto de que se utilicen las especialidades -

antes mencionadas caro uno de los nedios para conseguir el -

fin. 

A tra~ de 57 ron.tras de acci6n educativa, 26 de ellos ubica 

dos en el Distrito Federal, se dá acceso a una población mar

ginada que a&..-e.idi6 anuallu::11te a 40, 000 personas. F.n dichos 
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centros se enseñaba algunas técnicas y habilidades para faci

litar la inco:rp::>raci6n de estas personas a las tareas produc

tivas. Ios centros tarrbit'.fu'l desarrollaron progranas cultura

les que se proyectaban a la canunidad a través de representa

ciones populares y de exposiciones. 

Operaron en el pafs 26 centros de capacitaci6n para el traba

jo industrial, que ofrecieron adiestramiento específico a los 

adultos nediante cursos con duración de 6 :m=ses hasta un año. 

Esta acción se realizó principalrrente en la franja fronteriza, 

donde el crecimiento de la industria maquiladora requiri6 la 

capacitaci6n de mano de obra. 

2.2.1.PRESENCTA DE MEXICD EN EVENTOS IN'I'EmACICW\I.ES. 

Delegaciones nexicanas participaron en distintas conferen

cias preparadas por diversos organisrcos internacionales: en 

las reuniones del Consejo Interanéricano para la Fducaci6n,la 

Ciencia y la CUltura (CIOCC), efectuadas en Lima, Pert1 (1971), 

Mar de la Plata, Argentina {1972) , en la ciudad de Pana:ná, Re 

pllblica Dominicana (1974), San salvador, Reptiblica del Salva

dor (1976); as! caro , en particular, a las oonferencias gene 

rales de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la F.duc~ 

ci6n, la Ciencia y la CUltura (UNESCD), efectuadas en la sede 

de esa orgnnizaci6n en 1972, 1974 y 1.976. 
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En la Conferencia Mundial sobre Educaci6n de Multas celebra

da en Tokyo, Jap6n, del 25 de julio al 7 de agosto de 1972, -

auspiciada por la tNESCO, tambi~ hubo de verse la participa

ci6n de Mfudco; para tal conferencia, la UNESCO envi6 un cue~ 

tionario con el fin de obtener infonna.ci6n sobre los siguien

tes aspectos: 

I. Relación de la F.ducaci6n de Multes con los objeti 

vos econ(micos, sociales y pol!ticos. 

II. La Educaci6n de Adultos en relaci6n con el Sistema 

F.ducativo. 

III. Recursos Financieros. 

IV. Aspectos M=todo16gicos. 

V. Personal para la F.ducaci6n de Jl..dultos. ( 8) 

Este cuestionario tenía caro objeto principal conocer lo que 

~co hab!a realizad::> en el eanp:> de la educaci6n de adultos 

en el peri6do de 1960 a 1970, as! CCllIO sus perspectivas para 

los años posteriori:>..s. ( 9) 

2.2.2.Sr.rt:.meI~ F~IERA. 

A partir de 1971, la econcmfa xrexicana, entr6 en una fase de 

crecimiento lento e inestable del producto intemo, de inten

sas presiones inflacionarias, de agudizaci6n del descquili--
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brio del saldo con el exterior y de aurrentos persistentes de 

los déficit fiscales. Estas tendencias hicieron eclosi6n a -

partir de 1975, provocando en 1976 una profunda crisis que se 

desplegó en una fuerte contracci6n productiva (que se extien

de hasta 1977), en una inflación desbordada y en una feroz e~ 

peculación que desentx:>c6 en la devaluación del peso y en el -

caos financiero. 

Ante esta situación critica, el presidente I6pez Portillo -

anunci6, al iniciar su gobiemo, que dividiría su sexenio en 

tres etapas. E1 pr.iner tercio de su peri6do presidencial -

(1977-78) se dedicaría a la recuperación c;3e la econan!a. El 

segunoo tercio (1979-80) se dedicaría a consolidar dicha recu 

peraci6n, 

2.3 SEXENIO DE 1976-1982. 

caro consecuencia del estancamiento inflacionario, que alcanza 

su fase cr!fica desde 1976, y de la política de restricción -

del gasto J?(iblico puesta en práctica por el régi.Iren, resultó 

inevitable la reducción de los recursos disponibles para la -

educaci6n. 

En estas condiciones, pocas posibilidades ten!a el Estado de 

desarrollar las acciones de expansión e innovaci6n que se ha

bían anunciado desde la canpaña electoral del presidente I.6-
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pez Portillo. 

Al inicio del rég.inen el propio presidente anuncia la eleva-

ci6n de la escolaridad obligatoria a 9 grados. El esfuerzo -

requerido para currplir tal aspiración es enonre, porque :i.npl.:!:_ 

caba no sólo universalizar la secundaria, sino corregir antes 

el atraso y la insuficiencia de una escuela prinaria cuya efi 

cacia interna está por abajo del 50%. Ante la ma.gnitud del -

problema, la idea se abandona y no se vuelve a hablar del a

sunto. 

El Plan Nacional de .Educación publicado a nedi.ados de 1977 re 

presenta el punto mis alto de la exaltación de la ideología.

El Cbcul:tento actualiza y reorganiza la doctrina oficial sobre 

la educación, pero caro programa de acción resultlS desnesura

damente ambicioso. Ofrece la expansi6n y la renovación de ~ 

dos los niveles del preescolar al universitario y se conp~ 

te a atacar carrp:Js tradicionalnente abandonados, caro la edu

ca.cien de adultos y el servicio materno-infantil. En el Plan 

todo es prioritario, pero no señala rretas ni programas co~ 

tos de operaci6n; el conpraniso que significaba era excesivo, 

especialrrente cuando la situacioo econ6nica atraviesa por su 

peor m:::inento. Formalmente no se renuncia al Plan, pero se de 

ja caer en un discreto olvioo a partir de la renuncia de z.tlñoz 

IeCk> a la SEP, a finales de 1977. 
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cuando Fernando Solana llega a la Secretar.fa de F.élucaci6n PG.

blica, ammcia un anbicioso programa., "F.ducaci6n para Todos", 

que inplica por lo nenas la duplicaci6n de la cobertura del -

sistema. Se autoriza un fondo especial de mil millones de pe

sos, que es tota.lnente inadecuado para las dirrensiones del p~ 

yecto, y al final los recursos se concentran en la anpliaci6n 

de la primaria rural, destinando a la educación de adultos tma 

atención marginal. 

ros recursos disponibles prácticanente se agotan y no se res

ponde de la rrejor manera posible a las demandas de la pobla

ci6n que ya está dentro del sistema escolar. En la :i.rrp:>sibili 

dad de establecer una linea de restricci6n general, se contine 

el crecimiento en la medida y en los niveles en los cuales son 

rrenores los costos sociales y los riesgos de conflicto pollti-

co. 

Esta pol!tica de restricci6n selectiva se ccnplem:nta con la -

decisi6n de mantener bajos los costos de operaci6n, irediante -

el congelamiento de los salarios de maestros y trabajadores. -

cuando la novilizaci6n de los sindicatos universitarios arrena

za con ~r las nomas del control salarial y desatar una i!!!, 

previsible reacción en cadena en los sectores laborales, la -

respuesta del Estado fue la represión frontal, tal CCñD se ma

nifiesta con la intorvenci6n ¡x>liciaca en la t.NliM en julio de 
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1977. 

Una serie de declaraciones del Secretario de F.ducaci6n que se 

producen a partir de dicieo:bre de 1978 presentan la prorcesa -

de una gran expansión y diversificaci6n del sisten:a. escolar -

en lo que :resta del sexenio 1976-1982. ID .inportante es que 

no se trata de vagas :referencias a un futuro feliz, sino el -

anuncio de netas y programas 0X1Cretos a los que se :refiere -

casi caro un caipranioo: tock>s los niños en primaria antes -

del 82, alfabetizaci6n funcional para millones de adultos, -

puertas abiertas para el :ing:rero a la educa.ci6'i superior, foE_ 

talecimiento y creaci6n de centros de :investigaci6n, capaci~ 

ci6n técnica masiva. 

3. O~Sr.1)5 C(lE JN!'ERllIENEN EN IA EJOC11.CICN DE ADOL'IDS .. 

3 .1 Centro Regional de F.ducaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n E\m

cional para Anérica Iat:ina, CREFAL. 

En 1949, la Ccnferen.cia General de la WESCO en su CUarta Reu 

ni6n encargó al Director General cooperar con los Estad::>s -

Mierri:>ros en la creaci6n de Centros Regionales destinados a la 

fonnaci6n de los ne:estros y especialistas, y a la preparación 

del naterial de educaci6n de base. 

Ia Conferencia General destin6 en el presupuesto de 1950 los 

cr&litos necesarios para el establecimiento de un Centro ~-
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gional para la Educaci6n de Base en Anérica Latina, dicha i

dea fue apoyada por la FAO. la CMS, la OIT, la OEA y otros ºE. 

ganisrccs internacionales. 

Dados toó:>s estos antecedentes y en virtud de otras consider~ 

ciones, el día 11 de septienbre de 1950, se suscribi6 el -

"Acuerdo entre la UNESCO y el GJbiemo ~cano sobre el esta 

blecimiento de un Centro Regional para la Fonnaci6n de Perso

nal y la Preparaci6n del .Material de Educaci6n de base en -

Arrérica Latina". 

Bajo los auspicios de la UNESCO,de la FAO y del Gobierno ~ 

cano, y con la valiosa colaboraci6n de los organisnos inte~ 

cionales ~-ra la agricultura, la al:ircentaci6n, la salud y el 

trabajo, el CREE2\L abri6 sus puertas a los pa!ses de JIJ.'rérica 

Latina, el car-be y otras regiones del mundo, e inici6 sus -

actividades el día 9 de mayo de 1951 en Pátzcuaro Michoacán,

bajo la denaninaci6n de "Centro Regional de :Educaci6n Funda

irental para rlrcérica Latina'¡, narbre al cual corresponden las 

siglas utilizadas durante toda su vida institucional. 

Las etapas de funcionamiento del Centro están caracterizadas 

por los peri6dos dedicados a responder demandas de determina

dos tipos de servicio para los pa!ses de la Regi6n con base a 

nuevas necesidades planteadas por los prograr.as de desarrollo 

econónico y social, puestos en marcha. 

- 62 -



As! pueden distinguirse claranente las siguientes etapas: 

Primera: Fducaci6n FUndarcental (de 1951a1960). 

Segunda: Desarrollo de la Ccm.midad (de 1961 a 1968) • 

Tercera: Alfabetizaci6n Funcional (de 1969 a 1974). 

cuarta : Fducaci6n de 1\dultos en el Mu:co de la Fducaci6n -

Pennanente (de 1975 a 1978). 

~ta: Educacifu de Adultos y Alfabetizaci6n Funcional en -

el Marco de la Fducaci6n penranente y del Desarrollo 

RUral Integrado {a partir de 1979). (10) 

Es preocupaci6n del CREFAL alcanzar una relaci6n estrecha en

tre todos aquellos países y organisrros que están llevando a ~ 

bo acciones de alfabetización, educaci6n de adultos y desarro

llo .rural. 

Con esta visi6n el CREFAL se ha planteado los siguientes obje

tivos: 

• Contribuir a la fonnaci6n de especialistas de niveles dires, 

tivos y tknicos, en las :ú:eas de alfabetizaci6n, educaci6n 

de adultos, desarrollo rural integrado y educaci6n a pobla

ciones .ind.1genas, coo especial ~fasis en aquellos que tra

bajan con grupos sociales de mmor desarrollo relativo, ~ 

to en ~co caro en los denás pa!ses de l\rrérica I.atina y -

el caribe .. 
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Intensificar la labor de extensi6n educativa y cultural -

con proyecci6n latiniamericana, nacional y local a traws 

de asesorías, publicaciones, materiales audioviduales y -

programas radiof6nicos. 

• Fortalecer e increnentar las acciones de investigaci6n en 

relaci6n con los programas de alfabetizaci6n, educaci6n de 

adultos y desarrollo rural integrado, tanto en Mfud.co rono 

en los demás paises de la Regién. 

• Contribuir a la difusi6n y práctica del desarrollo educati 

vo caro CCIIpOnente indispensable del desarrollo integrado 

de los países. (11) 

3.2 Centro Nacional de Productividad, CENAPRJ. 

El origen del Centro Nacional de .Productividad se encuentra -

en el Centro Industrial de Productividad, fundado el 19 de~ 

yo de 1953, nediante un convenio firmado entre los Gobiernos 

de Mfudco y de los Estados Unidos de i\J:rérica. 

