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PREFACIO 

En cada 6poca histórica surgen temáticas metodológicas propias -

para la discusión~ Cada avance social y, por lo tanto, tambi6n

te6rico exige replantear la cuestión del método en el estudio de 

la realidad~ perfeccionar los caminos propuestos y encontrar nue 

vas alternativas .• 

De tales reflexiones surgid la elecci6n del tema estudiado por -

la pas~nté BEATRIZ M. BSCALANTE CISNEROS, en la inteligencia de

que una categorfa que pretende captar la experiencia real debe -

resaltar lo significativo de sus lineas maestras. 

Luego, la indicaci6n de la bibliografía de base; la discusión m~ 

todológica; el control de la coherencia l6gica del discurso y 

del nivel intelectual minimo del trabajo han agotado la interve~ 

ci6n de la asesoria en la elaboración de esta Tesis. 

Como resultas, me satisface seftalar a la consideraci6n acad~mica 

el esfuerzo de teorización y el rigor intelectual -que el trab!, 



. 
jo supone- por parte de la pasante, a qui~n corresponde -asi 

mismo- la responsabilidad en orden a su análisis crítico y a

las conclusiones arribadas en el texto. 

M~xico, D.F., enero de 1983. --···-( -. ----------. -·--------------
Lic. Ruth Cora Escolar Sigal. 



INTRODUCCION 

Desde 1950 han surgido gran cantidad de pensadores que cuestio -

nan las capacidades de la escuela para satisfacer las necesída -

des educativas de la población de nuestra época. Las criticas -

han llegado a extremos tan radicales como proponer la desapari -

ci6n de esta institución, tal es el caso de Ivlin Illich y 

Everett Reimer. Sin embargo, también se han dado alternativas -

más viables, las cuales presentan ciertos rasgos de la escolari

dad, pero según sea el caso, abren las perspectivas para una edu 

caci6n más amplia, totalizaciora; válida aunque no se efectúe en

el marco escolar. 

Del mismo modo, se han logrado avances significativos en rela- -

ci6n a los adultos, quienes ya son considerados sujetos de anren_ 

dizaje; y especialmente, se han hecho distintas propuestas para

la educaci6n de los grupos ~arginados del sistema escolar, tanto 

para aquéllos que no han tenido ninguna experiencia en dicho sis 

tema, como para los que peroanecioron po~o tiempo en él. 



Nos referimos al sistema escolar y no al sistema educativo en es 

te caso. porque consideralll<>s que la frecuente identificaciún de

dichos tSnninos como equivalentes illplica la. exclusión de un co!!. 

junto de procesos educativos,. presentes en AmSrica Latina por V!!, 

rías centurias y que actualmente han sido incorporados bajo múl

tiples categortas, producto de algunos· intentos de conocimiento

y explicaci<Sn del fenóaeno educativo en cuesti6n. .ne ·aquellas -

cate¡orias .. la que ser~ objeto de este estudio es la de educa- -

ción no formal (ENF),, traducción de la expresión Non-fol'llal edu

cation, acuñada en Estados Unidos en la dEcada de los sesentas,

y r!pidaaente integrada al discurso pedag6gico latinoamericano -

en calidad de sin6niao de educaci6n de adultos,, de educací6n no• 

escolar o extraescolar~ etc. En esta tarea difusora han tenida

gran importancia los organismos internacionales y las agenc;:.i~s -

extranjerastpor ejemplo el CIDE y la Fundaci6n Ford respectiva -

mente. 

Dado que la educación es una de las •Gltiples prácticas que se -

desarrollan en la sociedadr no pode•os tratar la problemática 

conceptual de la ENF sin ubicarla aunque sea someramente, en el

contexto donde se desenvuelve. Es deciT. el análisis del fen6me 

no educativo y de sus diversos intentos de interpretacidn no PU!:._ 

de hacerse en nuestra opini6nt sin el estudio de las condiciones 

históricas determinantes. ¿Podemos acaso dejar de reconocer que 

las prácticas denominadas de ENF tienen estrecha relación con la 

necesidad de poner en aarcha instituciones y acciones educativas 

complementarias a. las tradicionales; destinadas a la rcsocialíz!, 

ci6n y recalificaci<Sn de la fuerza de trabajo? Porqué si bien -
2 



. es cierto que · 1a educación es producto de una sociedad determina 

da, tambi~n la influye al constituirse en proyecto de aqul!Slla. 

América Latina se ha caracterizado en los últimos tiempos (l930-

198G) por una gama de movimientos econ6micos,. politicos y socio

culturales que delinean la lucha entre el modelo de acumulaci6n

capitalista y el manifiesto a travEs de las luchas populares. 

En la dl:Scada anterior a los cuarentas,. hubo algunos acontecimien . -
tos econ6micos que resulta oportuno mencionar. En el afio de· - -

1929 se produjo la crisis econi5J!lica en E.U., la cual ocasionó 

diez añ.os de depresión en el mercado mundial. En la regi6n que

nas ocupa, hubo una severa contracción en los mercados de expor

tación e importación de los paises latinoamericanos; los de ma -

. yor mercado interno, Argentina, Brasil y M~xico realizaron un es 

fuerzo de industrializaci6n con el fin de sustituir al máximo im 

portaciones .. 

Bn lo relativo a educaci6n, se crearon en M§xico, por ejemplo, ~ 

las escuelas rurales, las escuelas elementales agrtcolas y los -

centros de educaci6n nocturna. 

La expansi6n estadounidense (1940.-1970) caracteriz6 el siguiente 

per:todo~ como veremos más detalladamente en el segundo capitulo; 

los paises centrales aumentaron la extensi6n de sus mercados, y

se di6 en ellos una progresiva revoluci6n tecno16gica, en tanto

que en los paises dependientes, con sus características y espec_! 

ficidades, se generalhll una tendencia desarrollista pa:ra la re-
3 



gi6n latinoamericana. Los proyectos derivados de esta corriente, 

regularmente orientados, supervisados y en muchos casos financia 

dos por organismos internacionales y agencias extranjeras, se di 

rigieron a la capacitaci6n e ideologizaci6n de grandes sectores

de la poblaci6n, que el sistema capitalista dependiente requería 

para proseguir con su modelo de desarrollo. También se facilit6 

la inversión de capitales extranjeros, condicieín necesaria para

el desarrollo del capitalism~ mundial. Sectores empresariales -

y organismos internacionales -Fundaci6n Ford, BIRF', UNESCO, AID, 

BID, etc.- comenzaron a invertir intensaJBente en las regiones la 

tinoamericanas. 

Asi, los paises en cuestión, se volvieron más dependientes al di 

rigirse a alcanzar el "desarrollo" bajo el modelo norteamericano~ 

con las consecuentes transformaciones para las políticas de em -

pleo, producci6n, prioridades educativas 7 etc. 

Se presentó el fenómeno de la terciarizaci6n excesiva, la tende!!_ 

cia a la metropolizaci6n, a la disminución de producción agríco

la, a la importación de productos básicos, etc. 

En lo ·politice~ América Latina qued6 en el grupo hegemonizado 

por Estados Unidos. 

A finales de los cuarenta, el éREFAL difunde el concepto de edu~ 

cación fundamental, planteamiento de la UNESCO, que buscaba ha -

cer de la alfabetización pnrt:e de un paquete de conocimientos 

prácticos y útiles para mejorar la cnlidad de la vida de los gr!!, 
4 



pos sociales más desfavorecidos. Incluye elementos de nutrición 

e higiene entre otros. 

En los afios sesentas hay cambios en la regi6n, y repercuten en -

el pensamiento social. La contrapartida de la Revoluci6n Cubana 

es la Alianza para el Progreso, que pretendía sofocar las guerr,!· 

llas en Colombia, Perá, Venezuela, etc. 

A partir de entonces se promueven programas de desarrollo de la

comunidad, capacitación en y para el trabajo, desarrollo integr~ 

do, etc., los cuales tenían entre otros fines contener la eferve 

cencia social de la d~cada, a causa de la crisis económica. 

En esta época surge el trabajo de Paulo Freire, basado en un mé

todo dial6gico, de participación política y concientización pop.!! 

lar; el cual fue interrumpido en Brasil por el golpe militar de-

1964, pero se ha trabajado mucho en otros países. 

No obstante se producen gran cantidad de proyectos educativos no 

tradicionales para los sectores sociales más desfavorecidos, las 

alternativas se planean generalmente como proyectos particulares, 

ajenos a los demás esfuerzos que se lleven a cabo y carentes de

un s6lido marco teórico que nos permita delimitar si se tráta de 

una modalidad educativa o de otra. Asi'. otmos hablar actualmente 

de educación de adultos., de educaci6n abierta, de educaéi6n per

manente; de educación no formal, de educación informal, de ed~ 

caci6n extraescola~. de educaci6n popular, etc. Lo más signi -

5 



ficativo de todo, es que un mismo proceso o actividad ed.ucativa

puede fácilmente incluirse en cinco de los rubros 11encionados. 

Parte del problema radica en que la educación de este tipo ha si 

do vista como algo que "debe. hacerse", pero poca atenci6n se ha

puesto en la tarea de teorizar sobre ella. 

Debido a que la investigación educativa se ha dirigido preferen

te~ente al campo escolar no existe una conceptualización satis -

factoria de otros sectores donde hay tambi~n aprendizaje, ya sea 

imprevisto o de manera intencional .. 

En el origen de esta investigaci6n subyace la necesidad s~ntida

de teorizar sobre la ENF, es decir, que ~omo se otorga primacta

a la investigaci6n aplicada, se da el problema de la vinculación 

poco mediata entre teoría y práctica; la situaci6n descrita tie

ne el peligro de caer en el inmediatismo, en la acept:aci6n de 
. 

los medios que parecen efectivos, pero sin preguntarse: tanto por 

los fines. Se cae en un interminable proceso de ensayo y erroT; 

no se hace un estudio del fenómeno, y por ende no se le conoce. 

Muchos problemas creados en las décadas recientes se deben a la

íncorporaci6n irreflexiva de patrones culturales, politicas edu

cativas y concepciones pedag6gicas que exportan los paises desa

rrollados, fundamentalmente E.U.A. a la región, como p:lrte de un 

sistema de necolonialismo intelectual. La investigaci6ñ educat! 

6 



* va tanto básica como aplicada, es indispensable en América Lat,i 

na; pero espec1ficamente, el trabajo de investigaci6n aplicada -

será incompleto si carece de las fundamentaciones te6ricas nece-

sarias. 

Consideramos que la investigaci6n básica no es entonces el irre

levante ejercicio intelectual que s61o busca generar conocimien

tos para mtis tarde almacenarlos, sino por el contrario; la inten 

ci6n es ofrecer eXplicaciones más-precisas y profundas del signi 

ficada del objeto de estudio, es decir de lo que se investiga, -

para colaborar en la organizaci6n teórica del conocimiento huma

no y en el terreno práctico,. orientar los proyectos, e incluso 

aportar nuevos instrumentos de política educativa. Es as1 que,-

** como plantea Emilio De Ipola, un enfoque telSrico no tiene por qué 

ser forzozamente especulativo, ni innecesario, por el contrario, 

hay ocasiones en que no sólo es indispensabler sino urgente. 

Esta es nuestra postura en torno a la llamada ENF, pues para al• 

•consideramos como Schmelkes que la investigación educativa es -
una actividad permanente y acumulativa que se origina frente a -
una problem~tica especifica, que analiza los datos que de ella -
proceden y que permite :h; al.abor.::ui~ expl.icac;i.ones" así como de
linear v!as de solución al problema en cuesti6n. La investiga -
ci6n básica es todo desarrollo teo~ico conceptual que a partir ~ 
de la generalización y abstracci6n de los fen.Smenos orienta la -
actbridad científica por caminos antes desconocidos. La invest_! 
9aci6n aplicada es de índole práctica, ope.rati.va. Para esta au
tora la primera es muy escasa en l.a regi6n. en tanto que la segu.!!. 
da, principalmente en lo relativo a reseñas de experiencias, mo• 
delos de proqramas, por ejemplo, es ya abrumadora. vl!ase: - - -
SCHMELKES, S.; La investiqación sobre educaci6n dé adultos en 
América Latina, en Ensayos sobre la educación de adultos en Am'
rica Latina, Hl!xico, e.E.E., 1982, P~P· 463-481. 

•*comentario hecho por el autor a.l iniciar su ponencia en el Fo
ro de Investiqaci6n sobre Educaci6n y sociedad; Ve~, M&xioo, ~ 

1981. V'ase: Bibliograf!a. 
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gunos investigadores lo que caracteriza a la ENF es su más bajo

costo en relación a la escolar o formal, por lo que permitirá 

una más justa distribución social de la educación. Otros, en 

contra de esto, la ven como una educación de segunda, para gente 

socialmente desfavorecida. Para otros su naturaleza estriba en~ 

la capacidad de vincular la educación con el trabajo, como forma 

de mejoramiento del ingreso, de la producci6n, de la superación.

personal y comunitaria. Para los demás, es un factor importante 

en la organización efectiva de las masas populares. Pero, ¿qué

es la ENF? 

Se trata de un término creado en otro contexto, que con el tiem

po ha sido incluido aún en planteamientos opuestos a. los que le~ 

dieron origen; y es así como cobra connotaciones distintas. Es

decir que la categoría ENF aparece operando en nuestros trabajos 

con una misma definición para fenómenos distintos. 

Otro de los graves problemas es el uso de mBltiplcs definiciones 

para un mismo fen6meno, por ejemplo a un proyecto determinado se 

le llama igualmente educación de adultos, educación no formalt -

educación extraescolar~ educación popular, cte. Sin embargo, 

tínicamente nos abocaremos al primer problema planteado, ya que -

este t1ltir.io requeriría de una investigación mucho más amplia y -

rita. 

Nuestra contribución es solamente iniciar el ~n5lisis da una de-



* . las categorías que se suelen utilizar al referirse a los proce-

sos o acciones educativos que se dan fuera del marco escolar; 

ENF, como un paso necesario para realizar su deslinde conceptual. 

Nos proponemos articular el análisis de las estructuras reales -

de lo na formal con. la interpretación de una serie de razonamien 

tos sobre el tema, para captar el sentido de su desenvolvimiento 

en la problemática conceptual del proceso educativo en cuestión. 

La desconfianz.a expresada sobre la validez de esta categoría tal 

vez deviene de la utilizaci6n que ha recibido al ser portadora -

de consideraciones circunstanciales o vinculadas a necesidades -

pragmáticas. 

Ante la ambigüedad teórica del significado de ENF~ y como conse

cuencia de ellot la gran dificultad para sistematizar y rescatar 

la multitud de experiencias realizadas en Latinoam~rica, se hace 

cada vez m~s urgente l~ necesidad de trabajar en el análisis y 

construcci6n de soluciones te6rico-metodol6gicas, a la luz dC' 

las cuales podamos interpretar dicha vroble~ática en nuestros 

paises. 

Es así, que nos proponeo~s hacer un esfuerzo para ofrecer un 

aporte en tal sentido~ 

*En este trabajo entenderemos por categoría la unidad de signif~ 
cación de un discurso ep~stemológico, y por concepto, la unidad
dc significaci6n de un discurso cicnt~fico, de acuerdo con - - • 
CASTELLS, M. y DE !PDLA, E., Fr5ctica opistemolóqica y cienciaa
~ales, M1meo, 1973. 
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Mediante la realización de este trabajo intentamos ofrecer dgu

nos elementos para . iniciar el deslinde. teórico de la categoria -

ENF; ubicar su. auge en el ámbito internacional y especialmente -

en AmErica Latina, a partir de condicionantes hist6ricas, econ6-

micas, po11ticas y socioculturales. Y enfatizar la importancia

del trabajo te6rico por parte de los pedagogos latinoamericanos

en la problemitica conceptual de la ENF. 

El tipo de estudio que enfrentamos- exige que el objeto del anál! 

sis se comprenda en su totalidad. Es con este fin que tratare -

mos de situar la categoria ENF en un contexto·mundia1 y latino -

americano. 

Un problema que para nosotros se plantea en este nivel metodol6-

gico, es el de la validez de la geñeralización de las conclusio-

nes a que lleguemos mediante la utilización de datos secundarios. 

llay varias indicaciones en este sentido, pero creemos posible re 

sumirlas en cuatro fases: 

a) El primer momen:to es descripti'Vo: búsqueda de datos y formul! 

ciones teóricas ya disponibles, para mostrar posibles lineas de· 

anUisis. 

b) El segundo momento es rds dificil, pues trataremo.s. con los -

elementos obtenidos en la primera fase •. de construir .categorias

que puedan ser utilizadas en la tercera fase. 

10 



;.: ~ _ , 

e) En e.ste momento se dará el retorno a lo real, disponiendo del 

instrumental teiSrico elaborado. Los hechos entonces., no aparee.!:_ 

r~n ya caóticos, ni s6lo ordenados cronológicamente, sino que i!!_ 

tentaremos formas de relación. 

dJ Actúa nuevamente en el plano abstracto, analizaremos en qué m~ 

dida la categoría ordena y explica la realidad, y en qué medida

la realidad la sobrepasa. 

11 
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I 

EL CONCEPTO DE EDUCACION NO FORf'lAL 

"Si al azar escojo un volumen de mi bi
blioteca, puedo volver a colocarlo en
el estante, después de echarle un vis
tazo, observando: "esto no está en ver 
soº. lt>ero ,. era realmente esto, lo que= 
percih! cuando estaba volviendo las P! 
gina.s?. Desde luego que no. No vS., ni
n'l:nca podré verr una ausencia de ver -
sos. Ló que ví fue prosa. Pero como lo 
que estaba deseando leer era poesía, ~ 
expresé lo que encontré en los térmi -
nos de lo que estaba buscando y, en lu 
gar de decir ••esto es prosa", digo, es 
to no es poesían, -

9Prgson. ·1 



A través de este capitulo nos proponemos mostrar un momento: esp!_ 

cifico en el cual se plantea en t~Tminos internacionales? la ne-

* cesidad y urgencia de impulsar la ENF. Este acontecimiento es a 

nuestro juicio, 1a Conferencia Internacional sobre la Cris.is Mu!!; 

dial de la Educación, en donde, como veremos a lo largo de este

apartado~ se discutieron las causas y soluciones de la problemá

tica en cuestión~ Según Coombs y otros participantes, uno de 

los medios alternativos a la escuela, es la educación no formal

º informal, especialmente para los paises ºsubdesarrolladosº, -..! 

por las dimensiones que adquieren sus deficiencias en este cam -

po. 

Es evidente que para este momento todavia no existe el sistema -

conceptual que permita deslindar la educación formal, la no for

mal y la informal, en el pensamiento de este autor; pues emplea

indistintamente ENF e informal~ como se ejemplifica 1n4s adelan .. 

te,. 

*EN!" • Educacü.ón no forlli&l. 

13 
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A partir de esta coyuntura, ·si bien son escasos los trabajos que 

* se ocupan del análisis de esta categor!a (ENF), empiezan a proli 

ferar formulaciones teóricas. Hemos tomado algunas de estas fo.!, 

mulaciones disponibles, y las describimos en la segunda parte de 

este capitulo. Estas das lineas constituyen la base para el aná 

lisis ulterior. 

t. 1 ALGUNOS ANTECEDENTES. LA PROBLEMA'.l'ICA EDUCATIVA DESDE UNA 

PERSPECTIVA MUNDIAL. 

En octubre de 1967 se llev6 a cabo la Conferencia Internacional

sobre la Crisis Mundial de la Educaci6n, en Williamsburg, Virgi

nia, por iniciativa del presidente Lyndon B •. Johnson. La organ,! 

zaci6n y direcci6n estuvieron en manos de particulares,. orienta

dos por el rector de la Universidad de Co'rJlell, Dr. James A. Per. 

kins. 

El Dr. Perkins solicit6 al Instituta Internacional de Planeaci6n 

de la Educación (organismo de la UNESCO establ.ecido en Parts en

t963), la preparación del programa que seria el eje de la Confe

rencia. Philip Coomos:*airector del Instituto,encabezó la tarea. 

*En el apartado 2. a ofrecemos alguno111 cuadros, cuyos d.a tos de 
muestran: que es mayor la proporci6n de trabajos eap!ricos,. de ex 
periencias concreta!S 7 de reseñas, que de es.fuerzo• te6ricos en = 
ENF, especialmente entre los latinoaaericanos. 

**Philip Coombs es considerado por la UNESCO, la OEA y otros or
ganismos internacionales una de las ~iguras de mis prestigio en-
11ateria. de ecucaci6n. Antes de ser director del .Instituto Inter 
nacional para la Planeación de la EducaciÓnt fue Sect-etario de ::' 
Estado para la Educaci6n y la Cultura de los E.U. durante la Pr.!. 
sidencia de John F. Xenned.y, y diX'eetor de la Punciaci6n Ford pa
ra el AYance de la Educ:acilSn. Diric¡i6 la polttica de aducacicSn -
pal:'& ~.l d~••rrollo .. 
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Participaron en la Conferencia cincuenta paises "desarrolladostt.

y "en vías de desan-ollo", asistieron ciento cincuenta partici -

pantes~ entre los qtie había ministros de educación. rectores de

universidades~ profesores, investigadores, educadores de adultos 

y soci61ogos. Señala Co011bs2 que por tratarse de un encuentro -

privado~ y no oficial, pudieron expresarse libremente muchas op!. 

niones. Entre los temas tratados se destacó que: 

La crisis no es simplemente educativa, implica a la econom!a y 

a la sociedad. 

"La crisis actual. difiere,, to~'1lmente,. da l.o que fue -
un hecho común en el pasad.:>. Esta es una crisis aun
dial. de la educac!.<:·a, m!i.s sutil. y menos qr~fica qli&
una "crisis al.imenticia• o una •·crisis militar",. pero 
no por ~llo menea :r.eal. ni •enos cargada de peligroªas 
eventua.lida!ies:. D•'b.idn a l.-.;.a-...tivüres conaiciones lo
cales, l.a crisis var!a en forma y severidad de un 
pa!s a otro. Pero su dináaica interna as casi id~nti 
ca en todas las nacionest sean éstas viejas o nuevas; 
pobres o ricas, bien posean instituciones estables o
est&n luchando por conseguirl.as deáafiando todas las
adversidades". 3 

- En opinión del autor, desde 1950 los objetivos de la educaci6n 

se han extendido hasta un grado revolucio!'..aTieo. La idea liber.! 

dora consiste, en que para alcanzar el poder politico, econ6m.!_ 

co y social hay que acabar con el 111onopolic del saber. El co

nocimiento debe ser un derecho efectivo de las masas. Se enf,! 

tizCS que la idea no era nueva, pero que s6Io después de la Se

gunda Guerra Mundial) con el aniquila•iento de los viejos imp,!!. 

rios comerciales, la ensefianza babia empezado a democratizarse 

• La crisis puede explicarse desde su perspectiva, a través de -
15 
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tres factores: cambio,, adaptación y dis,paridad; este último es 

el fundamental.. nesde 1945 todos los países han sufrido verti 

ginosos cambios de todo tipo, sin embargo, la educaci6n no ha

sido capaz de adaptarse a dichos cambi-os., por lo que se crea -

la disparidad. 