Al término de los efectos que di6 lugar el convenio de refe

rencia, el Centro Industrial de Productividad a::mtinu6 ope~ 

do con recursos financieros aportados por el Gobiemo de ~ 

co nediante un fideicaniso celebrado el 14 de ag::¡sto de 1961 

con Nacional Financiera, s. A. por la Secretaría de Hacienda 

y crfü.ito Ptlblico. Situacioo que prevaleci6 hasta agosto de 

1965. 
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A fin de otorgar a la Instituci6n la fonnalidad necesaria den 

tro del marco del dereclx:> i;::ol!tico mexicano, el 14 de agosto 

de 1965 se cre6 el Centro Nacional de Productividad corro aso

ciación civil, personalidad con la que ha venido operando du

rante el tienpo que va de la fecha m=ncio~da a nuestros 

dfas. (12) 

Bajo la administraci6n del Centro Industrial de Productividad, 

el 21 de junio de 1965 se cre6 el Servicio Nacional de Adies

tramiento de la Mano de CIJra en la Industria (AIM)), caro re

sultaao del plan de operaciones suscrito i;::or el Gobierno de -

~co, el FoDdo Especial de las Naciones Unidas y la Organi

zaci6n Internacional del Trabajo. 

Ia vigencia del plan de operaciones concluy6 el 31 de diciem

bre da 1971, y el Servicio Nacional J\Rf.D continuó sus activi

dades bajo la administraci61 de CENAPRO, financiado tanbi~ -

por el Gobierno Federal, por conducto del fideicaniso que 

se menciona anterioniente. 

El últim:> convenio tuvo lugar el 29 de julio de 1977. Uno de 

los caietidos básicos consistió en revisar la estructura del 

cani.té Técnico del Fideicaniso para inclu!r a las dependen

cias del Ejecutivo Federal, que deber1an participar en él, -

otorgándose la presidencia del mi.srro a la Secretaría del Tr!!. 

bajo y Previsi6n SOcial, en su car~cter de Q:X)rdinadora del 
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Sector Püblico laboral. 

De esta suerte, el cani.t~ técnico del Fideicaniso CENAPRO que 

do integrado con las siguientes representaciones: 

Secretar.:ía del Trabajo y Previsi6n Social, en la presidencia; 

Secretaría de Hacienda y Cr~to Público; Secretaría del Pa

trinDnio y Farento Industrial; Secretaría de carercio; Secre

taría de Agricultura y Fecursos Hidráulioos; Secretar.:ía de -

Turisno; Secretaría de Ed.ucaci6n Pública; Secretaría de RefoE_ 

ma Agraria; Departanento de Pesca: Banco de ~co, S.A.; Na

cional Financiera, S.A.; y la Confederaci6n de c&naras Indus

triales. 

Sus atribuciones son: 

Dotar al pa.:ís de un centro profesional para el estudio de né

todos y sistemas de organización y administraci6n científica, 

cuya aplicaci6n apoye el increrrento de la productividad. 

Divulgar el conocimiento de dichas t~icas, mediante el 

adiestramiento del personal que en sus distintos niveles re

quiera el desarrollo de las actividades agropecuarias, indus

triales y de servicios .• 

PrOlro'V'er la apliC"..aci6n de dichas técnicas en las actividades 

productivas. 

su Cbjetivo General; 
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Apoyar técnicanente, ct.rro institución ptlblica del Sector Ia

boral y en el marco de acci6n que señala el Programa Nacional 

de Productividad, a los Trabajadores y enpleadores del país -

en los esfuerzos que realizan, tendientes al incremento de la 

productividad. {13) 

3. 3 Centro para el estudio de Medios y Procedilr.ientos Avanzados -

de la Educaci6n, CEMPAE. 

Se cre6 el 31 de agosto de 1971, es tm organisno federal des

centralizado con interés ptiblico, con ¡:ersonalidad juridica y 

patri.rconio propios. Sus investigaciones educativas arrpl.1'.an -

su árrbito y cubren desde preescolar hasta posgrado. 

En la actualidad se encuentra abocado a mejorar y superar los 

materiales existentes, en especial, en el diseño y elaboración 

de nuevos materiales. Diseñ6 y está aplicando "un nodelo de 

enseñanza abierta" para todos los niveles educativos, pi:odujo 

tanbién 12 libros de Primaria Intensiva para Adultos (PRIAD)

que incluyen 2 libros de Intn:ducci6n a la Primaria, un manual 

para el asesor y un Instructivo para la organización de cir~ 

los de estudio. (14) 

3 .. 4 !nstituto Nacional para la Filucación de Multas, INFA. 

En 1979, el organisrro Estatal que tenía a su cargo la educa
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ci6n de adultos 1 era la Direcci6n General de Fiiucaci6n de -

Adultos~ dicha direcci.6n fue sustitu!da por el Instituto Na

cional para la Fiiucaci6n de Adultos. 

El 28 de agosto de 1981 se crea dicho Instituto caro un orga 

nisno descentralizado de la Administración PGblica Federal,

con personalidad jurídica y patrim:>nio propios,. que tendrá -

por objeto prooover, organizar e inpartir educaci6n Msica -

para adultos. Tendrá las siguientes facultades: 

I. Prarover y proporcionar servicios de alfabetiza

ci6n, así caro de educación primaria y secundaria 

para adultos, en currplimiento de la ley Nacional 

de F.ducaci6n para Multas y di5F0siciones regla

nentarias1 de acue.rOO a los objetivos, contenió::>s 

y programas de estudio que establezca la Secreta

ría de Fiiucacioo PGblica, oonfonre a su cxxrpeten-

cía. 

II. Pramver y realizar investigación relativa a la -

F.ducaci6n para adultos. 

III. Elaborar y distribuir materiales didácticos apro

vechables en la Filucaci6n para adultos .. 

rv. Participar en la fonnaci6n del personal que requiE! 

ra para la prestaci6n de los servicios de F.ducaci6n. 
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V. Coadyuvar a la educaci6n carunitaria para adultos, 

confonre a las disposiciones legales y adrni.nistra

ti vas correspondientes. 

VI. Acreditar cuando proceda, los estudios que se rea

licen en el Instituto, ccnfome a los programas a

probados. 

VII. Dar o¡;x>rtmlldad a los estudiantes de cmrplir con -

el Servicio Soeial F.d.ucativo. 

VIII. Coordinar sus actividades con Instituciones que o

frezcan servicios o ccnplercentarios y ap.:>yar, ~ 

do lo requieran, a dependencias, organisroos, aso-

ciaciones y enpresas en las tareas que desarrollen. 

IX. Participar en los servicios de F.ducaci6n General -

Básica para Adultos. 

X. Pealizar actividades de difusión cultural que ccm

plerenten y apoyen sus programas. 

XI. Difundir a través de los nedios de carunicaci6n co 

lectiva los sel"'ITi ci.os que preste y los programas -

que desarrolla, as! C01IO proporcionar orientación 

al pt'.iblico sobre los misros; y 

XII. Las darás consignadas en este decreto 1 as! caco -

las que requieran para el cunplimiento de su obje

- 69 -



to, congruentes con la legislaci6n educativa. (15) 

3 .5 DEP.ENDENCIAS DE LA SEP QUE ATIENDEN EDt.X:'ACICN DE ADUL'IDS. 

- Consejo Coonlinador de Sistemas Abiertos. 

Depende direct:a:m:nte de la SEP, participa caro órgano de ai;:o

yo de la misma.. SUs ñmciones consisten en coordinar los con 

tenidos, la netodolog!a y la organización de los servicios de 

educaci6n abierta. ll..ctividades que realiza: detenninaci6n -

de planes y programas de estudio, nétcxlos educativos y nor

mas técni.co-pedag6gicas. 

- Dirección General de Acreditación y Certificaci6n, OOAC: 

Depende de la SUbsecretarfa de Planeaci6n F.ducativa, partici

pa caro órgano de apoyo en los aspectos de evaluación del a-

prendizaje y currple las siguientes funciones: evaluar los a~ 

pectas cualitativos y cuantitativos de aprendizaje de los edu 

candes. Disefi:> de instrmentos de nedici6n de conocimientos 

y aptitudes relacionadas con los procesos de enseñanza y a

prendizaje y evaluarlos mediante la operación del proceso de 

educaci6n de adultos y la acreditaci& y certificación de los 

conocimientos de los educan&>s. 

- Dirección General de capacitaci6n y Mejoramiento Profesional 

del Magisterio, DG:M?M. 
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Depende de la SUbsecretar.ía de F.ducaci6n SUperior e Investi

gaci6n Científica. SU funci6n consiste en organizar, desarr~ 

llar y evaluar cursos de fomacioo y capacitaci6n de alfabeti 

zadores para adultos, en coordinaci6n con la DGE'A y las Dele

gaciones Generales, mediante la praroci6n de tales servicios. 

- Direcci6n General de Publicaciones y Bibliotecas, DGPB. 

Depende directamente de la Secretaría de Educacioo PGblica y 

participa caro 6rgano res¡:onsable de la producci6n de libros 

de texto y otras publicaciones. 

- Direccioo General de F.ducaci6n Pr.inaria en el Distrito Fede

ral, J:GEP. 

Depende de la SUbsecretar.ía de F.d.ucaci6n Básica y su :ftmci6n 

consiste en adoptar las nedi.das conducentes a que la educa

ci6n primaria inpartida en el Distrito Federal, se ajuste a -

las nonras técnico-pedag6gicas, oontenidos, planes y progra

mas de estudio y nétodos aprobados .r;or el Secretario para es

te nivel. A través de las Escuelas Primarias Nocturnas, a

tienden la demanda de educación primaria para adultos. 

- Direcci6n General de Educación Secundaria, DGES. 

Depende de la Subsecretaría de F.ducaci6n Básica y su funci6n 

consiste en adoptar las nedi.das conducentes a que la educa-

ci6n secJndaria que se :inparta se ajuste a las normas t~ico 

- 71 -



pedag6gicas, a los contenidos, planes y programas de estudio 

y rrét:odos educativos aprobados por el Secretario. A través -

de las Escuelas Secundarias para Trabajadores atienden la de

manda de educación secundaria para adultos. 
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CAPITCJIO III. 

mx::PiCICN DE AJXIL'roS EN MEXICO: 

¿ BUSO:JEDA IE SOLOCIOO O IN'.If.NlO DE 

SOIAPAR W P~ ? 



III. ~CN DE ADUL'lOS EN MEXICO: ¿ BUS<,J.JEDA IE SOIOCIOO O 

lNl'EmO DE SOU\PAR UN PR:lBLEM\. ? • 

Durante toda la historia de la educaci6n en ~co ha sido u-

na constante el sufrir los problemas de rezago; para poder ha 

blar de ello, será necesario acudir a las cifras de la educa-

ci6n escolar. Pr.ineranente hablarerros de la "demanda poten-

cial por educaci6n", entendiendo por esto, a toda aquella po-

blacioo que por su edad queda carprendida en un ciclo escolar, 

as.! tenE!lPs que los niños que tienen entre 3-5 afus de edad -

demandan educaci6n pre-escolar; entre 6-14, educaci6n prima-

ria; entre 15-19, educaci6n media; y la demanda potencial -

correspondiente a la educación superior se encuentra carpren-

dida entre los 20-24 años de edad. 

A continuaci6n se ITPJestra una relaci6n entre la dananda po

tencial y la satisfacción educativa de la misma, de 1958, 

1970 y 1980. 

1\00 Demanda Poten Satisfacci6n de Poblaci6n que no es 
cial la demanda. absorbida por el Sis

tara. 

1958 17 173 506 

1970 26 555 664 

1980 47 622 962 

5 301 172 

10 806 329 

28 246 594 

Fuente: Censos Naciooales de Población. 
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11 872 334 

15 749 335 

19 376 368 

69.13 

59.39 
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caro µlede observarse en el cuadro, la proporci6n de incorpo

raci6n al sistema escolar va ameritando, por lo que el coefi

ciente de satisfacci6n de la demanda potencial disminuye. Es 

to es, el nún::u:o de integrantes de cada grupo que queda fuera 

del siste.na, aunenta en núreros absolutos pero disminuye en -

números relativos. Aparentem:mte, si consideranos los núre

ros relativos el proble.na se está solucionando; pero los n~ 

ros absolutos denotan que la p:>blaci6n no absorbida por el -

sistema ha a.unEntado en casi ocho millones, cooparando los pe 

ríodos Jn911cionados. 