Los principales factores de la crisis educativa, según se co -

ment6 en la Conferencia son: 

a) El desbordamiento estudiantil; hay un fuerte incremento de- · 

las aspiraciones populares en mate~ia educativa. 

b) La aguda escasez de recursos para .i;;atisfacer tal demanda. 

e) El aumento de los costos. 

d) La inercia e ineficiencia de la sociedad, que mantiene acti 

tudes tr::añicinn~Hstas en relación a costt!l!lbres, prestigio, P.! 

trones de empleo e incentivos, con lo que obstaculiza a la ed!!; 

caci6n una más definida colaboración con el desarrollo nacía -

nal. 

e) La inadaptaci6n del producto,. los egresados no responden a

las necesidades del mercado laboral; hay exceso de profesiona

les y falta de t~cnicos. 

No obstante la crisis es mundial,, se indicaron los matices del -

problema de acuerdo a cada bloque de paises. 

1.1 .. 1 NECBSIDADBS DE BDUCACION NO FORMAL EN tos PAISES INDUS

'l'RIALIZADOS. 

La erisis educativa en los pa1ses desarrolladost en opinión de ~ 
j(r 



los conferencistas no radica tanto en la escasez de recursos, c~ 

mo en la inercia de sus sistemas tradicionales de educación, que 

apoyados por algunos sectores de la opinión ptíblica, se vuelven

m§s anticuados e inaplicables, y dificultan su adaptación y ac ~ 

tualizaci6n. En Europa, por ejemplo, se está pasando de la insu 

ficiencia, al sobrante de mano de obra altamente calificada que

na podrá ser absorbida por la economía. 

Los paises industrializados han venido reconociendo la necesidad 

e importancia de una enseñanza que sirva de complemento a la edg 

cación formal. Las tres razones para desarrollarla e impulsarla 

son en opinión de Coombs: 

a) Asegurar la movilidad de trabajo de los individuos y aprove ~ 

char los recursos humanos que eran inemplcables, haci~ndolos em

pleables. 

b) Actualizar a las personas ya preparadas, en los nuevos conoc,;. 

mientas de la ciencia y la tecnología, indispensables para mant~ 

ner y mejorar su nivel de productividad. Principalmente a los do 

centes para que no den una formaci6n obsoleta. 

e) Mejorar la calidad y sntisfacci6n de las vidas individuales,

enriquecer culturalmente su tiempo de ocio, ahora mayor por la -

rcdueci6n de la jornada laboral. El reto es organizar una civi~ 

lizaciOn para el ocio. 
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l.1.2 NECESIDADES DE EDUCACION NO FORMAL EN LOS PAISES 

"SUBDESARROLLADOS". 

Se plante6 en la mencionada Conferencia, que la situaci6n de es

tos países es muy diferente a la de los industrializados; pues -

los ttsubdesarrollados" carecen de la base econ6mica y de la edu

cación popular4 que poseen los otros. La problemática d'e este -

grupo consiste segGn ellos en que: 

a) A pesar de que desde 1950 ha habido una expansión considera -

ble en la :matrícula, la demanda social de educación se ha incre~ 

mentado más aprisa. El desnivel entre el deseo de educación y -

la capacidad de admisión escolar es muy grande. Este problema 

tiene varios aspectos: al ampliar la capacidad de admisión de la 

Primaria, se desencadena un proceso que implica una mayor deman

da de Educación Media y asi sucesivamente y, aunque esto es ale!! 

t:ador, al no ser posible, puede acarrear consecuencias po11ticas 

y sociales graves. Existe además una fuerte demanda atrasada, -

es decir, que es necesario ofrecer educación a un gran número de 

campesinos, obreros, diversos tipos de trabajadores y peqµeños -

empresarios que nunca fueron a la escuela o que lo hicieron por

muy poco tiempo; pero ese conjunto de conocimientos y habilida -

des deben ser atiles y prlcticos, para que puedan aplicarse de -

inmediato a la vida diaria, para su beneficio y el de su país. 

Por otro lado, es necesario elevar la competencia de las perso ~ 

nas parcialnentc preparadas, por ejemplo los profesores~ para 

que puedan desempeíiar mejor su trabajo. Otra faceta del problc -
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ma,. en los paises ºsubdesarrollados" es el analfabetismo y su re 

incidencia por desuso. 

b) Es elevada la careucia de recursos htmtanos capacitados para -

el trabajo industrial en todos los niveles. Hay, por ejemplo. un 

exceso de profesionales en el á:rea· jurídica y de hu:ií:lanidades en

algunos países de América Latina, 5 y en cambio no hay práctica -

mente profesionales en Agronomía y otras carreras fundamentales

en una zona donde el 70\ de la poblaci6n habita en el sector ru

ral. La base de esta situación es el arraigo de la idea de que

es mejor un trabajo "intelectual", detrás de un escritorio, que

el trabajo manual. Los esfuerzos realizados en este sentido no

han tenido mucho éxito debido a los ya mencionados prejuicios y

valores de padres de familia, direc;tores y personal de ins.titu -

cienes educativas; y a la falta de docentes especializados. 

e) La escasez de recursos es muy grave, pues aunque se dedica un 

alto porcentaje del PNB a la educaci6n, las tasas de crecimiento 

econ6mico no son muy alentadoras, además de que la deuda pública 

externa cada vez aumenta más, y de que el sector económicamente

ac:tivo, sosten de la población esttidiantil, es reducido, dado 

que en estos países hay mayor porcentaje de jóvenes y niños en -

la poolaci6n. En cuanto al costo-beneficio social por alumno 

que estudia la Primaria, generalmente es más elevado de lo espe~ 

rada, pues no terminan en el tiempo previsto,. sino que la reali

zan en un lapso mayor, sin contar con los desertores y reincide!!; 

tes,. que constituyen una inversi6n inütil p 
5 según coombs. 



Se indic6 que los países "en vías de desarrollo" derrochan su e!_ 

caso tiempo y recursos en realiza_r indiscriminadas campañas de -

alfabetización popular~ que tienen poco impacto en los benefi -

cios de desarrollo de cada individuo y del país; y en llevar a -

cabo 

" ••.• programas de enseñanza universitaria extramuros P.!_ 
ra adultos, destinados a complacer los entusiasmos 
personales de personas ya educadas para una "educa 
cien de consumo1t. 7 

d) Una cuesti6n muy problemática para los países "en vías de de

sarrollo" es que en lugar 

" ••• de examinarse para adaptar sus medidas educativa::~ 
al punto en que se hallan situados y al que quieren -
dirigirse, han intentado, con demasiada frecuencia, -
injertar en su propio medio las doctrinas, formas, -
contenidos, rituales e indicadores de modelos y cali
dades educativas de otros paises". 8 

e) Estos paises enfrentan graves problemas no s6lo en educación, 

requieren servicios de salud, creación de empleos, distribuir me 

jor los beneficios sociales mediante la incorporaci6n de todos 

los sectores al desarrollo. Para ello, la UNESCO ha instado a -

los países de Africa, Asia y América Latina a que realicen es -

fuerzas de educación no formal, y que los orienten hacia el tra

óajo, y hacia grupos perfecta y cuidadosamente elegidos entre su 

fuerza laboral. Bl criterio de selección consiste en que sean -

trabajadores que incrementen mucho su productividad al partici -

par en programas adecuadamente confeccionados. 
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1.1.3 ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA. 

Para la Comisi6n Internacional para el Desarrollo de la Educaci6n 

de Ja UNF.SCO, la educaci6n no puede seguirse considerando corno un 

proceso delimitado en el tiempo y en el espacio, enclaustrado en

las escuelas y medido por los años de asistencia; especialmente -

porque la importancia de la escuela en relaci6n a otros medios de 

educaci6n est§ disminuyendo. A partir de este argumento, se con

sideran sinl5nimos educación y aprendizaje, sin tomar en cuenta -

d6nde, cuándo y c6mo se lleve ~ste a cabo; y se reconoce que la -

educación es un proceso permanente que dura toda la vida y que Í!!! 

plica necesariamente diversos métodos y fuentes. Un estudio rea

lizado en la Universidad de Columbia9 de Estados Unidos encóntr6-

que adem~s del sistema de educación formal, habían por lo menos -

tres sistemas educativos informales, dedicados a la enseñanza ex

tensiva de las mismas materias. Estos eran dirigidos por nego 

cios particulares, por establecimientos militares, y financiados

por organizaciones voluntarias privadas; estos sistemas compren -

dian una gran diversidad de actividades docentes. 

Es asi, que la meta no es desescolarizar la sociedad; para salir

de la crisis se requiere, seglin los resultados de la mencionada -

Coofer-encia sobre la Crisis Mundial de la Educación: 

a) Efectuar adaptaciones y ajustes mutuos en la ~duc.nci6n y en la. 

sociedad para disminuir la disparidad. Los medios y resultados -

de la enseñanza deben ser anulizados en sus relaciones con la so

ciedad, pues 6stas indican las limitaciones de los recursos que -
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junto con otros factores, determinan su productividad para la s~ 

ciedad; la escuela no puede reorientar la formación de la pobla

ci6n si no cuenta con un apoyo económico y social como seria por 

ej.emplo incentivos económicos para las nuevas carreras que se ne 

cesH:an > aunque sean técnicas. 

La opini6n de la Oficina Internacional del Trabajo 10 es que la -

empresa ocupa un lugar importante entre los numerosos organismos 

e instituciones privadas y píiblicas que conforman el sistema edu 

cativo global de un país, ya que es un.o de los beneficiarios de• 

los productos de la educación. Por ello, puede colaborar con la 

formación directa de recursos humanos, o comunicando las necesi

dades que tiene; por supuesto, sostiene estd. Oficina, que el sis 

tema educativo no puede reducirse a satisfacer la demanda del 

aparato productivo, pero si debe tomarlo en cuenta. 

En el caso del campo, aunque la educación logre adecuarse media!!. 

te diferentes formas y métodos a las necesidades de la población 

rural, los problemas y el 6xodo en especial, no cambiarán real -

mente si no se da una modernizaci6n socioecon6mica de la agrien! 

tura, que invite a los campesinos a permanecer en sus lugares y

a no ser víctimas del espejismo de la vida urbana. 

b) Se necesita desde su punto de vista, el apoyo de todos los 

sectores de la sociedad. El Ministerio de Educaci6n, para poder 

enfrentar correctamente la crisis, deb~ contar con la colabora -

ci6n de ministerios y agencias de salud, ªRricultura, nutrición, 

etc., para planear y ejecutar conjuntamente programas inteAra<los 
.,.,. _ .. 



y proyectos para la gente mb desfavor.ecid.a; en este trabajo se

debe partir de las necesidades -y estilos de vida de ·la poblaci6n 

de que se trate. Por los problemas de los países ºen vías de de 

sarrollo••, su prioridad debe ser en esta etapa la educaci6n de -

"inversi6n", es decir, dirigida a.las personas que puedan aprov~ 

charla para el beneficio coman de todos. 

e) Es preciso, para ellos, que aunado a las interrelaciones en -

tre las agencias e instituciones de cada país, se logre la cola

boración internacional, porque los problemas, en cuanto a la re

forma de la educaci6n, del desarrollo tecnol6gico y del progreso 

económico no pueden resolverse a nivel de cada pais. 

La e-ctlahoraci6n internacional es una premisa clave paTa salir de 

la crisis, pero deberá estar realizada a partir de tres supucs -

tos básicos en su opinión: 

1.- En el presente y para el futuro pr6ximo tos países industrí!!, 

lizados deben dar mayor ayuda de la que han proporcionado has.ta

la fecha 7 a los paises "en vías de desarrollo" .. 

z.- ta "ayuda" no debe ser lineal> ni de mera transmisión de los 

paises "donantes" a los paises ºreceptores",. sino que debe ser -

un acto de exploraci6n común para encontrar patrones y solucio -

nes a la problem:i.t ica educativa de los países •~en v:ias de desa -

rrollo" ~ La relaci6n entre el país que aporta la "ayudaº exte ~ 

rior debe ser de cooperación con el beneficiad~ y no de asisten· 

cia. 
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Se plante6 que aunque anteriormente había intereses económicos y 

politicas de por medio 1 la cooperación internacional debe hacer

se 1inicamente por un esp~ritu de solidaridad internacional y de

humanitarismo. 

3.- A pesar de que la uayuda" econ6mica provendrá de los paises

industrializados,. esto no implica que los que se encuentran 11·en

vías de desarrollo" no puedan colaborar en el progreso de la edu 

cación con sus aportes. 

Se concluyó en la Conferencia que deben realizarse a nivel mun -

dial: 

0 Un panorama de lo que se está haciendo en educnci6n,. el grado

de eficiencia alcanzado; para tomarlo como base y establecer -

prioridades, detectar qué no se está atendiendo y qué se cstá

atendiendo en exceso o cquivocadamcnter cte. 

0 Ona relnci6n más estrecha entre í:!ducación formal e informal, -

pues ésta Ciltíma tiene un papel muy importante que desempeñar: 

en los países industrializados, elevar la educación de los ya

instruídost darle un nuevo sentido al tiempo ocioso de la po -

blaci6n; en los paises tten vías de desarrollo",. darles a las • 

masas no escolarizadas,. técnicas útiles para mejorar su nivel

de vida. 

~ Un constante trabajo de investigaci6n educativa, pues como no

se le ha tenido en alta estima durante muchos afias, no se le -
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ha dotado de recursos humanos ni materiales. y como canse 

cuencia 16gica, no ha tenido una influencia impo.rtante en el

desarrollo de los sistemas educativos. tanto porque no se in

vestiga en la cantidad y calidad deseables, como porque., cua~ 

do se llega a investigar, los resultados no se difunden entre 

los interesados oportunamente. 

Para solucionar la crisis, se consider6 en la· Conferencia que es 

necesario realizar tres acciones conjuntas; analizar la rela 

ci6n entre los diferentes aspectos del problema; realizar innov~ 

ciones cuidadoséllllente planeadas en cada elemento del sistema ed!!_ 

cativo para lograr las mejoras totales necesarias, y hacer posi

ble la colaboración internacional para alcanzar los objetivos 

prio-rit:arios. Estos son la modernizaci6n de la administraci6n 

docente~ del persotlal docente,. del proceso educativo; el fortal~ 

cimiento de las finanzas. de la educaci6n,. asi como dar un mayor-

6nfasis a la educad6n informal. Pero en primer térinino,. séñaló 

el director del Instituto Internacional para la Planeaci6n de la 

Educación, hay que annarse de valor y voluntad para reconocer el 

grave desfasé que sufren los sistemas educativos. 

1.2 LA EDUCACION NO FORMAL EN BL PENSAMlBNTO DB DIFERENTES 

'AUTORES. 

La ENF cobró auge en América Latina desde finales de 1950, prin

cipio de los sesentas, como lo muestra el hecho de que se han 

realizado desde entonces m61tiples actividades, en este sentido, 

por parte de instituciones pCíb1icas,. privadas~ nacionales e in -
25 
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ternacionales. 

Conocer los resultados y alcances de este tipo de acciones educa 

tivas es en extremo difíci1; 11 esto se debe principalmente a que 

en muchos casos, los estudios o trabajos se refieren a un solo -

proyecto, responden a intereses y necesidades demasiado específi 

cos, algunos, por ejemplo, carecen de contextualización socio- -

económica, lo que impide comprender qu~ problem~tica enfrentaba

el proyecto; y otros, no delimitan su marco te6rico-conceptual.

Como indica Vielle, 12 las investigaciones se ubican con frecuen

cia a un nivel muy pragm&tico, de ir estableciendo ttsobre la mar 

cha" nuevos sistemas educ:?:ti1ros, sin poseer un al to nivel de ge

neralización, pues ni siquiera se han sistematizado ni evalu~do

las experiencias previas. 

Es asi, que hay pocos trabajos que traten el problema globalmen

te, y en cambio hay una gran cantidad de resefias de experiencias, 

muchas de las cuales no son accesibles. 

Por ser la ENF una práctica relativamente reciente, hay poca in

vestigaci6n en este campo, y por otro lado, el problema de la 

dispersi6n conceptual,. tan comiín en las ciencias sociales, está

presente. Asi, oimos hablar actualmente de educación de adul 

tos, de educnci6n abierta, de educación extraescolar, de educa -

ci6n pennanente, de educaci6n popular, etc. Como veremos a con-

tinuaci6nT algunos autores emplean ciertos términos indistinta -

mente, como sinónimos; otros les otorgan niveles segOn su exten

sión conceptual; sin embargo, nuestro proceso de descripción y -

26 

1, .;.~ '-1 . · . . _... .. 



más adelan~c-de:- análisis,. no atenderli a las relaciones entre di 
·- -3- ... 

versos términos., µúes rebasa la naturaleza y objetivos de esta -

investigaci6n. 

La importancia de trabajar sobre· el concepto de ENF radica en la 

urgencia de conocer el papel que ha jugado y puede jugar esta al:_ 

ternativa educativa en nuestros paises, y en qué medida el térmi 

no resulta insuficiente y ambiguo para explicar y ordenar la rea 

lidad. 

Al mencionar el concepto, características, clasificación-. enfo 

que u orientación, problemas, posibilidades!> etc.,. presentamos ~ 

algunas formulaciones teóricas disponibles~ para mostrar posi ·-

bles lineas de análisis, pero de ninguna manera se trata de un -

estudia exhaustivo del pensamiento de cada autor. 

1.2.1 PHILIP COOMBS. 

Como ya hemos indicado, considera este autor que desde 1950 láS

objetivos de la educación se han extendido hasta un grado revol.!:! 

cionario; la idea se sintetiza en que para lograr el poder econ~ 

mico, político y social hay que terminar con el monopolio del Sl!_ 

her. El planteamiento no es nuevo, pero no fue sino hasta des -

pu6s .de la Segunda Guerra Mundial, que los viejos imperios comer 

ciales empezaron a liquidarse y se inició la dcrnocratizaci6n de

la enseñanza. 

Sefiala que en los países escandinavos y en Franciu, por ejemplo, .,., ... 



se ha dado un gran apoyo gubernamental a la educación de adultos; 

en este ültimo'pais se han ah.tenido magníficos resultados en_los 

múltiples programas de formación especial-y reformación de adul

tos. que se han elaborada. 

En Inglaterra y en la Reptiblica Federal Alemana, bajo auspicios

-de empresas y centros particulares, se han incrementado los pro

gramas de formación en el trabajo y de desarrollo profesional; -

aunque no van atin al ritmo de: sus necesidades. 

En cuanto a los rusos, comenta Coombs, que han realizado impor -

tantes avances en educación continua y en el seguimiento de la -

misma. Han logrado más que los paises occidentales al romper la 

artificial barrera entre 1a educación formal y la ENF. 

Los rusos están lleV'ando a cabo interesantes trabajos de rela 

ci6n entre las universidades, las industrias, las escuelas técn!_ 

cas y los nuevos centros de investigación. Esta Ultima gira al

rededor de dos puntos básicos, la evaluación y mejoramiento de -

los prG~Lamas educativos existentes, y el an§lisis del tipo de -

recursos humanos que se necesitarán para los próximos avances 

tecnol6gicos. El resultado ha sido una estrecha y poco común re 

laci6n entre estudio y trabajo. 

Sin embargo, sostiene-coombs que: 

rt ••• en contraste con la relativa nitidez y coherencia
de un sistema de enseñanza fOr¡nal~ las actividades de 
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* enseñanza informal son una mezcla descuidada c:ue desa 
fía la símpl.e descºripci6n o el dioagn6stico y lci' nedida 
de un pl.aneamiento sistemático". 13 

"Estas actividades reciben diferent·es nombres "educa- -
ción a4ultai•, "educación de continuidad", "foraaci6n -
en el tra}Jajo", "formación acelerada .. , "formación de -
agricultores y obreros•• y "servicios de extensión". 14 

Considera que la enseñanza formal e informal en conjunto~ confo~ 

man el total de esfuerzos educativos organizados de cualquier n~ 

ción,, sin importar cómo son y deben ser organizadas y administra 

das las actividades en cuestión. 

Sostiene que el impulso a la educación info·rmal se debe princi ~ 

palmente a que es más f~cil orientar ésta~ que introducir innova 

ciones en la enseñanza formal. 

Para él!T es muy importante diseñar mecanjsmos de coordinación en 

tre el sistema formal y el no formal. De lo que se derivaría 

que la función de la educaci6n formal debe ser enseñar a las pe!_ 

sonas a aprender por sl mismas; producir gente preparada para 

una vida de educación continua. L<í fUnci6n de la ENF seria ªPº!. 

tar conocimientos según se vayan necesitando= 

Es así, que la educación informal o no formal,, dcberta c:cnsti -

tuir desde su perspectiva, un importante complemento de la cns~ 

*N6tese que en este trabajo hay un uso indistinto de los térmi -
nos ENF y educación infonial, Véase por ejemplo, p. 20t Capítulo 
V. El título es: Ensenan za informal: alcanzar .• mantenerse y - -
a"lfanzar. El primer párrafo dice: "Hasta el ool!!ento nos heecis re
ferido sólo ·ocasionalmente a ese desconeertane:e ~urtido do educa 
ción no formal ..... Obsérvese tambilin~ que se hace un uao :ik!'l::iis ':' 
cri~inado de las palabras enoofiaoza y educaci6n. 



ñanza formal. 

Caracteriza a las actividades de educaci6n informal de la siguie~ 

te manera: 

- Se emprenden con fines poco definidos. 

- Su clientela es indefinida. 

- Surgen espontáneamente. 

- Nadie en particular está encargado de dirigirlas, están desvin-

culadas. 

- De sus aspectos directivo y financiero son responsables docenas 

de agencias püblicas y privadas. 

Este tipo de actividades incluyen en su opini6n: 

- Alfabetizaci6n funcional. 

- Formaci6n y promoci6n en y para el trabajo. 

- Formaci6n del obrero y del agricultor. 

- Cursos profesionales de actualizaci6n. 

- Extensi6n universitaria. 

- Programas especiales para la juventud. 

Un elemento muy importante del proceso educativo es la tecnolo ~ 

g1a, a la que concibe como el conjunto de técnicas que se em 

plean para llevar a cabo la labor del sistema. La tecnología 

educativa incluye en sentido amplio, a todos los diferentes mét~ 

dos, equipos, materiales y "arreglos logísticosº que utiliza la

ensefianza para mejorar su labór. Estos abarcan desde la lectura 

hasta el diálogo soc:d.tico, del seminario a la sesi6n de ej erci

cios¡ pizarrón. pupitres, libros, la proporción aJumno-maestro,

Ia disposición de los edificios. salones. el calendario. el sis-
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tema cronoHigico, las calificaciones y todos aquellos elementos

que forman parte del proceso que tiene por objetivo promover el~ 

conocimiento. 

Para 61, un triángulo muy problem~tico de adecuar es la falta de 

con.exi6n entre la tecnología educativa> la gran cantidad de nue

vos estudiantes y la escasez de maestros> pues en medio del gran 

desarrollo tecnológico (médico, minero, agrícola, industrial, 

etc.), la tecnología docente ha hecho en realidad muy pocos pro

gresos; todavía se encuentra en una etapa artesanal. 

hNo ha e~istido ñingún reordenamiento ni reajuste fun
damental de tecnologías disponibles para crear una 
nueva síntesis de métodos educativos". 15 

Además de las def icíencias en cuanto al desarrollo de la tecnol.2_ 

gía educativa, existen según el autor,. varios problemas en el cam 

po de la ENF, a saber: 

1.- El más serio indica Coombs. es que no se sabe realmente cua

les son las necesidades de ensefianza no formal paTa los países -

"en vías de desarrollo", en términos específicos,. y cuáles las -

de los paises desarrollados. 

Z. - Fal'tan •edios de organi.zaci6n para. llevar a cabo planeaci6n

educativa en este campo, en todo el mundo, y como consecuencia -

no se definen prioridades ni se distrilluyen recursos. 