Con la creaci6n del Programa 11Educaci6n para 'lbdos", lanzado 

por el Secretario de Educación Ptíblica1 se tenía caio neta -

que p;=i...ra el año de 1982 no habría ningÚn niño en edad esolar 

fuera de la primaria. segGn resultad:>s, esto se ha cunplido; 

pero: de todos los nifus inscritos en prim=ro de primaria -

¿ cuántos de ellos la tenninarán ? y, de esos ¿ cuántos se

guirán la educaci6n media ? • 

Asf tenernos que existP un factor que tant>i~ determina la sa

tisfacción de la denanda, tan ittportante caro el que ha aca

rreado la escasez de op:>rtunidades de ingresar al sistema es

colar, nos refer:inoo a la regularizaci6n del sisterra, que -

~ste sea capaz de retener a los alumos hasta la terminaci6n 

de su educaci6n primaria. 
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En relaci6n a lo anterior se han llevado a cabo varias inves 

tigaciones para ccnocer las causas que originan la deserci6n, 

y las conclusiones a las que se ha llega.Cb son: que :nucIDs -

de los factores que la originan tienen su raíz en el exte- -

rior del sistena educativo. (1) 

Desde el sexenio pasado, cxm::> respJeSta a este problema, las 

autoridades educativas optaron por ofrecer educaci6n extraes 

colar a quienes no ¡:ueden ingresar a1 sistana educativo re

gular, o tienen que abancbnarlo en folllla p:reuatura. Y al -

anunciar el Programa de "E:iucaci6n para 'lbd::>s1
' los~ 

te responsables de la educaci6n ptiblica informaron que este 

tipo de educaci6n recibirá un inp:>rtante apoyo oficial duran 

te el actual sexenio. (1976-1982). 

Ante la necesidad de que los sistanas educativos Cl:llplan - -

efectivanente las funciones que la sociedad les e_viqe, se -

han venido intl:oducienóJ en los 111.t:inos años diversas innova 

cianes educacionales. Algmas de éstas tienen la intenci6n -

de cxxrpletar las ñmciones desenpefiadas por los sistemas es

colares. otras, en canbio, intentan reenplazar a los sistenas 

coovenciooales por considerar que éstos .no sen susceptibles 

de adaptarse a las condiciones prevalecientes en su entorno. 

Ia mayor!a de tales innovaciooes ¡=ersigue 008 objetivos. Por 

un lacb se pn>pCt".lell ofrecer distintas m:xlaHda&a de educa-
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ci6n que sean capaces de rebasar los límites institucionales 

-para poder ofrecer oportunidades de educaci6n y entrenamien

to que no serían carpatibles con las estructuras organiza.ti-

vas convencionales-; por el otro, buscan m::xlificar la metcxlo

logía de la enseñanza, con el objeto de eliminar obstáculos -

que podrían :i.rrpedir el desarrollo pleno de las facultades de 

los educandos. Ias innovaciones que persigue el pr:Urero de -

éstos objetivos se basan en el supuesto de que, al nndificar 

la organiza.ci6n de los sistanas edtrativos (a través del esta 

blecimiento de sistanas de edtraci6n abierta, de educaci6n -

continua, etc.), es posible ofrecer las misrra.s oporttmidades 

de educaci6n a toda la sociedad. Esto supone, a su vez, que 

todas las personas estan en "igualdad de condiciones 11 en ella!!. 

to a sus notivaciones, capacidades, posibilidades y grado de 

infoIInélci6n sobre las oportunidades disponibles. Por su parte, 

las innovaciones que se prqxme el segundo objetivo J;>arten del 

supuesto de que la educacioo s61o debe cultivar las habilida

des del sujeto, segGn lo sugiere la corriente pedag&¡ica de -

corte ~tico.. (2) 

Es definitivo que toda esta problemática tiene relaci6n con 

la situación ecoOCmi.ca del país, y de alguna manera es conse

cuencia de la misma. 

ccr.o se sabe, los problemas relacionados con c.>l financiamien
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to de la educaci6n han sido objeto de diversas controversias, 

esto puede explicarse f~cilrcente, si se advierte que los as

pectos financieros constituyen una expresi6n concreta de la -

fomia. en que los países deciden encauzar diversos conflictos 

que son de hecoo connaturales a la organizaci6n social de los 

misnns. 

Si la educación de adultos es creada caro alternativa para C.!! 

brir el rezago escolar, ésta debe cubrir por lo manos el 80%¡ 

pero, consiüerando que no existe una planeaci6n ni netodolo-

gía adecuada, la poblaci6n cubierta por esta m:Xialidad es flo 

tante, no hay un control sobre la misma, sin embargo, los nú

meros hablan y estmi reportando un gran índice de personas a

nalfabetas, o bién sin instrucción Msica. 

Si la educación de adultos no logra los objetivos por los que 

supuestarcente surge, entonces se puede hablar de una medida -

nás que el Gobierno tana para eludir el grave problema educa

tivo. 

Es definitivo que pa!ses t.."atD CUba, Rusia o Chi-ria, ma..nojan -

factores inp:>rtantes para abatir rezagos educativos, factores 

que difícilnente se encuentran en países cato ~co. 

Estos factores son: una verdadera preferencia por los secto

res populares; la canalización hacia estos sectores, de los -

recursos necesarios para exterminar sus carencias educativas, 

- 79 -



y la organizaci6n de sistanas capaces. 

En efecto, las experiencias que hams aludido no pretenden -

amientar el nivel educacional de minorías que han aceptado -

valores relacionados con la ~vidad y el ascenso indivi

dual. El caso de Cuba, por ejarplo; una vez consumada la~ 

paña. de alfabetizaci6n, se han dedicado los recursos necesa

rios para el funcioramiento de la educaci6n de adultos {aún a 

costa del desarrollo de otros niveles educativos) • De este -

m::xio, se han dado pasos .inp:>rtantes para convertir los cen

tros de trabajo en lugares de esb.rlio, y para facilitar a los 

trabaja&:>res el acceso a la educaci6n superior.. En cambio, -

los países cat0 México han optado por desarrollar sistanas -

que utilizan rcétodos autodidactas porque, entre ot..ras cosas,= 

su operaci6n es nenas costosa para el Estado. Sin embargo, -

la relativa econanía de esos sistatas se debe, esencialmente, 

a que el Estado asme una m!nima parte del esfuerzo necesario 

para abatir el rezago educativo. Crearos, por tanto que es -

necesario revisar este enfoque. 

caro se IIalCion6 anterionoente, la educaci6n de adultos nq -

soluciona el problema de rezago educativo, entonces ¡;x::>dem::>s 

hablar de su utilizaci6n para solapar dicho problema. 

¿Por~ o para qui§ es utilizada la educaci6n de adultos ? 

La crisis econOOU.ca con sus manifestaciones de incontrolable 
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carestía, desalpleo, especulación, restricciones salariales,

significa para las masas tm fuerte deterioro de sus condicio

nes de vida, vulnera su confianza en la capacidad del réginEn 

para dirigir al país y crea el riesgo de que fallen los rceca

nisrros corporativos que las mantienen imnvilizadas. Por lo 

tanto es especialmante inp:>rtante mantener viva la utopía de 

la escuela caro salvaci6n, y proteger la imágen del Estado, -

que no se amilana ante condiciones adversas y que mantiene -

-aún ofrece anpliar- uno de los servicios populares Msicos. (3) 

No debe perderse de vista que la daninaci6n cultural es co~ 

cuencia de la daninaci6n política y econánica, caro rrenciona 

Martín Carnoy acerca de este punto: 

"El Estado, por tanto, caro tm instn:rrento de daninaci6n bur

guesa (CCitP parte de la sociedad civil) tiene que estar invo

lucrado en la lucha sobre la conciencia, tiene que ser un pro; 

ticipante .últ:i.marrente involucrado en esa lucha. El desarro

llo burg00s no s6lo no se lleva a través del desarrollo de -

las fuerzas productivas, sino a través de la hegemonía en el 

terreno de la conciencia. El Estado está involucrado en esta 

extensión y no s6lo en la inp;>sici6n coercitiva del poder e

con6nico ~. Sin el poder (control) en el terreno de la 

lucha sobre la conciencia (y s61o entonces), sostiene Gramsci, 

la blrguesía tratará de hacer uso del poder coercitivo del E!!, 
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tado caro un instrumento pr.im:>rdial de daninaci6n. Si esto -

no ocurre, las fuerzas coercitivas pennanecen en el transfon

do y acttían caro un sistema de :i.np::>sici6n y amenaza, pero no 

de coerción abierta." (4) 

En el fondo lo que sucede es que las medidas CC1tJ?eI1Satorias -

funcionan ciaro un rem:rlio que contradice intr.ínsecam:mte a la 

estructura escolar social establecida. NJ saneten a revisión 

las relaciones del sistema educativo con ios procesos socia-

les globales y no afectan, por tanto, los patrones de asigna

ci6n de errpleo, los condicionamientos familiares del aprendi

zaje, los incentivos de ascenso socioeconánico, los costos de 

los factores de la producci6n, el desarrollo científico-~ 

16gico y sus repercusiones ocupacionales, etc. En consecuen

cia, su éxito - en la medida que exista- no pasará de ser un 

paliativo para nuchas crisis valorales de los sistemas educa

tivos. 

De la misma manera, ~co debido a su historia y quizá tam

biál al hecho de ser vecino de una de las potencias nmxlia

les, ha detenninado la directr!z de nuestra condici6n políti

ca, social, econánica, etc., lo cual necesaria y consecuente

I0011te afecta el sistema educativo en general, y a la educa-

ci6n de adultos en particular. 

A prop6sito de la fundación de un Centro Regional - el tínico 
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en América Latina - auspiciado ¡;or la IJNESCO, organización -

rramdial creada e:q>resa.rrente para ocuparse de la Ciencia y la 

CUltura, México se ha visto en la necesidad de tratar el p~ 

blana de la educación de adultos. 

Si bién es cierto que se han llevado a cal:x:> varios trabajos 

tanto de investigación práctica caro te6rica, los principios 

que en ellos se trata no van acordes con la realidad: te6ri . -
camente la educaci6n de adultos debe servir para lograr que 

cada adulto se desarrolle a todos los niveles, tanto cultural, 

econánico, político, social etc. , y sin embargo en la prác-

tica, esto no sucede. 

Ios aspectos que han tenido mayor énfasis y en los .que ~ ha 

trabajado, son: la alfabetizaci6n y la capacitaci6n para el 

trabajo. 

"Muchos nexi.canos recuerdan, sin duda, el prop6sito de elimi-

nar el analfabetisno que ani.It6 a la carcpaña de 1944, la cual 

se apoyaba en la esperanza de que la mitad de la poblaci.00 -

que sabía leer y escribir, enseñar.i esas habilidades a la -

otra mit.ad que no había podi.&:> adquirirlas. .Asimierro, se ~ 

cuerda la certeza con que, en 1959, se ase:guraba que ooce a

ños ~s el sistana escolar del pa!s seña capaz de ofre-

cer un lugar en las escuelas primarias a todos los niik:>s que 

as! lo requieran. Todavía con mayor raz6n se recuerda la -
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euforia con que fue lanzada una nueva campaña de alfabetiza

ci6n en 1965, a pesar del fracaso en que había desenbocado 

la iniciativa anterior. Algunos ciudadanos tendran presente 

todavía la precipitaci6n con que se izaban la "banderas blé3!!. 

cas" en las entidades federativas que oficialmente ingresa-

han al grupo de las que se consideraban que habían quedado -

al margen del analfabetism::> .... (5) 

Según declaraciones hechas por Antonio de Veciana, represen

tante de la UNESCX> en México, el pasado 8 de septiembre, nen 

ciona. que nuestro pa!s es una de las naciones que viene a-

rrastrando los lastres ms difíciles de alfabetizaci6n ••• 

Por su parte, el director del INFA, Miguel Alonso Calles, a

severó que por fin nuestro país rarpi6 la barrera de los -

seis millones de analfabetas, por lo que a fines del presente 

año esa cantidad se habrá reducido a cinco y nedio millones •• 

• • • manifest6 que con el Progr.:ma Nacional de Alfabetizaci6n, 

~co renueva su eJq?eriencia en la materia y su finte volun. 

tad de corregir los desequilibrios sociales y aseguro que e~ 

te tipo de planes viven en nuestro país su narento más tras-
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cendente, ya que el próximo presidente, ha expresado reite-

radamente en que una de las prioridades de su gobierno será 

precisamente la erradicación del analfabetisnn. (6) 

El optimisrro con que se anuncian estos prop6sitos y se feste 

jan los supuestos logros, obedece principalmente, a quienes 

tienen a su cargo la planificación del sistana educativo sos 

layan el grado en que la estratificaci6n sccial (es decir, -

nuestras ancestrales desigualdades ecorónicas) incide sobre 

el funcionamiento del sistana educativo y predetermina los -

resultados del mismo. 

En lo relativo a la capacitaci6n, ésta en si misma no puede 

lograr el desarrollo individual qt..le se pretende con la educa 

ci6n de adultos, ya que €sta última se identifica con la edu 

caci6n en general, en el sentido de que los seres humanos te 

naros necesidad de educarnos o autoeducarnos de manera cons-

tante y diaria, .. pero de ninguna nanera se puede identificar 

esto con "programas de conferencias", "cursos de capacitación u 

o para el "adiestramiento intensivo de la mano de obra". 