3. - En los paises "en v!as de desar ro 11011 <' l presupuesto g.uberrta 
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mental en este rengl6n, es una parte muy pequefia del presupuesto 

total de la educaci6n. 

4.- Pocos paises poseen un inventario ni siquiera modesto de las 

actividades efectivas en este campo; y mucho menos realizan val.Q.. 

raciones de los problemas futuros ni de cómo resolverlos. 

5.- No hay una persona u organismo responsable de su organiza 

ci6n, administraci6n y financiamiento. 

6.- Por la falta de unidad y de dirección general, no se anali -

zan las diferentes actividades con el fin de colocar sus modelos 

de desarrollo en una perspectiva general. 

7.- No se hace un diagnóstico global de los requerimientos futu~ 

ros. 

8.- Como no se determinan prioridades, no hay forma de armonizar 

las ni de incrementar su eficiencia. 

9 .. - No se aprovechan los diferentes esfuerzos, pues algunas acti 

vidades que obtienen magníficos resultados, no suelen ser resca

tados para su adaptación en problemas o casos similares. 

iO.~ Resulta muy difícil dar ENF a los campesinos y a sus direc

tivos por la multitud de jurisdicciones en conflicto, y esfuer -

zos no éoordi:nados de todas las agencias y grupos que intervie -

nen. 
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Estos esfuerzos educativos, JlO obstante sus deficiencias han pr~ 

liferado mucho en los paises industrializados. segíin el autor, 

porque además de su poder de actualizaci6n de la población, com

pensan las deficiencias del sistema.formal, que al tardar tanto

tiempo en poder adaptarse a las nuevas-necesidades, se anquilo -

sa. 

La radio y la televisión son medios muy útiles, segt'.ín él, ya que 

permiten ensefiar materias nuevas, actualizadas; atender a una 

nueva clientela anteriol'Jllente descuidada, y extender Ia educa 

ci6n a un costo más bajo que e! que ocasionan los medios forma. -

les. 

Finalmente sostiene que este tipo de actividades son ben~ficas. -

cuando están bien planeadas porque~ 

a) Contribuyen al desarrollo individual y nacional. 

b) Colaboran en el enriquecimiento cultural, y 

c) Pueden captar simultáneamente a muchas personas. 

Sostiene que en Am~rica Latina,. la educaci6n debe reorientar a -

los j6venes para que estudien carreras que realmente promuevan -

el crécinriento econ6mico; para evitar el aumento de futuros de -

semplea:dos y un mayor desfase entre el tipo de gente que produce 

la escuela y las necesidades de la economía. El problema es la· 

lucha contra: Jns valores y prejuicios arraigadó:s,, 
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.1 • Z. 2 PHIL IP COOMBS Y MANZOOR AHMED. 

Este segundo trabajo fue preparado para el Banco Mundial por el

Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educaci6n~ 

Consideran sus patrocinadores que dicho estudio forma parte de -

las continuas actividades que despliegan en el ámbito educativo

para beneficio de los países "en vías de desarrollo". Señalan 

que aunque resulta difícil definir la relación entre educaci6n y 

desarrollo, ~sta es muy importante, y cada vez se hace más nece

sario determinarla y medirla. 

Sostiene también, que en este grupo de países es muy alta la prE,. 

porci6n qua- se ero-ga en la realización de acti'Vidades educativas, 

y sin embargo el nÚlllero de analfabetos en términos absolutos es

cada vez mayor, y que en contadas excepciones se ha podido ele -

var el alcance y la calidad de los sistemas de educad.6n formal. 

Pero insisten en que aún cuando fueran suficientes las instala -

ciones y se mejorara la calidad de los servicios, 

" ••• es dudoso que la educaci6n formal como se concíbe
actualmente~ pudiera satisfacer muchas de las exigen
cias más cruciales del desarrollo". 16 

*En la cara posterior de la 1a. portada interior puede leerse: -
"El. Conseja Internacional para el Desarrollo de la .Educación es
una or9anizaci6n científica carente de fines lucrativos que tra
ta de mejorar la contribucl6n de 1a educaci6n al desarrollo cco
n6mico y social en todo el ~undo. ~l personal del CIDE1 los con
sultol:'cs y la junta directiva son multinacionales. El presente
estudio fue finánciado en gran parte po~ el Banco Mundial, con -
fondos complementarlos de la Fundaci6n Ford". 



En el mismo orden de ideas, parten de que para poder aumentar la 

productividad, elevar las perspectivas del desarrollo general y

mej orar la distribución de los ingresos, es indispensable encon

trar los medios para satisfacer las necesidades educativas de la 

población; y se dirigen de manera prioritaria a los adultos y ni 

ños analfabetos que generlamente tTabajan la agricultura a nivel 

* de subsistencia, lo que imposibilita el desarrollo rural. 

"Debido a la importancia que tiene la educaci6n, lo 
mismo. para las generaciones presentes que para las ve 
nideras, este estudio concentra su atención en aqué :
llas formas de actividades educativas no pertenecien
tes al sistema de !u. enseñanza formal, que potencial-, 
mente pa:i:;ece que pueden ayudar en las monumentales t!_ 
reas del desarrollo rural. El. estudio se ocupa parti
cularmente de l.os program.li:S no formales encaminado;¡¡ a 
enriquecer los conocimientos y la productividad de 
aqriculto:es~ artesª~,os, personas que eje:rcen oficios 
mec&nicos y pequefios artesanos•. 17 

Sefialan que aunque la ENF no es un fen6meno reciente, se le ha -

estudiarlo poco de manera sistemática, por lo cual el resultado -

de sus investigaciones constituye en su opini6n, un primer es 

fuerzo por delinerar un mapa de un terreno poco explorado, y sen 

tar las bases para investigaciones futuras. 

Para estos autores es atil en el sentido analitico~ la distin 

ci6n entre tres modos de educación, aunque existan entre ellos • 

múltiples superposiciones e interacciones; estos modos son: ed~ 

caci6n informal, educaci6n formal y educaci6n no formal. Estas-

•N6tese que no dejan de sefialar que la cducaci6n no puedo lagrar 
el desarrollo rural, per~ que esto es menos pasibl~ aGn si es 
educación for111a 1. Véase p. 13. 
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expresiones dejan, a su juicio~ algo que desear, pero son menos

ambiguas y menos alteradas.que otras alternativas. Critican el

significativo error de que los diccionarios corrientes sobre edu 

éaci6.n.de los principales idiomas, definan de manera casi exclu

siva la educaci6n formal, y no delimiten de manera precisa y co!!!. 

prensible por medio de un vocabulario, lo que llamamos educaci6n 

informal y ENF. Por ello 7 ofrecen las siguientes definiciones: 

"Educación informal. tien.e aquí el. sentido de un proce
so que dura toda la vida y en el. que las personas ad
quieren. y aclll!l.ulan conocimientos, habil.idades, actitu 
des y modos de discernimiento mediante las experien -:: 
cias diarias y su ):'elaci6n con el medio ambiente; es
to es, en ia casa, en. el. trab.ajot divirtiéndose, con.; 
e1 ejemplo y 1as actitudes de sus familias y amigos~
mediante los viajes, la lectura de peri6dicos y 1i- -
bros, o bien escuchando la radio o viendo la televi -
si6n y el cine. En general, l.a educación informal ca 
rece de organización y frecuente111ente de sistema; siñ 
embargo, representa 1a mayor part~ del aprendizaje to 
tal de l.a vida de una persona, comprendiendo incl.uso':" 
el. de una pers.ona altamente "escolariza.dá''. 

Educación. formal es, naturalmente el. "sistema educa ti 
vo" altamente instit:ucíona.lizado, eronológicamente 
graduado y jer~rquica~ente est~ucturado que se extien 
de desde los primer.os años de la escuela primaria has 
ta los ~ltimos años de la Universidad. -

Educaci6n no formal, tal. como se emplea aqu!, es toda 
actividad organizada, sistem~tica; educativa, real.iza 
da fuera del. marco del sist:eliia v1:icj.al para facd.1ital; 
determinadas clases de aprendizaje a subgrupos parti
culares de la poblaci6n, tanto adultos como niños. De 
finida de este '!nodo la educación no formal comprende';
por ejemplo, los programas de extensión agrtcola y de 
capacitación de agricultores, los programas de alfabe 
tizaci6n de aclu.l.tos, la forX11aci6n acelerada impartida 
fuera de la enseianaa oficial, los clubes juveniles -
oon fines .esenciallll:ente educ.ativos y varios programas 
comunitarios de instrucción sobre sanidad, nutrición, 
planificación familiar, cooperativas, etc.•• 1 S 

Para Goombs y Ahmcd la 'ENF tal como se da en la actualidad, tie-
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ne muchas semejanzas con la ed.ucación formal, éstas son: 

Ambas fueron creadas para aumentar y mejorar la educación in -

formal, es decir, para promover y facilitar ciertos tipos de -

aprendizaje que no pueden adquirirse con rapidez de manera in

dividual, o por el simple contacto con el medio en que se vi -

ve, por ejemplo la lectura y la escritura. 

- En ocas iones su forma y métodos pedag6gicos so.n parecidos. 

Sin embargo generalmente difieren en: 

- Sus patrocinadores. 

- Sus medidas institucionales. 

- Sus objetivos educativos. 

- Los grupos a los que atienden. 

"A'demás, sus diferencias suelen fundirse en programas -
"híbridos• que combinan significativos rasqos de am -
'bosn. 19 

Plantean los autores que los organismos de ayuda exterior han d~ 

sempeñado un importante papel en la realizaci6n de prográmas de

ENF, principalmente en la aportación de capital y en la "ayudaº

ª los costos iniciales del desarrollo. Para ellos, salvo Brasil 

e India, la mayoria de los países ºen vías de desarrollo" 

" ••• no acogieron con entusiasmo la idea de iniciar o -
ampliar sus programas de educaci6n no formal; han 
puesto principalmente nu confianza y su dinero en la
educación formal,. probablemente pol:'que, en parte~ es
esto lo que sus habita.T.~es· val.oran y piden m-Ss. Sin-= 
embárqo; en muchos de c:•stos pal'. ses parecen haber au -
mentado dé un modo éapant&neo, los programas nó qube~ 
na'lltentales de capacitac~an lndíqenaa, qua son rcspue! 
tas prlvad4s a lad fiti••~• nece~id«dun, eecrtoloq!ao y-
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oportunidades. Este fenómeno se ha producido casi to 
taímente sin el apoyo, e incluso sin el conocim:i:ento= 
de los organismos de asistencia exterior; son esen 
oialmente sistemas de capaci:tación autónomosu. 20 

Debido a la falta de educación básica para todos los niños y ad.Q_ 

lescentes, se va originando un rezago educativo en la poblaci6n-

adulta. Por ello, según los autores, la ENF no sólo tiene que -

cumplir con sus funciones de dar instrucción especifica poste 

rior, sino que le deja la educaci6n formal la tarea de rectifi -

car su d6ficit. 

Señalan que en el cumplimiento de sus funciones, la ENF ha em 

pleado diversas tecnologias educativas tales como: 

- Realizaci6n de campañas mediante ~l uso de los medios de inf or 

maci6n social. 

- Grupos de discusión por radio. 

- Juegos experimentales. 

En su opinión, se piensa generalmente que la tecnologia educati

va está solamente formada por los instrumentos de nuevos y com -

plicados medios de comunicación, lo que consideran un error. Así, 

la tecnologia educativa en sentido amplio, incluye para ellos, -

todos los medios y m~todos tanto antiguos como recientes que pu~ 

den ayudar en el proceso educativo a lograr los objetivos desea• 

dos. 

Consideran que además del problema del concepto de tecnología -

educativa, se guele dar énfasis a los m<>dios, y pasar por alto -
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los ~6todos de utilización y organizaci6n de éstos, los cuales -

son una importantísima parte de la tecnologta. 