En nuestro contexto se entiende la educaci6n de adultos caro 

aquella actividad que tiende a canpensar la carencia de e~ 

laridad en la niñez y en la juventud. Es~ dirigida a la po 

blaci6n marginada: a campesinos analfabetas, a arpleaclos -
~ 

sani-analfabetas, a trabajadores no especializacbs. 
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Hasta cierto punto se le confunde con capacitaci6n o adies-

tramiento. Sin dejar de reconocer que estas actividades son 

necesarias para el aunento de la producci6n y de la producti

vidad. Haciendo un detallado análisis, para que pueda llevar 

se a cal:o la educaci6n de adultos necesitanos prilreramente -

contar con los recursos financieros; recursos que en nuestra 

actual situaci6n es :iJrg;x:>sible obtener, es totalmente entendi

ble que se desvíe la atenci6n hacia la capacitaci6n, ya que -

esta -ccm:> es .impartida- evita al Esta&>, los costos que :iin

plicar.ta propocionar educación a miles de adultos que no la 

tienen. 

Es .inportante hacer nenci6n del auge inpresionante que ha te

nido la capacitaci6n en los últ:iioos az'bs, incluoo el hech::> de 

leqalizarla caro una prestaci6n que debe otorgar cualquier em 

presa, a sus trabajadores; trayendo caIO consecuencia que -

sean ~stas últimas las resp:msables de la capacitaci6n, asu

miendo los gastos que :implica. 

Para no ser la excepci6n, la capacitaci6n también cuenta con 

una instituci6n encargada de que sea impartida, determinando 

así misro ronnas y pol!ticas al repecto, toda arpresa, por -

pequeña que esta sea, debe presentar ante la Unidad Coordi~ 

dora del Ellpleo, capacitaci6n y Adiestramiento (UCEX:A), que 

depencfo de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Soc-ial; pa

ra su registro y aprobaci6n, los planes y progranus dé capa-
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citaci6n y adiestramiento. 

Asimisno, teneros un instituto cono CeNa.Pro~ que se dedica -

a dar orientaci6n e instrucci6n a todo lo relativo al Adies

tramiento y Capacitaci6n. 

Se define ccm::> "deserci6n escolar" al fenáneno p::>r el cual -

un o::>njunb:> de alunnos abandonan las actividades escolares -

de un tip::> de educación, sin coopletar el ciclo o nível. 

F.n el caro de la deserción escolar el abandono de la escuela 

se notiva p::>r razones ajenas al individuo, bien sea por fal

ta de cupos escolares o poi:que las condiciones sociales y e-· 

con5nicas de las familias limitan - y la nayoría de las veces 

impiden - una progresi6n escolar nomal del educando. 

La situaci6n es muclx> más grave aún si se constata que exis

ten decenas de millones de niños entre 5 y 14 años que nunca 

accedieron a la escuela, a este sector de poblaci6n no se le 

puede llamar desertor escolar, p::>rque nunca abarOOn6 la escu~ 

la, sencilléltleilte m entr6 en ella. Si algtln ncmbre es más -

propicio es el de segregado del sistana educativo. 

" Por ser la deserci6n escolar una de las consecuencias de la -

tr.arginaci6n, tambi~n es afectada por los efectos del creci
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miento explosivo de la p:>blaci6n. Indudablemente que la de

serci6n es un hecto inlicador de la marginalidad, por ello -

puede af.il:rnarse que la marginalidad es causa de la deserci6n 

así caro tambi~ es causa de much:>s otros efectos: m:>rtali

dad infantil, alto grado de uorbilidad, desnutrici6n, delin-

cuencia!' (7l 

Ia marginalidad, considerada caro el status de limitaci6n en 

que viven alguoos ~.;.0res de poblaci.6n y cuya existencia se 

caracteriza p:>r la ;imposibilidad de ejercer su derecho a uti 

lizar un conjunto de servicios sociales caro: vivienda, ed~ 

caci6n, salubridad, infon:mci6n, participaci6n en las decisio 

nes colectivas y -correlativamente a la :inposibilidad del uso 

de estos servicios- la marcada limitaci6n o anulaci6n en la 

participaci6n al a~so en la generaci6n de recursos cuya -

expresi6n objetiva es el derecoo a detentar una ocupaci6n -

que dé la oportunidad a obtener una justipreciada retrih..lci6n. 

En táminos generales, existe la tenderx:ia a considerar las 

causas de la marginalidad con criterio Jill1 tidimensional. -

Esto quiere decir, se agrupan causas de 6rden derográfico, -

econánico, social, pol1tico y cultural para presentar un~ 

dro de situaci6n narginal en una sociedad, cuyas peculiari

dades son intrínsecas .e intransferibles; por ello, su trata

miento y la o::q:irensi6n de su fenOOieno solamente serán vAli-
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dos para dicha sociedad." Aunque la mayoría de los estudio

sos del problan:i de la marginalidad consideran el factor ~ 

n5nico la causa principal de su origen, es conveniente adv~ 

tir que la marginalidad social presenta causas end5genas al .. 
sistema ecor:lmico y causas ex6genas a él. 

Dentro de las primeras señala el hecho de que el sistana eco 

n.'Eico no produce suficientes recursos o no genera los pues

tos de tral:ajo que la poblaci6n dema.OOa, bien sea porrazo-

nes de insuficiencias de recuroos primarios o porque la dis

triblci6n de dicb::>s recursos no se realiza equitativamente.

Desde la perspectiva del factor intrfnseco al sistana econ6-

nuco, la orientación del aparato productivo o la d:inimiza-

ción de un determinado sector pr.irrario o de explotaci6n de -
• 

recursos naturales, de industria y de servicios, creará de~ 

justes en la poblaci6n si es que ella no está preparada para 

una mJVilizaci6n de la fuerza del trabajo:• (8) 

Si bien es cierto que el factor ecoOOnic-o d~ un rol -

preporxlerante en el origen de la marginalidad, no son menos 

.importantes los factores polttico-sociales. Decisiones poli 

ticas o:::iro la concentración de p::>los de desarrollo en deter

minadas regiones de un pa!s para atenuar la migración hacia 
,,J 

las áreas rnet:rqíolita.nas, la orient:áci6n de re=ursos finán

cieros hacia la satisfacci6n de necesidades o::m:> vivienda,~ 
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nearniento ambiental, educaci6n o salubridad, ineiden signifi 

cativamente sobre la condici6n narginal. Aunque el aspecto 

más importante desde el punto de vista social es el fenáreno 

de utilizaci6n de los grupos sociales marginales caro elemen 

tos de presi6n para confrontaciones electorales, caro una -

fuente de consecusi6n de votos con pranesas que no siarpre -

llegan a cmplirse. 

"Por últino, y oo p::>r esto menos :inpJrtante, el factor cultu

ral ha desatpeñado un papel coadyuvante a la aparición del -

narginal sxiaL Ausencia de programas infonnativos que sus

citen el inter~ de las masas populares o la imposición de -

contenidos culturales a través de la prensa escrita , la ra-

dio y la televisi6n contriruyen a la al.tenaci6n de la pebla

ci6n marginal y con ello a la profundizaci6n de su irregular 

status." (9) 

Uoo de los mitos de aceptaci6n nás generalizada es aquél que 

adscribe a la educaci6n en general, la virtud de constituir -

el camino más seguro para salir del suJ:x3.esarlollo. 

Caro todos los mitos, éste sirve de punto de partida para una 

serie de bip6tesis no verificadas que a su vez todo pensami~ 

to o acci6n que se le oponga. 

Con este mito base se ha creado y se contintia fortaleciendo -

la idea adicional de que el problema del dese:rpleo en los paf 
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ses sul:rlesarrollados es un problana intimamente ligado al de 

la ech.-:::aci6n y que, por lo tanto, para solucionar y al misro 

tiemp::> salir del sul:rlesarrollo, es necesario destinar nás fo!!_ 

dos pCiblicos a la educaci6n en todos sus niveles, a fin de -

aunentar el n1lmero de personas que atien:le el sistana. 

I.a marginalidad no consiste en el nal alojamiento sino en el 

subatpleo. No se puede circunscribir la catea'oría: los mar

ginados no son un grado sino el producto de un mecanisoo so

cial de sub-arpleo. 

E:npero, la marginalidad está menos ligada al funcionamiento -

de la econanía urbana que a la desarticulación entre indus

trialízaci6n y url:Bnizaci6n, y así el funcio!".amiento de la so 

ciedad agraria. 

Es i.nnaJable la marginalizaci6n de los viejos sectores, pero 

lo esencial es que el nDdo de industrializaci6n misro produce 

necesariamente el sub-alpleo; de ahí que, la dependencia eco

n61ig.ca crea la exclusi6n. 

Ia marginalidad urmna no se puede explicar por la 16gica i!!, 

tema de un sistana ecoránico, de un IOOdo de producción. 

"El concepto de la dependencia se puede t.ransfOnttar; no se de 

be seguir hablando de capitalimo dependiente, sino de ª01.m!! 

lacioo capitalista en una s:x:iedad dependiente. Si E!)Ciste -

un sistena que no está integrado, su 16gica es la de la de-
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sintegración, de la desarticulaci6n de los sectores. Ia mar 

ginaliaad no se puede separar de una daninaci6n que ha mante . -
nido y utilizado los sectores dcmi.nados en nanbre de una 16-

gica de la dependencia que se opone a la integración de la -

socieaad nacional. Es la acción acininistrativa del Estado -

lo que constituye a los marginados cano categoría social -los 

gobiernos protegen nás que canbaten la especulación provocada 

por las migraciones a la ciudad-. Ia población aClllltlla las 

consecuencias del sub-arpleo ligado al capitalisno dependie!!_ 

te así caro las de la crisis de la socieaad agraria al misno 

tiempo que de la socieaad canercial urbana. una sociedad d~ 

sarticulada no es la yuxtaposici6n de dos sociedades: es -

una sola y en su centro se sit1la esta poblaci6n llamada "nar 

ginada" que manifiesta sus contradicciones y produce conduc-

tas que no se pueden reducir ni a conductas de clase, ni a -

la apatía, ni a la pobreza." (10) 

Los problanas educativos no son de índole técnico pedag6gico, 

sino que son ante todo problanas de índole pol1tico. 

Ia educaci6n s6lo podrá recobrar su sentido y ubicación a.la!!. 

do alcance su verdadera y real dirnensi6n política. 

"Viv.im:>s en un mmdo de carunicaci6n aparente, de caru.nicación 

no efectuada, de canunicaci6n falsa: en ur..a sociedad aliena

da, en la que las mayadas, in'posibilitadas e incapacps de -
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cam.micarse, quedan reducidas a meros objetos receptores de 

mensajes alienantes, perdiendo la intersubjetividad y en cog 

secuencia toda posibilidad educativa. Pretender utilizar -

los medios de la comunicaci6n colectiva, tal cual se dan en 

esta sociedad de conSUiro, equivale a considerar el proceso -

de comunicaci6n caro algo totalm:mte independiente del siste 

ma social. 