Otras caracteristicas que asignan a la BNF son: 

- Trata de vincularse cada vez más con las necesidades y con el

proceso del desarrollo nacional. 

- Tiene gran flexibilidad y adap.tabilidad, por ejemplo~. puede 

usar una variedad casi infinita de tecnologías educativas; su

capacidad para ello es mucho mayor que la d~ la educación fcr

mal. 

- Tienen un bajo componente de costos capital esta clase de pro

gramas en comparación con la educación formal., y un componente 

relativamente alto de costos de operaciones., especialmente ds-

personal. Algunos programas, como los de capacitación que se

asemejan más a la educación formal, tienen un costo de capital 

más elevado. 

Consideran los autores que las grandes y diversas necesidades 

educativas de la población rural pueden agruparse de la siguien-

te J11anera: 

Educación general o básica: incluye primeras letras, compren 

si6n elemental de la ciencia y del medio ambiente, es decir. -

lo que dan la Primaria y la Secundaria formales. 

- Educación en mejora f;:imiliaT! todos los conodl!lientos y actitu 

des 6tiles para mejorar la calidad de la vida familiar en los

ámbitos de salud, nutrición, pucricul tur:J, p¡;.1nificaci6n fami-

liar~ etc. 

- Eduf."ación en mejora de la comunidad: tit>nde .:.i refol'zar las in! 
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tituciones y procedimientos.locales y nacionales mediante la -

instrucci6n de contenidos sobre cooperativas, el gobierm:i lo -

cal y nacional, proyectos de la comunidad, etc. 

- Educación profesional: conocimientos y aptitudes relacionadas

con las actividades económicas y útiles para percibir remuner!!:_ 

ci6n. 

Para comprender la extensi6n y capacitaci6n rural, proponen los

autores la siguiente clasificaci6n de los programas presentes y

pasados de acuerdo a sus enfoques: 

a) El de la Extensi5n. Tiene la convicci6n implícita de que un-

sarv·icio independiente de exten:si6n agricola; puede transformar-

en una economía dinlimica, de mercado, a una economía est~tica, -

de subsistencia; y mejorar el nivel de vida familiar, y el de la 

comunidad como consecuencia~ Se trata de una estrategia de des!_ 

rrollo rural y no de una doctrina pedagógica; enfatiza la comun!, 

caci6n de informaci6n sobre procedimicmtos tl?cnicos innovadores. 

b) El de la Capacitación. En algunos casos se encuentra unido -

al enfoque de la extensión, pero tiene una tradición y unos pos

tulados bastante diferentes; se relaciona estrechamente con la -

instrucción institucionalizadat pone de relieve la ensef'ian~a si_! 

temática y profunda de conocimientos básicos particulares sobre

oficios e instrucci6n afin. 

" ••• implica iqualoente una eonsideración y una estrate 
qia del dasarrollo e$trecha v reservada. basada en li 
premi$n de ~ue la in$truaetdn y la habilidad pueden -
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precipitar e1 proceso del desarrollo". 21 

Carecen de una teoria completa del desarrollo y piensan (como la 

mayoría de los especialistas), que su enfoque es la clave del 

éxito. 

e) El de la Autoayuda Cooperativa. Supone que paTa lograT la 

transfonnaci6n rural, lo primero que se necesita es el cambio en 

las mismas personas, o sea que cambie el tipo de aspiraciones. -

la manera como se perciben a si lllismos y a sus problemas; el mo

tor del cambio est~ en el interior de las personas, que cuando -

están dispuestas a actuar, deben ser ayudadas desde el exterior-

para satisfacer las necesidades que h:an.axpresado. Se insiste mu 

cho en la creaci6n de instituciones locales para la autoayuda y

* la gesti6n. 

d) Del desarrollo integrado. Es muy amplio y ecléctico, tanto -

en sus fundamentos como en sus métodos educativos. Insiste en • 

que es muy necesaria un despliegue y una caordinaci6n de los -

principales factores del desarrollo rural, entre los que se en -

cuentra la educaci6n. El sistema de gestión para este fin puede 

ser autoritario, o facilitar que las personas locales tomen la -

direcéi6n de la planeaci6n. toma y realizaci6n de decisiones, al 

menos eventualmente. 

*Para los autores m4s que la 9esti&n y la autoayuda, lo que hace 
fal.ta 1:s una considcrablé ayuda externa para log.rar el desarro -
llo. V~ase\COOMBS y AHMED La lucha aonera la pobreza rural, p.48 
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Para los autores es innegable la necesidad de la "ayuda externa",' 

pues sin ella no existirian muchos de los actuales programas, a

serian muy débiles. Pero esta participación de organismos exte

riores "no deja de plantear" serios problemas: 

1.- Se limitan a sus intereses y especialidades, de tal manera -

que fomentan la fragmentaci6n. 

z.- Con el fin de aprovechar al m§ximo sus recursos, crean mult!. 

tud de programas experimentales, de alcance y duración limitadas, 

con la idea de que arraigarán y se difundirán con recursos nacio 

nales o locales. El problema es que esto no sucede, la mayor 

parte de estos proyectos declinan o desaparecen cuando se acaba

el financiamiento exterior. 

3 .. - Se continúa planeando nuevos proyectos experimentales, los -

organismos no aprenden de sus fracasos previos. 

4.- Indican Coombs y Ahmed que aunque no se cuenta con una info!. 

maci6n estad!stica detallada del tipo de asistencia externa, una 

revisión de informes de estas organizaciones con que cuenta el -

CIDE les permite concluir que la asistencia externa refuerza el~ 

* desequilibrio nacional existente porque: 

*E1 llaneo Mundial. se ha ocupado dé la edueaci6n desde 1962, y pa 
ra mediados de 1971 hab!a réalizado pr6stamos en este sentido -
por un total de 431 millones de d5iar.es, cifra que estimaba tri
plical:' en los siquientcs años. "Sin embargo, casi todos los pré,2_ 
tamos tramitados por el Departamento de Proyectos Educativos ha
b!an sido para la educaci6n formal. En 1970, dos importantes 
coestiOñca de pol!tiea induj~ron al Banco a éncargar el presente 
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• Asigna más fondos a la educaci6n formal que a la no formal. 

• Las zonas urbanas obtienen la mayor parte de los recursos edu

cativos totales. 

• Los pocos recursos que se dedican a la ENF en las zonas rura -

les son para adultos, especial•ente para agricultores. 

• Los escasos programas de esta 1ndole para j6venes, tienden a -

favorecer a los que asisten a la escuela. 

• Se desaprovechan los recursos que ofrecen las zonas rurales, 

tanto los servicios escolares cuando están desocupados. como -

los conocimientos y experiencias que poseen las personas loca

les, artesanos, campesinos, empresarios, etc. 

• Una gran cantidad de proyectos se han realizado a nivel exper!_ 

mental, con períodos breves de "ayuda externa", los cuales re

dundan en que su continuidad, ampliaci6n e influencia sean du~ 

dosas. 

Ya en t~rminos generales, sostienen que el modelo de ENF que se

ha empleado hasta ahora en los paises "en v!as de desarrollo;',, -

es inadecuado y está desequilibrado en cantidad y caracteristi -

cas, en relaci6n a las necesidades educativas de los diferentes-

estudio: 1) En qu~ medida podria ampliarse la financiaci6n desti 
nada por el Banco a la educación a los programas educativos no :: 
formales?. y 2) &Qué estrategia deberla seguir el Banco en este
aspecto y cu&les deberlan ser los tipos ~&s prometedores y ada -
cuados a los que convendría ayudar? 
Como el sector de la EN~ nunca se había analizado de un modo crr 
tico y sistemStico, parecía lógico esperar que los resultados de 
es·te estudio tuviesen interés: y valor no sólo para el Banco, si
no ·también para otros orqanismos de ayuda, asr cono para los - -
pa!ses en desarrollo qua se enfrentaban con parec1ias cuestio- -
nes". COOMBS y AHMED. La lucha contra la póbt"cza rural, p. 22 
Vlase tambi&n. BANCO MUNDIAL, Educaci&n. Documénto de trabaio 
sobre el cector, Septiembre de 1971. 
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grupos de niños y adultos, principalmente de las áreas rurales;

por ejemplo los progra111as de alfabetización s61o atienden a la -

pobl~i6n adulta. Otros problemas son a su juicio que: 

5.- Los programas de ENF no est~n contribuyendo a alcanzar el oh 

j etivo de transformar las "sociedades rurales" en lugares mlis S!, 

tisfactorios y prometedores para vivir, ya que imparten valores, 

incentivos, símbolos, etc., de orden urbano que son incompati 

bles con los "no insignificantes valores de la vida rural". En

general, lo que acarrean los a-ctuales sist.emas eciucativos rura -

les, es que las personas Jilás (:apaces emigren a las ciudades en 

busca de otro tipo de vida. 

6. - Se ha subestimado la capacidad que tienen las personas para.

aprender de su medio. Por ello, en lugar de enriquecer cultura!. 

mente las zonas, se ha catdo en una deficiente copia de la educ!_ 

ción formal, en la que el dirigente del programa asume la !abor

de maestro. Como resultado de lo anterior, ánicamente se llega

ª una poblaci6n muy reducida y los logros no son significativos. 

7.- Los llamados "programas femeninos" son terriblemente defi 

cientes, sobre tódo porque se organizan bajo el equivocado su 

puesto de que el lugar de la mujer rural se reduce a la casa. 

8.- Existen muchos programas "para la mejora de la familiaº pero 

son fragmentarios y de escala lil!itada. 

9.- Los programas de educaci<Sn general y de capacitacilín para el 
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trabajo para adolescentes no matriculados en escuelas, son prác

ticamente nulos. 

10.- Los programas de ENF se han aferrado a las tecnologias edu

cativas tradicionales que emplea la educaci6n formal~ las cuales 

son costosas y poco eficientes. 

11.- Algunas veces se lleva a cabo un programa con tecnologias -

que son viables a escala experimental y son financiadas por el -

exterior de manera temporal; el problema estriba en que cuando -

el pais requiere repetirlo con sus propios recursos a nivel masi 

vo 7 es imposible. 

12.- Ha predominado la tecnologia sobre el objetivo,. en muchos -

paises se ha gastado mucho dinero en la adquisición de materia -

les educativos extranjeros, sin haber hecho un análisis serio de 

si era posible llegar a los mismos resultados con un costo inf e

rior, mediante la realizaci6n de medios didácticos sencillos y -

econdmicos, aprovechando las aportaciones y el apoyo de la pobl!!_ 

ci6n local que participar~. 

13.- En lugar de promover lo que ya existe> se tiende a introdu

cir nuevas metodologias sin hacer un estudio previo. 

14.- Hay una gran dificultad para averiguar los auténticos cos -

tos de estos prográmás. 

Es as1 que muchos resultados mediocres se dcb~n a que cada org'1= 
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nismo trabaja solo, prepara sus profesionales, establece sus sis 

temas didácticos, etc., lo que redunda en que el proyecto sea 

muy caro, que se dupliquen los esfuerzos y que tengan poca in 

fluencia. 

Finalmente, estos autores perciben grandes posibilidades en la -

BNF para satisfacer las necesidades educativas de la población -

rural, pero para ello, plantean hacerla más extensiva. Este pr~ 

p<5sito s6lo se logrará en su opinión, reduciendo su costo a tra

v6s del uso de instalaciones prestadas o que cobren pocs renta,

y del empleo de voluntarios y de profesionales por hora. 