Ia cultura de masas 00 rolo no favorece nuevas femas de edu 

caci6n y cawnicaci6n "sino que adanás es fundamentalmente -

manipuladora perpetuando la soledad ratificada del individoo 

aislado frente a la generalidad adninistrada.n (11) 

n En este sentido los medios de canunicaci6n social constitu-

yen un esfuerzo constante pru.a un condicionamiento lo más -

perfecto posible del consmlidor a fin de salvaguardar y jus

tificar las relaciones de explotación que tienen lugar en la 

estructura social". (12} 

"Por eso es que en la valoraci6n de los medios de ccm.mica-

ci6n caro instnmentos educativos, han de tenerse J11.1Y presen. 
tes dos razgos prinordiales: su dependencia ecoránica y su 

penetración ideo16gica. Ser!a pueril e ingenoo querer mcer 

de ellos instnmantos de educación y cultura mientras foi:men 

parte integrante de la estructura de daninaci6n y alienaci6n, 

y mientras sean manejados y alimentados desde afuera." (13) 
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" En ~ica Iatina los patrones metodol6gicos de la educaci6n 

de adultos y ciertos esteriotipos sociales conspiran en con

tra de un autáitico proceso educativo de las masas de gente 

que teniendo una escolaridad ir~leta (primaria o securrla

ria) acuden a la educaci6n de adultos caro un sistema de re 

cuperaci6n y por tanto de rehabilitaci6n cultural personal e 

irxlividualista dentro de estructuras sociales piramidales, -

en que los diplanas y certificados constituyen v!as de ase~ 

so y de salvación en el naufragio social y escolar que la~ 

escolaridad incarpleta significa. Si consideraros que el ~ 

tr6n metodológico hace de la educación un proceso unilateral 

y asimétrico {el educador, sujeto activo superior, y el ~ 

cando, objeto pasivo inferior; uno da y otro recibe) y que -

los esteriotipos sociales de viejos Mbitos de daninaci6n en 

una estructura de explotaci6n de las masas por minoría prio

ritarias de los medios de prcducci6n y por los cuales se pro 

ducen esteriotipos de catpe>rtmlientos paternálistas y de de

perrlencia, de sunisi6n y arribism:>, la educaci6n de adultos 

oo hace sino perpetuar la pasividad y la dependencia de los

educandos. " (14) 

" COnsiderando a Am&'ica Latina cano una rociedad de anergen

cia,,. en el doble sentido de la palabra, por la 9t'avedad par2 

:xtstica de sus problemas de nutrición, salud, vivienda y ~ 
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caci6n, ocupa.ci6n y esparcimiento, y por su presencia, cada 

vez mayor, caro poder en el contexto internacional, la educa 

ci6n de adultos del::e ser concebida en funci6n de capacitar -

rápidamente a la generaci6n actual para enfrentar productiva 

mente los problemas de la actualidad que son, en lo interno, 

los problanas de la transf o:rmaci6n estructural de nuestras -

sociedades y, en lo externo, la transfonnación de la estruc

tura de poder nrundial."(15) 
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CAPITUID IV 

PERSPECTIVAS DE IA 

ElX.D\CIOO DE ADULTOS. 



IV. PERSP.EC!'IVAS DE IA ~ICN DE AIXJLTOS. 

cato es de supcnerse, la educaci6n de adultos tiene especial 

urgencia en los países subdesarrollados. El inpacto de la -

educaci6n de adultos es relativanente de mayor :inmediatez que 

la educaci6n inicial o la educaci6n basica regular. 

No obstante, sería injusto esperar que la educaci6n de adul

tos disminuya la creciente desocupaci6n o mxlifique la e~ 

tura econ(mica y politica del país. Aunque s! hay aportes -

específicos que dicha educaci6n p::x:lrfa ofrecer en las condi

ciones actuales: 

" -Integración de un sistema único de la educación de adul

tos, que caiprenda cinco subsisteras interrelaciooaC!os que -

se carplaienten ent?:e s!, pero con fmciones claranente del!_ 

mitadas. Los cinco subsistanas sugerii.bs son: la alfabeti

zaci6n, educaci6n bc1sic.a, plXIIDCi6n cultural, capacitación y 

adiestramiento industriales, y capacitaci6n carcpesina. Su -

consolidaci6n requerirá que se definan la ubicaci6n, relaci~ 

nes y corresp:>OOencias de los ~itos propios de las institu 

ciones que lo catp:Den. Asimism::> , necesitará organizar un 

sistema. íinico de captación y manejo de la info:onaci6n relati 

va a los cinco s\Dsistemas .. 

-Qrganizaci6n de un sistema de seguimiento y evaluación de 
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los servicios, de 1IOCb que se garantice la participación de -

las bases en la detenninaci6n de objetivos y contenidos de -

los programas, se asegure el ct.mtJlimiento de las finalidades 

de la educación de adultos y se consolide la independencia a 

los nn.micipios y los estados en relaci6n con las dependencias 

centrales. 

-Mninistraci6n y la realizaci6n de proyectos de investiga

ci6n y exper.im:mtaci6n de nuevos mXIelos para la educaci6n de 

adultos y de estrategias e i.nst.rl:mentos que deben fomar parte 

de t.ma política de financiamiento teOO.iente a favorecer a las 

clases más desprotegidas." (1) 

n -Generar mra dintimica participativa que increnente las prcic 

ticas demcr~ticas de las organizaciones sociales, entre las 

que destacan los sindicatos y las centrales canpesinas. 

-Revalorar la tradici6n y el saber popular y pnm::wer la ~ 

ll'Dria histórica colectiva del pueblo, de m:>do que enfrenten -

los actuales irecaniSIDs que agreden la identidad popular. 

-Est:inul ar la incorporación de la ltlljer en los procesos so-

ciales, políticos y econ6nicos por su apropiaci6n de las babi 

lidades :fundanentales y por la práctica participativa. 

tlla reconceptualizaci6n de la educaci6n de adultos con carác

ter funcional debe: 

- QO -_ _, 



-Evitar los errores y los sesgos que tradicionalnente han 

caracterizado la acci6n del Estado en este canpo. Por el co~ 

trario, debe aumentar la capacidad critica y la capacidad de 

los propios tJ:abajadores, eliminando razgos de paternalisno -

bien :intencionado. 

-No prcm:wer programas supuestamente "masivos", que al fi

nal de cuentas excluya a un gran porcentaje de los adultos -

que requiere de ellos. 

-Eliminar en la redida de lo posible el carácter :inp:>siti

vo de los instrmlentos jurídicos que en nnchas de las ocasio

nes limita la m::>tivaci6n y el :incentivo personal que pueden -

resultar nucho ~s benéficos. 

-Aeabar con la .inprovisaci6n de los prograrras de capacita

ci6n que, adenás de parcializar una acci6n que debe tener un 

carácter global, genera actitudes extranas de carercializa

ci6n y de sir.ple nercadotecnia, o bien de cmplimiento arrorfo 

y desigual a las disposiciones jurídicas del Estado. La edu

cacioo de adultos debe convertirse en una alternativa de desa 

rrollo social. 

-Tanar en consideraci6n las razgos individuales de cada -

sector e de cada grupo de trabajaCbres segGn sus propias ~ 

sidades y demandas. 

-Garantizar programas de buena calidad que se sustenten -
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con los recursos humanos y materiales suficientes. 

-Procurar ofrecer infomiaci6n que pe.mú.ta desarrollar COI19_ 

cimientos, habilidades y capacidad para generar tecnologías -

propias y f onnas de organizaci6n que nejoren las condiciones 

de negociación con el sector m:>demo de la ec:onanfa. 

-Desmitificar el sentido de la especializaci6n y el ád>ito 

:rrágico que rodea a la tecnolog1'.a .. 

-Propiciar que se aprovechen y difundan las inoova.ciones -

derivadas de la experiencia de los misros trabajadores. 

,. 
-BUscar que los beneficios de la educación de adultos se -

extiendan y eripleen caro instrurrentos de expresi6n, de crea

ción y de organizaci6n. 

-Farentar la participación de cooperativas, sindicatos y -

todo tipo de organizaciones sociales en la dirección y patro-

cinio de la educación de adultos. 

-considerar las necesidades del trabajo productivo, no só

lo los requ;rimientos de mano de obra." (2) 

CMalI.O JEL BSFCJERZO PARA EL A00 2000. 

"En el cuadro 1 se presenta la evolución anual esperada de la 

poblaci6n sin el mín.ino educativo entre los años 1981 y 2000, 

bajo el supuesto de la realización del esfuerzo de primaria -
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CUADRO 1. 
CAICUW DEL REZAGO. 
EVOIUCIOO DEL REZAGO DE 15 A.~S Y MAS CCN IA RFALIZACIOO DEL ESFOERZO DE PRIMARIA IW3UIAR, 1981-2000 
( Miles de personas) 

Rezago acu F.gresados Nunca F.gr-esados 
mulado ar Defuncio de pr.ima- Matrícula inscri Deserto Total in- Defuncio 15 y~s 
inicio del nes del ria de 14 años tos 14 res 15 gresan al nes 9 primaria Rezago 

Afies año rezago adultos n años n aiios rezago por mil regular final 

1981 23 203.0 116.0 41.7 733.0 69.1 195.3 997.4 9.0 603.4 23 430.7 
1982 23 430.7 117.2 44.6 677.4 56.8 254.0 988.2 8.9 639.2 23 609.1 
1983 23 609.1 118.0 47.5 397.4 44.5 290.5 732.4 6.6 649.3 23 520.1 
1984 23 520.1 117.6 50.4 344.0 37.0 183.6 564.6 5.1 694.4 23 217 .. 3 
1985 23 217.3 116.1 53.3 SS.O 36.2 297.3 370.6 3.3 651.3 22 763.9 
1986 22 763.9 113.8 56.2 255.2 39.1 114.8 409.7 3.7 604.3 22 395.4 
1987 22 395.4 l12 .. 0 59.1 291.3 40.2 53.9 385.3 3.5 550.8 22 055.4 
1998 22 055.4 110.3 63.05 195.5 41.1 201. 7 438.3 3.9 562.4 21 754.0 
1989 21 754.0 108.8 64.9 160.3 42.l 284.4 486.8 4.4 520.6 21 542 .. 2 
1990 21 542.2 107.7 67.8 165.1 43.2 320.6 528.9 4.8 466.5 21 424.3 
1995 20 834.8 104.2 82.3 234.7 45.2 280.0 2.5 372.9 20 552.9 
1999 19 655 .. 4 98.2 93.9 105.0 43.2 148 .. 2 1.3 237.5 19 372.6 
2000 19 372.6 

FUENTE: F.laboraciones de COplamar. 



regular. Tal esfuerzo har!a que a partir de 1993 ya no hubi~ 

se desertores de 15 años y nás ingresando al rezago y en el ~ 

fu 2000, el rezago ascendería a 19.4 millones de personas; es 

decir, el 26. 5% de la poblaci6n de 15 años y nás (73 .1 millo

nes de personas) • 

Es inp:>rtante observar que la dismmuci6n del rezago derivada 

de los esfuerzos en primaria regular será condición necesaria, 

pero no suficiente, para abatir de manera sustancial las ci

fras de poblaci6n sin el mtniITo educativo. Por lo tanto se -

requeriran esfuerzos adicionales destinaibs a tales efectos,

los cuales deberan ser realizados a través de los servicios -

de educaci6n de adultos. Por ejatplo, si se pretendiese lle

gar al año 2000 con un rezago igual a cero se tendría que lo

grar, que en los pr6xim:ls 18 años, egresasen de la educaci6n 

de adultos coo. su primaria temdnada ml praredio cercano a -

948 mil adultos anualnente. Si se pretendi'3Se alcanzar esa~ 

ta en 17 años, a partir de 1983 el praoodio anual de egresa

dos sería cercano a un nú.116n. Estas cifras FOnen de manifie~ 

to que entm nás tarde se taren iredidas destinadas a abatir -

el rezago1 mayor será el esfuerzo a realizar si el pa!s aspi

rase a que tcxla la poblaci6n nexi.cana tenga el mín:in'O de ins

trucción primaria a canienzos del siglo XXI. 

Es :inp:)rtante destacar tarrbién que esos praredios anuales se 
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1 

refieren a egresados y no a poblaci6n atendida. Ia poblaci6n 

anual atendida tendria que ser considerablatalte mayor. Con 

los actuales niveles de eficiencia te:rminal del sistema de e

ducaci6n de adultos, los cuales, segGn lo est:ü:rado en el vo

lt1t1e11 anterior de mtnim::>s de educaci6n son inferiores al 10%, 

para que en un año dado egresen cerca de 760 mil adultos de

berán haberse inscrito tres años antes ¡ siete y nedio millo

nes de adultos ! . Con esos niveles de eficiencia, para obte

ner la cifra de egresaébs requerida en 18 años deberán produ

cirse 170 millones de inscripciones. Esto es, obviamente, -

absuroo, pero ilustra de manera elocuente el problema que im

plica reducir significativarrente el rezago educativo del pa!s. 

Para lograrlo se requiere establecer, en el mis breve plazo, 

un sistana educativo para adultos, con altos niveles de aten

ción y eficiencia. 

En el cuadro 2 se presenta una estimaci6n del esfuerzo que se 

requeriria, para que en el año 2000 la cifra de rezagados des 

cendiese a 9. 2 millones de personas que ·representarían el -

12.6% de la i;:d:>laci6n de 15 años y más. Estas estimaciones -

nuestran que, para abatir sustanciahnente el rezago de perso

nas sin primaria, será necesario construir un sistema de edu

ci6n de adultos capaz de llegar a atender a más de 4 millones 

de personas con una eficiencia tenninal de 75%, nuy supeior a 
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CUADro 2. 
CAICUI.O DEL ESFUERZO. EDtCACICN PRIMARIA PARA AJ:UUIDS. 
ESFUERZO DE A'lmCICN Y EFICIEN:IA DE LA PRIMARIA PARA ADUL'IDS 
(Miles de personas) 

Poblaci6n Primar Eficiencia 
Año atendida inqreso tenninal Egresados 

1981 601.8 279.1 20% 41.7 
1982 645.9 362.3 25% 44.6 
1983 682.3 445.3 25% 55.8 

1984 841.6 528.4 30% 90.6 

1985 102.1 611.5 35% 111;3 

1986 1 311.6 694.5 40% 158.5 

1987 1 512.5 777.6 50% 214.0 

1988 1 721.6 860.7 60% 277.8 
1989 l 978.0 943.7 70% 388.B 

1990 2 250.9 1 026.7 75% 516.4 

1995 3 418.2 1 442.0 75% 956.9 

1999 4 113.5 1 639.0 75% 1 206.1 
2000 2 463.8 1 268.4 

totales 19 372.6 11 656.5 

FUENIE: Elaboraciones de ex>plamar. 

la del n!vel de primaria. regular en la actualidad. 

De alcanzarse las cifras de atenci6n y eficiencia que se pro

ponen, el rezago ltPstrar!a la evoluci6n anual que apaxece en 

el cuadro 3, el cual ascender.ta en los pr6.xim:>s aros a 21 mi

llones de personas, para canenzar a decrecer -a partir de -

1992- siarpre y cua .. 11do para esa fecha el sistena de educación 

de adultos estuviese operando con una eficiencia tenninal del 
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a.JADID 3. 
CAil:!UW DEL ESFOERZO. 
E.VO:UX::IOO DEL .RE:ZAGO COO IDS ESFUERZOS EN PRIMARIA REGULAR Y PRIMARIA DE ADUL'lOS, 1981-2000. 
( Miles de personas J 

Rezago acu Egresados Nunca Egresados 
irulado ar Defuncio de prima- ~tr!cula inserí Deserto Total in- Defuncio 15y~ 
inicio del nes del ria de 14 años tos 14 res 15 gresan al nes 9 primaria Rezago 

Años año rezago adultos n años n años rezago por mil regular final 

1981 23 203.0 116.0 41.7 733.0 69.l 195.3 997.4 9.0 603.4 23 430.7 

1982 23 430.7 117.2 44.6 677.4 56.8 254.0 988.2 8.9 639.2 23 609.0 

1983 23 609.0 118.0 55.8 397.4 49.5 290.5 737.4 6.6 649.3 23 516.7 

1984 23 516.7 117.6 90.6 344.0 37.0 183.6 564.2 5.1 694.4 23 273.6 
1985 23 272.6 115.9 111.3 SS.O 36.2 279.3 370.6 3.3 651.3 22 762.4 

1986 22 762.4 113.3 214.0 2S5.8 39;1 114.8 409.7 3.7 604.5 22 136.5 
1987 22 136.5 110.7 227.8 291.3 40.2 53.9 38S.3 3.5 S50.8 21 629.1 
1988 21 629.1 108.1 388.8 195.S 41.1 201.7 438.3 3.9 562.5 21 004.0 
1989 21 004.0 !OS.O 516.4 160.3 42.1 284.4 486.4 4.4 520.5 20 344.4 
1990 20 344.4 101.7 660.6 165.1 43.2 320.6 528.9 4.8 466.S 19 639.7 
1995 15 767.6 72.8 1 019.2 234.7 45.2 280.0 2.5 372.9 14 674.0 
1999 10 612.2 53.1 1 268.4 105.0 43.2 148.2 1.3 237.5 9 200.l 
2000 9 200.1 

FUENrE: Ela.OOraciones de Coplarnar. 



75%. De no ser así, el rezago se mantendría en m nível de -

18 a 19 millones. 

En el cuadJ::o 4 se presenta el esfuerzo adicional en el natooro 

de egresados que se requerirían para lograr que en año 2000 -

la p:>blaci6n de 18 años y más sin este mfnino fuese igual a -

cero. Bajo esas condiciones, se requeriría que poco más de -
i 

1. 7 millones de adultos tenninasen su educaci6n Msica anual-

mente, cifra ligeramente superior al n1írero de egresados de -

tcx:lo el nivel de primaria previsto para 1980 (1.61 millones). 

Es evidente que tal prcm:rlio resultará muy difícil de alean-

zar dados los bajos niveles de eficiencia interna de la educa 

ci6n de adultos. Afu si se supone que la eficiencia de la e

ducaci6n Msica de adultos fuese equivalente, en el rrejor de 

los casos, al p.ransdio de la eficiencia tenninal de primaria 

y de secundaria de adultos se lograría una eficiencia tentli

nal en este nivel de 27.5%, y el tiarpo pranedio para cursar 

el ciclo sería de cinco años (tres de primaria y dos de ~ 

daria). Bajo esas condiciones, para que en m afx> dado se -

obtuviese la cifra de egresados x:srüerida (1 .. 7 millones de a

dultos), c.incO antes deber!an haberse inscritos 6.2 millones 

de adultos, p:>r lo que en los 19 añ:>s que se extiende al lx>ri 

'zonte de planeacim se necesitarían algo mas de 117 millones 

de inscripciones, lo cual delmestra que no es p:>sible alcan

zar el (Jpt:Uro de cero rezagados en educaci6n Msica para p~ 
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CUADOO 4. 
CAI.CUI.O IEL ESFUERZO. EDtX:ACICN BASICA DE AIXJLTOS. ESFUERro 
NECESARIO !E EX;RESAOOS DE EIXX:ACION BASICA IE ADUL'IOS PARA 
REDUCIR EL REZAOO A CERO EN AL A.~ 2000, 1981-2000. 

a b 

situaci6n Año 1981 t6~e~~ 
Rezago total al rezago 

Evoluci6n 
del rezago 
con los es 28 494.9 
:fuerzos de 
primaria y 
secundaria 
regular 

Evolución 
necesaria 
para alcan-

12 886.3 

rezago 

8 931.3 

8 931.3 
zar el 6pt! 28 494.9 
nn de cero 

12 886.3 y 

rezago al 32 449.8* 
2000. 

* Esfuerzo adicional de egresados (adultos) 

d 

Re~~2~1 
(d=a+bfc} 

32 449.8 

o 

FUENTE: Elal:x>raciones de Coplamar con base en las cifras presen 
tadas en el cuadro 1. -

cipios del siglo XXI. 

En el cuadro 5 se presenta la magnitud del esfuerzo ná:&iDD -

que se oonsidera posible de realizar, con el que se consegui

ría que, para el año 2000, la poblaci& de 18 años y ro& sin 

educaci6n básica fuese cercana a los 16. 7 millones de perso

nas, o sea el 24.3% de la poblaci6n en ese grupo de edad {68.8 

rrillones). Se considera cat0 esfuerzo néxi."'IO, po:i:que supone 

que la Stl1la de todos los nuevos ingreoos es igual al ntmero -
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CUlID:OO 5. 
CAICULO DEL ESFUERZO. EIXr.ACION Bl\.SICA PARA ADUL'IOS. ESFUERZO 
DE MATRICUIA Y EFIC~ JE IA ~ION BASICA 00 ADUL'K>S, 
1981-2000. {Miles de personas) • 

Poblaci6n Eficiencia 
Año atendida Priner ingreso tenninal Egresados 

1981 492.4 361.6 28% 48.3 
1982 763.2 520.1 25% 62.3 

1983 1 123.3 678.5 25% 76.4 
1984 1 422.5 836.9 30% 90.4 

1985 1 831.0 995.3 35% 130.0 
1986 2 271.2 l 153.7 40% 169.1 
1987 2 711.8 1 312.1 50% 252.1 
1988 3 190.9 1 470.5 60% 348.4 
1989 3 768.2 1 628.9 70% 461.8 
1990 4 539*4 1 787 .. 3 75% 656,.l 

1995 7 782 .. 9 2 579.3 75% 1 578 .. 0 
1999 8 365.5 1 704.6 75% 2 053 •. 2 

2000 5 364.3 
'lbtal 18 366.2 

FUENlE ; Elaboraciones de Coplamar. 

de rezagados qUe se produciran durante el peri6do (32 .. 4 millo

nes) • Asimism::> supone incrementos sustanciales en los niveles 

de eficiencia telltlinal (hasta alcanzar el 75%), as! caro la -

reducción, a 4 años, en el tiarp:> prcm;idio de la duración de -

estos estudios. 

En la Gráfica l se presenta una cooparaci6n entre la nagnitud 

del rezago de básica a?Jntado en el pron6stico, con el esfuer

zo a realizar dnicatiente en primaria y secundaria t'e9Ular y -
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GAAFICA l. 
CCMPARPCICN ENrRE EL PRONOSTim DEL REZAGO DE BASICA Y EL RE
SUL'IruD DE IDS ESFUERZOS P.OOPUESTOS I A.~ 2000. 

Pron6stico 

Con el esfuerzo de 
primaria y secundaria 
regular. 

Con el esfuerzo de 
primaria y secunda
ria regular y básica 

de adultos. 

con el esfuerzo adicional propuesto en educaei6n de adultos.

Se llllestra que el esfuerzo en educaci6n básica de adultos es 

fuOOamental para disminuir dicho rezago. Por lo misnD, para 

reducir la magnitw de la poblaci6n sin el múúno educativo -

de Msica en los niveles propuestos, se tendrían que reaHzar 

los esfuerzos siguientes: a) reducir a cero el balance entre 

desertores y reinscritos de la primaria regular (o primer ci

clo de l::ásica) a partir de 1994; b) reducir significativarren

te el balance entre los desertores y reinscritos de tOOo el -

nivel de educación básica, por medio de incranentos sustanci!_ 

les en la matrícula y en la eficiencia de la actual secwXla-

ria (o segundo ciclo del hipot~tico nivel de educaci6n b&si

ca); e} desarrollar un sistema de educaci6n básica para adul

tos que en 1985 alcance una cobertura de 1.8 millones de al~ 

nos, de 4.53 millones en 1990 y de 9.35 millones en 1999, as! 

caro una eficiencia terminal del 35% en 1985 y del 75% entre 
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CUAD.RO 6. 
CALCUID DEL ESFOE.RZO. EDUCACION IW3ICA. EVO~ION DEL REZAr.:.O CON LA REALIZACIOO' DEL ESFUERZO EN PRIMARIA 
Y SmJNDARIA REl3UIAR Y DE AOOL'IOS, 1981-2000. ( Miles de personas ) 

Rezago acu Defuncio Egresados Deserto Egresados 
mulados aI' nes del de secun- Matrícula Nunca res de TOtal in- Def uncio secundaria 
inicio del rezago a daria de 17 años inscri 17 años gresan al nes 9 regular 17 Rezago 

Años año ctmlllladO adultos n tos n rezagó por mil y más final 

1981 28 494.9 142.5 48.3 395.0 69.1 598.8 l 062.9 9.6 226.8 29 130.6 

1982 29 130.6 145.7 62.3 493.1 56.8 679.1 1 229.0 11.1 173 .. 5 29 967.1 

1983 29 967.1 149.8 76.4 395.3 44.5 537.2 977.1 8.8 228.4 30 480.9 

1984 30 480.9 152.4 90.4 313.1 33.2 571.2 917.5 8.3 266.7 30 a00.s 

1985 30 880.5 150.4 130.0 316.8 36.1 435.5. 788.3 7.1 277.4 31 099.9 

1986 31 099.9 155.5 169.6 101.9' 37.0 502.0 640.9 5.8 304 .. 3 31 105.7 

1987 31 105.7 155.5 251.1 36.2 716.8 753.0 6.8 293.1 31 152.2 

1988 31 152.2 155.7 384.4 39.0 437.1 476.1 4.3 280.0 30 840.0 

1989 30 840.0 154.2 461.8 232.4 40.1 188.8 453.3 4.1 278.9 30 396.4 

1990 30 396.4 152.0 656.1 254.8 41.0 205.2 501.0 4.5 277.6 29 807.2 

1995 25 720.l 128.6 1 578.0 451.2 45.1 153.6 649.8 5.8 269.0 24 388.5 

1999 19 410.1 97.1 2 053.3 177.7 43.4 221.2 442.3 4.0 223.0 17 475.1 

2000 17 475.1 

FUENTE: Elaboraciones de Coplamar. 



19~ J y 1999, y d} lograr que ese sistana proporcione educaci6n 

básica carpleta a cerca de 18. 4 millones de adultos durante -

las pr6x:imas décadas. De llevarse a cabo todos esos esfuer

zos se lograría que a partir de 1990 disminuyese la cifra de 

rezagados de 18 años y Irás sin educación básica carpleta de -

28a17 millones de personas (cuadro 6). 11 (3) 

EL PAPEL DEL PSI(X)U)Q). 

caro todas las ciencias hmanas, tant>ién la psicología trata 

de ocuparse, de una manera racional, de los fines de la ed~ 

ci6n. Y esto en la tredida en que no puede elu1ir el delicado 

problana del desarrollo y el significado de un caq;iortamiento. 