"Existen lii.ücha·s OpQrtunidade.e no e~plotadas pªra que -
los· programas de educación no formal aumenten sus ra
zones costo-efectividad y costo-beneficio mediante re 
ajustes internos del programa, a través de la adop -= 
ci6n de nuevas tecnologías y colaborando íntimamente
con otros programas no formales que atienden a la mis 
ma zona geográfica". 22 -

Enfatizan los autores que no obstante los problemas planteados,

se han dada ciertos logros en este campo, por ejemplo muchos pa! 

ses "en desarrollo" han sabido hacer extensivas sus experiencias, 

como el caso del Proyecto Puebla en M~xico,. en donde se han fil

mado las t6cnicas mejoradas de siembra de maíz que llevan a cabo 

los pequefios agricultores, as! como el modo de usar el crédito.

Sin embargo, los programas no elevarán su eficiencia en todos 

sentidos mientras no hagan combinaciones de tecnologías de poco

costo que se adapten a todo tipo de necesidades y de situacio 

nes. Cada pais debe comprender que las grandes cantidades de 

tecnologfas educativas, propuestas por los organismos eJrtranje • 
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ros, no hacen milagros educativos. 

1.Z.3 JOSE TEODULO GUZMAN 

Menciona el autor que la ENF ha sido una de las más importantes

innova.ciones educativas después de la Segunda Guerra Mundial; y

que el origen del gran interés por ella se debe JI que muchas in

vestigaciones han demostrado que el proceso educativo formal pr~ 

mueve .el distanciamiento y la desigualdad social, especialmcntc

en los países ºen vias de desarrollo11
•

23 

Considera que la problem:itica de las insuficiencias de los siste 

n1as escolares han creado las condiciones para el surgimiento de

una nueva línea de pensamiento (1960)~ que empcz6 cuestionando -

la existencia de la escuela y que posteriormente ha propiciado -

la proliferaci6n de planteamientos sustitutivos al sistema esco

lar. Pues para él: 

"Difícilmente podria afirmarse, a estas fechas, que 
las modifica.cienes internas a los 5istemas escolares
hayan sido eficac~s para mejora~ sustancialmente lDs
promedios de retenci6n y aprovecha~iento acad6mico de 
las cohortes que logran tener acceso al sistema esco
lar; mucho menos que hayan contribu!do a mitigar las
tasas crecientes de dese•pleo y la consecuente pobre~ 
za inter9eneraciofial de Los grupos socialen menos fa
vorecidos por el desarrollo nacional". 24 

Los gobiernos y las agencias particular~s cmp~:aron u trabajar -

en proyectos de ENF, scgfin Guzmdn~ ante ln opudi:acl6n <le prohl~ 

mas tales como: 

~ Analfab~tismo. 



- Carencia de recursos humanos capacitados para el trabajo indus 

triaL 

- El incremento de· marginación social de grandes núcleos pobla -

cionales, etc. 

No obstante lo anterior, desde su perspectiva, las actividades -

educativas de esta índole no son una creación de los impugnado -

res de la desescolarizaci6n de las últimas décadas, ya que las -

ha habido desde hace mucho tiempo, su relevancia actual consiste 

en la fol'llla en que se les ha impulsado para atacar lós problemas 

mencionados. 

"E1 concepto de educaci6n no-forma1 se refiere a todo
género de actividad educativa que se real.iza fue:i::a de 
l.as canon·es acad&ic:os y admi.nistrátivos para la ense 
ñanza que se imparte dentro del sistema escolar for ::
mal~ En estricta 16gica, la educaci6n no-formal no de 
ber!a ser s±stem.1tica1 sin embargo, incluye prácticas 
educativas sistematizadas. En cambio 1a educaci6n no
forma1 propiamente dicha es desescolarizada y asiste
má tica y colllprende solamente aquellas experiencias v.!_ 
tales, cuyo contenido principal es la socializaci6n -
en todas sus formas". 25 

A las activid~des de ENF, ya sean auspiciadas por lvs gobiernos-

o por agencias particulares, se les han asignado tres funcioncs

sociales diferentes y desvinculadas entre si: 

a) Ofrecer a los marginados del sistema educativo formal una in!_ 

trucci6n equivalente a la que dicho sistema les pudiera ofrecer

en el nivel básico y medio inferior, a un costo mds bajo. 

b) Realizar una íunci6n de tipo compensatorio. por •edio de capa 
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citar para el trabajo a los menos favorecidos del desarrollo eco 

n6mico> para que puedan desempeñar un trabajo económicamente pr~ 

ductivo, (mejor remuner-ado en algunos casos). 

e) Preparar a la población marginada de la participación de los

procesos sociales, que afectan su desanolla. como individuos y -

en su relaci6n con la comunidad, para que puedan participar en ~ 

los mismos. 

Los objetivos correspondientes a dichas funciones son, según Guz 

m.án: 

"a) La t:ransmisié>n de conocimientos b~sicos y habil.ida 
des indispensables par.a la comunicación y la. inte-:
graci6n a la ctil.tura nacional.. 

b) La capacitaci6n y el entrenamiento para amJ?liar 
1.as oportunidades dé empl.eé>; I!lejorar el. ingreso fa 
miliar y modificar las condiciones de vida. 

e) La concientización y la vertebración social necesa 
ria para generar procesos educativos que propicieñ 
actitudes, valores y formas de organizaci6n social 
capaces de operar el cambio social". 26 

De acuerdo con sus características, clasifica los programas de -

ENF en: 

I Programas de tipo compensatorio o supletorio de la. educación -

formal. 

a) Programas de alfabetiznci6n simple. Consisten en enséñar al

adulto el alfabeto, a leert a escribir y a contar; ya no son muy 

aceptados, pues no resuelven el problema educativo Je los ad.ul -
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tos desfavorecidos. 

b) Programas de Alfabetizaci6n Funcional. La UNESCO estableci6-

una serie de criterios para que la alfabetizaci6n fuera realmen

te 'Citil, funcional para e1 adulto; de esta forma, la plante6 co

mo un proceso global e integrado~ hecho en funci6n de la vida y

de las necesidades del trabajo. El objetivo es hacer de la persg_ 

na, un ser activ-o, conciente y eficaz en la producción y en el -

desarrollo en general. Enfatiza el autor que para que este tipo 

de alfabetización tenga razón de ser, debe estar unida a otra l!!_ 

cha de mayor trascendencia; no es suficiente vincularse con pro

yectos de desarrollo comunitario, sino con un proyecto nacional. 

La Alfabetización Funcional no hace campañas masivas~ sino que -

procede gradualmente, escogiendo las áreas donde los adultos es

tén ya incoTporados a la producción agricola o industrial. 

e) Programas de tipo cultural* De ENF asistemática. Por ejemplo 

noticieros, cursos de idiomas, documentales, películas, etc., 

pues dan información que influye en cierta medida en los compor

tamientos y valores de los individuos y de sus comunidades. 

También existen de otro tipo~ que utilizan los medios de comuni

caci6n masiva, pero de una forma sistemática y explicita para -

instruir y actualizar a grupos de campesinos, obreros, preescol!!, 

res, maestros, etc.; como Plaza Sésamo, Radio Santa María,. etc. 
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II Programas de ENF tendientes a distribuir mejor las oportuni 

dades sociales. 

a) Capacítaci6n para el trabajo agropecuario, industrial. artesa 

nal o comercial. 

b) Programas de reentrenamiento para el trabajo o en el trabajo, 

mediante curriculum :flexible, cuyo punto de partida es el nível

de escolaridad alcanzado por el individuo. 

Señala el autor que en el proyecto de BNF de Ecuador realizado -

por la Universidad de Massachussetts 7 se fundamentaba esta moda· 

lidad educativa en ser un proceso integral y profundo que se vin 

culara con la pobreza y opresión~ características propias del -

área; la información debería ser usada directamente por la gente 

del área rural, etc. El objetivo de todo ello era permitir y 1.2_ 

grar en la gente la percepción real y objetiva de su situación -

para que fuera capaz de sobrellevarla y trabajar unidos para al

canzar metas proP.uestas conjuntamente. 

Considera Gu:::mán que la comparaci6n de la conceptualización de -

la ENF con las formas prácticas en que se realiza, permite con -

cluir.que las experiencias de ENF presentan caracter:isticas se -

gún el concepto de desarrollo, del cual se parte para delimitar

los objetivos educacionales. 

Con el fin de ampliar lo antes mencionado~ el autor sostiene que 

los grupos que parten do analizar las rela~iones de poder, domi· 
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nio~ producción entre sectores tradicionales y los grupos oligo

pólicos señalan que aunque la educaci6n no es la que produce el

cambio social, puede contribuir a reforzar las tendencias de cam 

bio que surgen en la sociedad; por ejemplo a través del desarro

llo de 1a conciencia critica, la adquisición de destrezas para -

que la población marginada se comunique y tenga conocimiento de

c6mo hacer las cosas. De una manera dinámica esas acciones pro

mover~n el surgimiento de nuevos valores, conductas y metas so -

ciales. 

Otros programas para los adultos manifiestan en su opini6n, la -

idea de desarrollo como transferencia técnica, social y cultural 

de los recursos que se producen en el sector más moderno de una

sociedad al más tradicional, para integrar el segundo ~l prime -

ro. 

Además del concepto de desarrollo que se maneje, las caracterís

ticas de los programas de ENF dependen de la metodología que se

utiliza para identificar las necesidades, problemas e intereses

de la población, pues es a partir de esto que se planean y eje -

cutan. las acciones educativas y promocionales según Guzmán. 

Plantea que entre los problemas y deficiencias más graves que -

presenta la ENF están~ 

1.- Las actividades se hallan desvinculadas de otro tipo de ac w 

cioncs transfo:rmAdoras del medio. 
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2.- No toman en cuenta a sus destinatarios, pues se planean de -

jando a un lado el tipo de organización social~ el modo de pro -

ducci6n, los valores culturales de los ntícleos, el t;osto de, ºPº!. 

tunidad que significa para la población participar en procesos -

de modernización que se les quieren imponer desde afuera, etc. 

3.- Algunos programas planeados desde afuera se han encontrado -

con el rechazo de la población a la que supuestamente se diri -

gían. Ejemplo de ello son ciertos programas de alfabetizaci6n,

de extensión agrícola, de desarrollo regional, que s6lo han lo -

grado reforzar el poder de las burguesías locales y el prestigio 

politico de la jerarquía tecno-burocrática del caso. Es decir,

las: necesidades e intereses de la población se d1eciden desde el

exterior, al igual que las estrategias educativas y sociales; 

por lo tanto,, según esta visión, lo importante es el programa, y 

no las personas a las que se dirige. 

4.- Las actividades de ENF padecen en general de los mismos de -

fectos que la educación escolarizáda, pero encima, ofrecen un ni 

vel de aprendizaje de calidad bastante más bajo al del sistema -

escolar. 

5.- Hay gran dificultad para evaluar la eficiencia y la capaci -

dad que para promover el cambio social tienen estos programas 

(ENF) 7 especia1r.iente porque trabajan con base en ensayo y error. 

6.- No se cuenta con estudios confiables de costo-beneficio de -

los programas. tus invl.'sti).!i,h;ionE'S que se han hecho están diri-
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gidas al área m:is costosa, la T.V.; incluso en los países tten 

vias de desarrollo", se hacen estudios para el uso de tecnología 

de instrucci6n como cintas grabadas, video-cassetes, etc.; y no~ 

se busca aprovechar los recursos disponibles. 

7.- La evaluaci6n de algunos programas que analizan las relacio

nes de producci6n, poder, etc., indican que: 

· Los obstáculos estructurales tienen más peso que los resulta -

dos y efectos de los programas educativos. 

• Cuando se han aplicado métodos de alfabetización concientizado 

ra (Freire), sin haber evaluado las posibilidades de acci6n 

transformadora del medio, los resultados son contraproducentes, 

ya que se frustran las expectativas de las personas. 

• Todavía son incipientes los programas globales de cambio que -

tratan de incidir en la concientizaci6n y en las formas de or

ganizaci6n social mediante actividades de tipo econ6mico, cul

tural y organizativo. 

8.- Otro problema que en opinión del autor es muy importante es

que la poblaci6n prefiere la educación escolarizada, lo que se -

gún él se debe a que no alcanzan a. reconocer el valor y la impoE 

tancia de otras alternativas. 