Para hacer un análisis del papel que ha desarpeñado la psico

logía dentro de la educaci6n de adultos, fue necesario diri

gir nuestros prirreros pasos a la forma.ci6n que recibe el psi

cólogo educativo dentro de las escuelas y facultades de educa 

ci6n superior. Esto nos coodujo a estudiar los conceptos cu

rriculares de la profesi6n. 

Se llev6 a cabo un estudio, a prop6sito del contenido de los 

progranas del área educativa en todas las Instituciones que -

inpart:en la licenciatura de Psicolog:!a. (4) 

:ros datos que se obtUVieron se nuestran en el cuadro 7 y la -

Grágica 2. 
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CUADRO 7. 

categoría No. de % relativo No. de 

Materias Instit. que 

la iirparten 

Realidad Fiiucativa Nacional 2 0.5 2 

Planeaéi6n Fiiucativa 3 0.7 3 

Tecnología F.ducativa 97 24.6 22 

Investigaci6n F.ducativa 20 5.0 18 

Disefu y nndificaci6n de 
ani:>ientes educativos 37 9.4 19 

Fiiucaci6n Especial 53 13.4 23 

Psicopedagog!a 47 11.9 19 

Teorías de la F.dtraci6n 
instrucción y enseñanza 72 18.3 24 

Orientaci6n Vocacional 27 6.8 21 

No propias del área 35 8.9 10 

cato puede observarse claramente en la gráfica, a la categoría 

"Realidad F.ducativa Nacional" - en ék:n:le puede quedar inserta 

da la educaci6n de adultos - le corresponde un 0.5% de partí-

cipa.ci6n; o sea, s6lo 2 de las 24 Instituciones existentes i!!_ 

cluyen este tipo de contenidos en sus programas de estudios. 

Es realmente dramático descubrir la poca :inportancia acad€!ni

ca que se le está otorgando a la educación de adultos caco -

parte integral de la foi:naci6n del psic61ogo educativo, sin -

considerar el gran alcance que ~ste puede tener en ese carrp:>. 

As! téllV:>ién la poca participaci6n qUe ha tenido el psicólogo 
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GRAFICA 2 

fecnologf a educativa 

24. 6 .,. 
teorias de la 
e d u cae i Ón. rnstrucci Ón 
y enseñanzo 

16 .3•/ • 

. realidad educativa nac.aonai {0 5 1/.} 

plan~oc1of1 educa ta va (07°1.) 
, 

1n\.·est19ac1on educatrva (5'!.) 
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en los trabajos soore educación de adultos, ya que la mayo

r!a de ellos son producto de pedag6gos, soci6logos e inclusi

ve eccn(mistas. 

Ahora bién, si vam:>s a proponer alternativas o perspectivas -

para el psic6logo, debem:>s considerar la misma situación que 

para la educaci6n de adultos, esto es; no tendría validez ha

cer un planteamiento de objetivos, si estos no van a responder 

a nuestra realidad, bajo estas condiciones p.t:OpO'llE!OOs en pri

ner lugar la participaci6n de la psicolog.ía, no ccm:::> ciencia 

aislada, sino caIO parte integrante de una actividad que de

biera ser nultidiciplinaria ya que ccm:::> se ha venido mencio

nando el problana de la educaci6n de adultos no responde ex

clusivamente a un s61o factor. De este irodo, el psicólogo p:>

dría intervenir en la integraci6n del sistana ele educaci6n de 

adultos, así cano en la captación y nanejo de infonnaci6n, el 

seguimiento y evaluaci6n de los servicios. 

-F.n la realización de proyectos de investigaci6n y experinen 

taci6n de nuevos nodelos de enseñanza para adultos. 

-Incidencia para generar dinámicas participativas estudiando 

y analizando las Ol:'ganizaciones sociales. 

-Intervenir en la ptaOOCi6n de los progi:arna.s educativos. Irés 

que adecuar m:xlelos extranjeros, crear nuevos que correspon

dan a nuestras condiciones .. 
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-Tener ingerencia en los programas de capacitaci6n para aca

bar con la inprovisaci6n de los misnos. 

-Estudio y análisis de los razgos individuales de cada sec

tor segtln sus propias necesidades y demandas. 

Ya a un nivel espedfico el psic6logo educativo podr!a profun 

dizar en diversos tenas, de entre los cuales pueden m:ncionaE. 

se: 

" -el ex&ten de los procesos de asimilación de las discipli 

nas enseñadas. !os estudios didá'.cticos serían realizados con 

la intenci6n de evaluar el capital de nociones de que dispone 

el adulto; 

-el estudio de las condiciones de entorno y de los facto

res biol6gicos y psico16gicos de la participaci6n en una si

tuaci6n de fo:rmaci6n; 

-el análisis de las relaciones entre fonnaciones inicia

les y fonnaciones posteriores. Se trataría, entre otros obj~ 

ti vos, de precisar, las caracter.!sticas psicol6gicas más af~ 

tadas por los fen6renos de obsolencia y de jerarquizar los -

factores examinados; 

-el control de los efectos inmediatos y a largo plazo de 

toda acción de fonnaci6n de adultos." {5) 

Al ocuparse de la edad adulta no se pueden separar las inves

tigaciones psicopedag6gicas particulares de una reflexi6n m1s 
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global sobre la significación de esa edad en tma sociedad don 

de la conjunci6n de :rruchos fenácenos, caro la prolongaci6n de 

la escolaridad, y el envejecimiento precoz de las capacidades 

profesionales, llevan a hacer soportar todas las cargas de t.m 

pa!s a una poblaci6n activa cada vez más restringida. 

Se carprende entonces que, en materia de educación, se plante 

en problemas de elecci6n, organizaci6n y reestructuraci6n, a 

la explicaci6n de los cuales la psicología podría aportar va

rias contribuciones. Estos problemas conciemen a todas las 

etapas del sistema educativo y exigen medidas de conjunto. 
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Ia educación de adultos sw:ge ccm:> consecuencia, por una par-

te de la ReVolución Industrial {Inglaterra) al convertirse en 

una demanda para enfrentar el smgimiento de la tecnología y, 

por otra, los efectos que trajo consigo la ~,;olucién Prance-

sa (Francia) cuya característica social gu:dS plasmada en un 

principio fundamental, que paúa al alcance de toda persona -

los bienes de la cultura "'lbOO ciudadano tiene derecbJ a la -

educaci6n". ~ tarde por las ccnsecuencias de la Segtmda -

Guerra Mundial (fusempleo, escasez de satisfactores, exoansio - -
nisnn, crisis ea:némi.ca, etc.) crece la importancia de la edu 

caci6n de adultos, originando la necesidad de crear un o:rga

nisro de índole mundial, que logre la unificaci6n y le dé ca

rácter fonnal a los aspectos educativos y culturales (tNF.S<D) • 

Sin anbargo, las ccnclusiones y postulados salidos de las Cb!!, 

ferencias Mundiales de la WESOO distan mucho de las acciooes 

que se tartan en la realidad, y las mismas - que supuestarrente 

tanan cx::m::> base tales conclusiooes - , responden a los intere-

ses de las arpresas y no de los educanchs, aunando a lo ante

rior, la decisi6n en el planteamiento real de la educacioo de 

adultos, el cual se ha orientado única y exclusivanente a as

pectos netodo16gicos y cperativos de la misma. 

Ia política educativa que ha seguido M§x!co es producto de -
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instancias políticas sexenales y responde a situaciones soci~ 

les y econánicas de lo cual se desprende que: 

a) !a educación de adultos surge por causas diferentes 

a las de ínOOle mundial. 

b) Ia intervención de México en las Conferencias mun

diales inplic6, por m laOO, la :inp::>rtaci6n del con 

cepto; y por otro caer en el error de tratar de a-

doptar las soluciones tonadas en otras latittrles ~ 

ra enfrentar cierta proolanática específica, a la -

existente en nuestro país, sin saneterlas (las solu 

cienes) a m proceso previo de adaptaci6n y sin CO!!, 

siderar nuestra realidad y contexto histórico. 

e) Ia educación de adultos en ~co se ha enfocado -

también CC11D irodali.dad de capacitacioo para el tra 

bajo fijándose cc.nn objetivo la c:reaciái de mano de 

obra calificada. I.a invasiái de esCtElas técnicas

durante el sexenio de F.cheverrfa, nos muestra que -

el sistema requiere de t&:nicos nás que de prof esio 

nales. 

d) Se crean instituciones cuya finalidad es el estOOio 

de la educación de adultos, siguiendo una línia po

lítica definida; as! tenaoos que: El CRE:E'AL en su 

trayectoria ha atravezado por cinco etapas, durante 
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las cuales sus perspectivas han sido diferentes.

CENAPID, responde a la demanda de mano de obra cali 

ficada. Y los centros de la SEP, manifiestan una -

carencia de planeaci6n, programación y coordinaci6n 

con los efectos siguientes: 

.Duplicidad y canpetencia en algunas zonas (educa

ci6n prinaria VS educaci6n extra-escolar} • 

• Desviaci6n y/o subutilizaci6n de los recursos • 

• Desatenci6n a zonas rurales e indígenas aislados y 

con inportantes requerimientos de este tipo de edu 

caci6n • 

• Marginalidad de los servicios en las zonas que ex.

perirrentan cambios inportantes en su desarrollo -

socio-ecorónico y reciben atención escolar. 

La educaci6n de adultos tiene extraordinaria potencialidad pa 

ra encarar varias tareas :fundarrentales, pero tiene tarrbifu e

nomies limitaciones. En Mfud.co, hay un conjunto de factores 

externos a la educaci6n de adultos que son los condicionantes 

del sistema social :úrperante y que respecto a ~1 tal educa

ci6n viene a ser, en buena cuenta, una variable dependiente.

En tal sentido, la presencia relevante de la educaci6n de a

dultos en ~ico depende de la orientaci6n y de las contingen 

cias que se dan en el proceso dinámico del sistema nacional,-
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así de su capacidad de respuesta en ténninos de contribuir al 

mantenimiento del orden tradicional de la sociedad nacional y 

tambiél,. con sentido estrátegico y táctico, a su proceso de -

cambios sociales y de desarrollo integral. 

En el panorarra situacional de .M§xico, todo parece indicar que 

las decisiones educativas son asumidas por el gobierno en tll!, 

no - en el marco de su respectivo proyecto nacional - cuyo -

instnmento de operacionalidad es la administraci6n ptllilica.

En esta perspectiva, la situaci6n es que corresponde a la Se

cretaría de Fducaci6n, a tra~s de las dependencias encarga

das de la administraci6n de la educacioo de adultos 1 tanar di 

chas decisicoes, cuyo proceso tiene un carácter esenciahrente 

burocrático. El tiltino sexenio (1976-1982) enfatiz6 el con

cepto, para dar sol'lle.iM al problema. de educación fonral. 

Es definitivanente claro que la educaci6n de adultos en .Mfuci

co, no está resolviendo proble.nas cono el rezago educativo, -

la deserción escolar, el analfabetism:'.>, etc. , y sí en cani:>io 

está encubriendo esta problemática en el concepto, de tal ma

nera que la educación en general y la educación de adultos en 

particular se sigue manejan&> caw instru.rento de rrediatiza

ci6n, manipulaci6n, enajenacioo y de daninio. 

Y sirrplemente no puede dar soluciones debido a los factores -

eo:>n6micos, ¡x>líticos, sociales y culturales que se encuentran 
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innersos e interactuando dentro de una estructura de capital!_ 

100 100nop6lico. 

El panorama situacional de financiamiento de la educaci6n de 

adultos en Mfud.co, es bastante desalentador. Ocurre que el -

esfuerzo financiero mis significativo del Estado se orienta -

al desarrollo educativo de los sectores poblacionales privili 

giados y que, por tanto, tienen rrayores oportunidades educa

cionales. Se presenta, as!, una situaci6n paradójica: quie

nes p::>seen mas ingresos y están en posibilidades de contri

buir, sustancia.lnente al financiamiento de su desarrollo edu

cativo, son los que reciben mayor ap::>yo financiero de parte -

del Estado, en detrirrento de los sectores poblacionales des

favorecidos. M:xlificar tal situación de injusticia es un ac

to político y social, en cuya definición el gobierno tiene -

una insoslayable responsabilidad histórica. Obviamente, las 

fuentes de financiamiento de la educación de adultos no estful 

libradas tínicarrente al esfuerzo financiero del Estado. Ello 

plantea la posibilidad de que, en la medida en que la socie

dad nacional revierta conscientemente a s1 misma la responsa

bilidad educativa, su grado de .sensibilidad y de ccxrpraniso -

incidirá en un mayor aporte financiero para el desarrollo 

educativo de su poblaci6n adulta. 

Ya no debería ser posible que el desarrollo educativo de la -
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poblaci6n adulta sea una tarea oonop61ica del Estado a tra~s 

de los ministerios o Secretarías de educación, de las institu 

cienes educativas, de los funcionarios. No se trata de que -

se tare cooo troda internacional . 

Es igualmente urgente . la participaci6n de los psicol6gos -

educativos tanto en el planteamiento cono en el seguimiento -

de programas dirigidos a la población adulta. Así miSOC> la -

:imperiosa necesidad de realizar una revisi6n y m:xlificaci6n -

del contenido del curriculum de éstos profesionales, ya que -

de ninguna manera abordan esta problemática hoy en día. 

Por fil.tino, en cuanto a las _perspectivas de investigación que 

tiene el psic6logo se desprende: (Entre otras) 

- ¡:x:xiría abocarse al anfüisis del desarrollo que ha -

tenido la educación de adultos, y detenninar en q00 

aspectos del miSITO estarla su participaci6n. 

- Diseño, elaboración y aplicación de t~icas de a

prendizaje adecuadas a la población adulta, tanando 

en cuenta factores determinantes, tales caro: socio 

ec.-on6nicos, notivacionales, etc. 

- 124 -



BIBLIOGRAFIA 

l. Aguilar, M.S. Ia crisis actual del capitalisno, en Estra

tegia No. 30 •. Mfucico. noviembre-diciembre 1979. 

2. Arce Gurza, F. "En busca de una educaci6n revolucionaria: 

1924-1934". en Ensayos sobre Historia de la Educaci6n en 

~ce.Editada ¡;:or el Colegio de Mfucico. ~co. 1981. 

3. Ayzanoa, G. "Educaci6n y Desarrollo Social". en 7 visio

nes de la Filucaci6n de Adultos. CBEFAL. Pátzcuaro, Mich. 

~co. 1980. 

4. Biblioteca Salvat. Ia Educaci6n Pennanente.Salvat Edito

res. (Grandes Ternas} • .Barcelona, España. 1975. 

5. Bonfil, Ranón G. F.ducaci6n de Adultos. Mi.meo sin fecha. 

México. 

6. Bravo Ahuja, v. Caranza, J.A. Ia obra educativa 1970-1976. 

SEP. 1-~co. 1976. 

7. carnoy, M. Enfoques Marxistas de la Educacioo. CEE. México 

1981 

8. castrej6n Diez, J. Gutiérrez, O.A. Educaci6n Pernanente. 

Fondo de CU.ltura Econ(.mi.ca. México. 1974. 

9. CEE. Ccmantarios del CEE a los aspectos del IV Infame -

Presidencial que se relaciona con la F.ducaci6n del país. 

en Revista I.atinoam:?ricana dé Estudios Educativos. Vol. x. 

- 125 -



No. 4, México. 1980. 

10. CENAPBO. Algunos tenas de F.ducaci6n de Adultos. Varios, 

serie F.ducaci6n de Adultos fS. México. 1978. 

11. CENAPID. F.ducaci6n no fonnal para Adultos. Algunos Te

mas. Año IV, No. 4. México. 1981. 

12. CENAPRO. Manual General de Organizaci6n. .México. Sep

tiembre 1981. 

13. Coplamar. Nesecidades esenciales en México. Taro 2 Fiiu 

caci6n. Siglo XXI Fiiitores. México. 1982. 

14. CREFAL. Ia. F.ducaci6n Pennanente en J.IItérica ratina. Pátz 

cuaro, Mich. México. 1979. 

15. CREFAL. Notas y Ccxrentarios en torno al artículo de Alain 

Touraine sobre ''Ia Marginalidad Urbana", en F.ducaci6n y 

Multas. Publicación Trimestral. Vol. I. No. 3. Pátzcua-

ro Mich. México. enero-il\arzo 1978. 

16. Cm.:FAL. Presencia y Acción en .AIOOrica ratina y el Caribe. 

F.dici6n Comeoorativa del 30 aniversario de la Institu-

ci6n. Pátzcua.ro, Mich. México. Junio, 1981. 

17. ChiaH_x>, L. "Cultura, Ciencia y Fiiucaci6n .. , en 7 visio

nes de ia Educación de Adultos. CREFAL. Pátzcuaro, Mich. 

~co. 1980 .. 

- 126 -

... · .. -·.- ,.,., · -- - Jil...h......, - · ... ""'"" ~ \ .· i_r ··r.-.·_·. ·~~.-· - - ~ ......... ··~....;.,~9J,1:"'.l,L.,-.. ~---r~ - ~ 



18. De Anda, Ma. Luisa. "Panorama de la educaci6n de adul

tos. El caso de México". en F.ducaci6n de Adultos: nue

vas d:inensiones en el sector educativo. GEFE. México, 

1983. 

19. Díaz Ordaz, G. Infonoos de Gobierno. México. 1966, 1967, 

1968 y 1970. 

20. Espinoza, I. "Problanatica de la F.ducaci6n de Adultos: 

El caso de México". en Filucación y Realidad Socioecon6-

mica. CEE. México. 1979. 

21. Fuentes 1-blinar, O. "Filucación PGblica y Sociedad" en 

México, hoy. por Pablo González casanova y Enrique Flo

rescano (coordinadores). Siglo XXI Filitores. México. 

1979. 

22. Gallegos, Elena. Pronto habrá mil millones de Analfabe

tas en el nu.mdo. Sol de México. No .. 6078. Año XVII. 9 

de septianbre de 1982. 

23. Godina Velasco, M.A. Consideraciones sobre la Educa:ci6n 

de Adultos en México. CREFAL. ler. CUrso sobre Alfabe

tización Funcional. Pátzcuaro, Mich. México. 1969. 

24. G\levara Niebla, G. Ia crisis de la educación superior 

en M§xico. Filit. Nueva Imigen. México. 1981. 

25. Gutiérrez, P.F. •1Filucaci6n de Adultos y Cawnicaci6n -

- 127 -



Social 11 
• en 7 visiones de la F.ducación de Adultos. 

CREFAL. Pátzcuaro, Mich. México. 1980. 

26. Heley, A.S.M. Nuevas Tendencias de la educación de adul 

tos. De Elsinor a .M:::>ntreal. UNF.SOO. París. Francia. 1973. 

27. INFA. Boletín Infonnativo. SEP. México. 1982. 

28. Lar.royo, Francisco. Historia Ca!parada de la Educación 

en Mfud.co. F.dit. Ponúa . .Mtfud.co. 1979. 

29. Latapí, P. Análisis de un sexenio de educación en Méxi

co: 1970-1976. F.dit. Nueva Imágen. 3a. ed. ~co. 1982. 

30. Latapí, P. Mitos y verdades de la F.ducación mexicana -

1971-1972. CEE. 2a. ed. México. 1979. 

3L Lengrand, Paul. Introducción a la F.ducaci6n Pennanente. 

F.d. Teide. UNESOO. Barcelona, España. 1973. 

32. León, A. Psicopedagogía de los adultos. Siglo XXIFdito

res~ (Colección Mínima f59) 3a. ed. México. 1979. 

33. Lowe, John. La F.ducación de Adultos. Perspectivas Mun

diales. F.d. Síguane-UNESCO. Salamanca, España. 1978. 

34. .Martínez Flores, Lucía. El papel del psic6logo educati

vo en la F.ducaci6!1 Superior. Tésis Profesiona-. Fac. de 

Psicología. En proceso. 

35. Medina F.cheverrta, José. Discurso sobre P?lítica y pla

- 128 -



1 

neación. Siglo XXI .Editores. México. 1972. 

36. Medina F.cheverría, José. Filosofía, educací6- y desa-

rrollo. Siglo XXI .Editores. 6a. ed. México. 1979. 

37. Medina, Guillenro A. la :Educación Pennanente en Anl&i

ca Latina; Estado, Situación y políticas de la UNESCO 

en ese Céll!JX?· CREFAL. Pátzcuaro, Mich. México. 1979. 

38. M:>reno, G.J.M. Historia de la Educaci6n. Biblioteca de 

Innovaci6n :Educativa. Madrid, España. 1971. 

39. Muñoz Izquierdo, c. El problema de la F.ducaci6n en Méxi 

co: ¿ Laberinto sin salida ? CEE. México. 1979. 

40. Muñoz Izquierdo, C. "Evaluación del Desarrollo Fducati

vo en México (1958-1970) y factores que lo han detenni

na~". en Revista del CEE. VoL III. No. 3 Mtfud.co. 1973. 

41. Muñoz Izquierdo, c. Te6dulo Guzman. "Una exploraci6n de 

los factores determinantes del aprovechamiento escolar11 

en Revista del CEE. Vol. I. No. 2 ~co. 1971. 

42. Pauda, Jorge. El AnalfabetiSl!O en 11nérica latina. El -

Colegio de México. Mtfud.co. 1979. 

43. Pescador Osuna, J .A. "Hacia una recaiceptualiza.ci6n de 

la Educaci6n FUncionaltr. en Educaci6n de Multes: :ooe

vas dinensiones en el sector educativo. GEFE. Mi§:ldco. 

1983. 

- 129 -



44. Pic6n Espinoza, César. La Fiiucaci6n de Adultos en Amé

rica Latina: el Reto de los BOs. CREFAL. (Serie: Reta

blo de Papel #2) Pátzcuaro, Mich. México. 1980. 

45. Ponce, M.P. "Surgimiento hist6rico y principales postu

lados de la educaci6n pennanente". en Algunos Temas de 

Fiiucaci6n de Adultos. (Serie: F.ducaci6n de Adultos #15) 

CENAP.ro. Mifudco. 1979. 

46. Poder Ejecutivo Federal. Acci6n F.ducativa del Gobierno 

Federal del lo. de septiEm:>re de 1954 al 31 de agosto 

de 1955. México. 1955. 

47. SEP. Bases de Organizaci6n para la Canpaña de Alfabeti

zaci6n en los Estados y Territorios. Direcci6n General 

de Alfabetizaci6n y Fiiucaci6n Extra-escolar. Méxioo.--

1955. 

48. SEP. Boletín Bibliográfico de Sistemas de F.ducaci6n -

abierta. Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos. NO. 

8 especial. Mético. Septiaii>re 1981. 

49. SEP. D::>cunentos sobre la rey Nacional de Educaci6n de 

Adultos • México. 1976. 

50. SEP. Fiilucaci6n de Adultos. Trabajos de Investigación -

auspiciados por el Consejo Superior de EnSeñanza .. Mlfuci

co. 1965. 

.... 130 -



51. SEP. La F.ducación Pública en México. 1964-1970. México. 

1970. 

52. SEP. Revista SEP. Dirección General de Infonnación y -

Difusi6n. Diversos nú:neros. México. 1972 a 1976. 

53. SEP. Tercera Conferencia Internacional sobre la F.duca

ción de .Adultos, Tokyo, Japón, 1972. Editada por la -

Subsecretaría de CUltura Popular de Fiiucación Fundarn9n 

tal. México. 1973. 

54. Solana, F. F.ducación para Todos. F.ditada por la Direc

ción de Publicaciones y Bibliotecas de la SEP. ~~co. 

1979. 

55. Suchodolski, B. y M. P.fanacorda. Ia crisis de la Fiiuca

ción. F.diciones de CUltura Popular. México. 1979. 

56. Thallas, Jean. Ills grandes problemas de la Educación en 

el nrundo. Ediciones Ana.ya. S.A. Salamanca, España. 1976. 

57. Ultimas Noticias de EKcelsior. Se crea el Instituto Na

cional para la F.ducación de Adultos. AñoXLV. Taro IV -

! 14249, 31 de agosto de 1981. 

58. tJNF.,SCX>. Primera Conferencia Mundial sobre F.ducación de 

Adultos. Elsinor, Dinamarca. París, Francia .. 1949. 

59. t.JNESCX). Segtmda Conferencia Mundial sobre F.ducación de 

- 131 -



Adultos. 1-bntreal, cana<lá. París, Francia. 1960. 

60. UNESCO. Tercera Conferencia Mundial sobre F.ducaci6n de 

Adultos. 'Ibkyo, Japón. París, Francia. 1972. 

61. UNESCO. Recanendaci6n Relativa al Desarrollo de la Edu

caci6n de Adultos. Aprobada por la Conferencia General 

en su 19a. Reuni6n. Nairobi, Kenya. 26-XI-76. CREFAL.

Pátzcuaro, Mich. México. 1978. 

62. UNES<D. Tercera Conferencia Mundial sobre .F.ducaci6n de 

Adultos. Infonne Final. Tokyo, Jap6n. París, Francia.-

1972. 

- 132 -


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Educación de Adultos a Nivel Internacional
	Capítulo II. Educación de Adultos en México
	Capítulo III. Educación de Adultos en México: ¿Búsqueda de Solución o Intento de Solapar un Problema?
	Capítulo IV. Perspectivas de la Educación de Adultos
	Conclusiones
	Bibliografía