9.- Por las características del sistema social, párece ser poco

probable la viabilidad de dar ENF a la gran masa marginada- a lo 

que contribuye la deserción de los participantes, la disolución-

de grupos de aprendizaje, etc. 
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10.- Los pocos programas que tratan de integrarse no logran ha -

cerlo, pues son opuestos o al menos dif'er·entes en sus plantea 

míentos te6rícos, objetivos y formas operativas. 

11.- Mientras se soslayen los procesos vitales de la poblacíón,

los programas de ENF seguirán siendo ineficaces. Lo mismo ocu -

rrirá si hay demasiada fuerza en el liderazgo externo, ast como

si se desvinculan las necesidades reales de la poblaci6n. 

·/ Para este autor, el incremento veloz de este tipo de programas -

ha hecho que los investigadores educativos, planific~res, pro

/motores y demás, se pregunten cuál es el papel específico de la

ENF en la transformación de las relaciones y procesos sociales -

que según los críticos no pueden lograrse por medio del sistema

formal. 

"Los efectos posibles de la ENF depender~n no tanto de 
la expansión de los recursos humanos, didScticos y 
p.:resupuestales que se dedique.n a esta modalidad educa 
tiva, sino sobre todo del marco sociol6gico, apertura 
pDlltica y capacidad del sistema econ6mico para inte
grar o mar9inar los elementos de cambió implícitos en 
los diversos modelos de la ENFn. 27 

A pesar de las dificultades que para el cambio social tiene la -

ENF, existen ciertos signos que para Guzrn~n. permiten sostener -

que esta modalidad educativa tiene posibilidades pa:ra favorecer

lo. Algunos de ellos son: 

- .La presencia de tl'nosformuciones en la población adulta de al

gunos grupos suburhanos y rurales en cuanto ul nivel de con 
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ciencia que van tomando sobre su situación; cambio de actitu 

des pasivas e individualistas a relaciones de compromiso; 

otros signos son la adquisici6n de destrezas y sistemas de co

municación para solucionar problemas y llevar a cabo proyectos 

de producción. Aunque éstos no son sólo resultado o logro de

la educación, más bien son producto de la catalizaci6n que ha

ce 6sta de elementos situacionales, ecológicos, hist6ricos, or 

ganizacionales, etc., preexistentes. 

Adem~s, los factores informales (relaciones interpersonales, -

la reflexión que cada persona realiza sobre la vida ~otidíana, 

la participaci6n en un proyecto económico, la unión para lu 

char por los intereses coJ11Unes), contribuyen en gran medida a

la generación de efectos educativos. 

- Una relación entre conocimiento y trabajo, con miras a modifi

car las condiciones del trabajo actual, las relaciones de pro

ducción y las pautas de consumo. 

"-Una :racionalidad pol!tica que vaya consol.idando las
bases para la formación de organizaciones populares
independientes que logren alterar poco a poco la. di~ 
tribución injusta del poder econ6mico y político. 

-una vinculación de estas organizaciones entre sí, P!!:. 
ra romper las barreras localistas y seguir avanzan.do 
en la integración solidaria de la clase popular. 

-Una evaluación constante y coyuntural sobre los mod~ 
los de acción, estrategias, logros, fracasos y moti
vacionei:i de fondo de los líderes para evitar el pel!. 
gro de caer en ia trampa de la corrupción, el autor!. 
tarismo, el triunfalismo, o la inclusi6n generosa y
e:sterilizante de los cauces control.ados por la es- -
tructura del poder dominante". 28 
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1.2.4 HENRY INGLE 

Para este autor lós requerimientos de las sociedades actuales no 

pueden ser satisfechos por las instituciones y sistemas tradicio· 

nales, por lo tanto* cada aspecto o elemento debe hacer transfor 

maciones en sí mismo y relacionarse dinámicamente con los demás. 

En el caso de la educaci6n, los pedagogos se han percatado de 

que hay otras formas ad2más de la escuela, para lograr el apren

dizaje, y s6lo la labor conjunta puede hacer algo para resolver

el problema educativo. 

Siguiendo su planteamiento, cada vez se hace m:is urgente mejorar 

los sistemas formal, no formal e informal; y especialmente pone!_ 

le más atención a estos dos últimos, para mejorar las condicio -

nes de la poblacil'.ln mediante la transmisión de conocimientos so

ciales. Cada sistema proporciona una soluci6n parcial, por lo -

cual es muy importante el desarrollo de todos simulti!neam~ntc. 

Los sistemas de educación formal. nó formal e informal deben pe!_ 

cibirse como partes de un conjunto, en el cual cada uno tiene 

funciones y caraeterísticns C$pct:'íficas; no obstante pueden cam-

biar e integrar elementos de las otras. 

Señala Ingle que la educación formal 

tt ••• oe refiere al usistema educacional• jerirquicamen
tc estructurado. graduado cronol6gicamente, que va 
desde la escuela prioaria hasta la universidad e in -
uluyc ademia de cotud1os generales acad6micoa, una V! 
rieQad de programan ~~pe~ializados e institucionea p~ 
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ra el entrenamiento de personal técnico y profesional 
de tiempo completo". 29 

La educaci6n informal ha sido denominada así porque el proceso -

de aprendizaje a que se refiere es en cierta forma desorganizado 

y asistemático. Es 

" ••• un proceso a lo largo de la vida, por el cual cada 
individuo adquiere actitudes, valores, habilidades y• 
conocimiento, tomados de la experiencia diaria, la in 
fluencia de la educaci6n y los recursos de su ambien=
te, de la familia y de sus vecinos, del trabajo, del
juego, del mercado, de la biblioteca y de los medios
masivos de comunicaci6n•. 30 

La educación no formal 

u ••• es una act¡vidad organizada fu~ra del marco esta -
blecido de la escuela formal. y del sistema de univer
sidad, que se dirige a comunicar ideas especfficas, -
conoci~ientos, habilidades, actitudes y prácticas que 
responden a una necesidad predeterminada". 31 

.Para Ingle~ la ENF o extraescolar tiene como objetivo mejorar 

las condiciones socio-económiéas de la comunidad, al ayudar a 

las personas a encontrar soluciones a sus problemas. Esto es p~ 

sible a través de: 

- La divulgación de información especifica corno: 

0 La ensefian~a de destrezas y habilidades prácticas. 
0 La estimula~i6n de un deseo de cambio. Y 

0 La introdu.:dón de- conocimiéntos actUtJlizados. 
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La ENF sólo es válida cuando ayuda a las personas a efectuar 

cambios prácticos en sí mismos, en su vida cotidiana y en su me

dio ambiente, conforme a sus propias metas y deseos, señala este 

autor. 

Esta modalidad educativa se realiza en su opinión, a trav~s de -

programas, cuyas caracter:ísticas son: 

No se imponen desde el exterior, se identifican con las necesi 

dades sentidas, con la cultura local y con las formas nativas

de comunicación. 

- Se enfocan al mejoramiento de la vida social, personal y a las 

capacidades ocupacionales. 

- El uprendizaje que promueven aporta utilidad inmediata. 

- Se inclinan a desarrollar las oportunidades de aprendizaje de-

la gente pobre que habita en las zonas agricolas o en las ori

llas de las grandes ciudades; sirven a jóvenes y adultos letra 

dos y analfabetas. 

- La instrucci6n se lleva a cabo en cooperacie'.in de diferentes t!_ 

pos de profesores: trabajadores, educadores de la salud, supeL 

visores agrícolas, ayudantes <l~l desarrollo comunitario, cte. 

- No tienen que estar vinculados con el sistema formal, pues pu~ 

den estar respaldados y genc:>rados por agencias públicas y pri

vadas. 

Son flexibles en cuanto al tiempo y al espacio. 

No ti~ncn como objetivo conse~uir un titulo o grado. Y 

- Puedtin reDlizarse durante tod;1 Jn vida. 

í 
.Á 



En cuanto a los contenidos señala que se orientan a la adquisi

ción de habilidades para: 

- Manejar una casa. 

Aplicar elementos de: planificación familiar, salud del niño

y de la madre, nutrición, admínistraci6n de granjas, mejora -

miento de la vivienda, cultivo de frutas y verduras para auto 

consumo, etc. 

Formación de nuevas actitudes y valores para beneficio propia 

y de su comunidad. 

Los lugares donde se puede llevar a cabo son: 

- El área de trabajo. 

- Las casas de las familias. 

- Un parque. 

- Iglesias .. 

- Centros comunitarios. 

" Clínicas, etc. 

Entre loi medios que se utilizan para el aprendizaje estSn; 

- Juegos. 

- Títeres. 

- carteles. 

- Cartas llamativas. 

- Desplegado::>. 

0 Exhibiciont>s. 

- T.V. 

- Documentos. 

- Radió. 

- Pel'iculas. 

- Diapositivas. 

• Periódicos. 
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- Libros. - Cintas grabadas. 

- Video-tapes. - Etc. 

Considera Ingle que por su flexibilidad, la ENF tiene un gran -

potencial para la innovación del proceso de aprendizaje, y enfe_ 

tiza la importancia de la utilizaci6n de los medios de comunica 

ci6n y la tecnología educativa en ésta, pues no hay materia que 

dichos medios no puedan enseiiar con efectividad; pero que n.o 

hay que perder de vista el problema que conlleva "el usarlos 

por usarlos". 

La tecnología educativa no es simplemente la utilería, ni los -

medios masivos de comunicación específicos; implica desde ~u --

perspectiva, el proceso de comunicat.:i6n 7 incluye los juego.-; y -

dinámicas populares, la comunicación interpersonal, entre - - -

otros; y la forma en que algunos medios pueden colaborar C'fccti 

vamente para el logro de los objetivos educacionales y cst1mu -

lar la participación popular que requiere el desarrollo. 

Este tipo de educación se relaciona con }Qs nuevos imper~tivos

del desarrollo, que sostienen que la calidad de la vida en pai

ses "en vías de desarrollo11 no se eleva por el sif.lple incrcoen

to del flujo monctnrio en el pa:is, o por una mejor condición en 

el mercado interm1t."ional. sino que se deben crear facil idaü~s 

para que la gente tenga una vida más satisfactoria. 

Indica Ingle que aunque se ha trabajado mucho ~n invcstigat16n· 

en ~I árt"a dc <.>du~-.1d6n no-fl'rm:tl y dPI usti dl' los medios masi· 
b1 



vos y la tecnologia en dicha área, se ha publicado poco, y en -

términos generales está dispersa la información. 

Debido a· la pobreza d.e los trabajos evaluatorios de proyectos de 

ENF se ha obstaculizado su desarrollo y como consecuencia se re

piten los mismos errores, y a nivel mundial los programas enfren 

tan las mismas dificultades. 

"Tal. parece que sé le concede una mínima atención a la 
determinación y definici6n el.ara de las metas y obje
tivos de los proyectos de educaci6n no formal.; en cam 
bio, se le presta mucha .atención a la simple consecu= 
sión de la operación del proyecto". 32 

A pesar de que la ENF tiene un gran potencial para aprovechar 

los medios mac;ivos de comunicaci6n y la tecnologfa, no lo ha he

cho realmente. Por el contrario, se ha tendido a lo tradicio 

nal, costoso y poco eficiente en sus métodos instruccionales. 

Otro problema que considera importante, es que la ENF se concibe 

e implementa a niveles elevados de sistemas educativos por agen-

cias extranjeras desde el oxterior. 

Sostiene el autor que no obstante sus deficiencias la ENF ofrece 

amplias oportunidades de aprendizaje, a partir de las cuales de

be empezar a definirse de manera más precisa sus ventajas en rc

laci6n al sister.m formal. para la redcsignación de las funciones 

de cada sistema y el mejor aprovochami~nto de los mismos. 
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* l.Z~S THOMAS LA BELLE 

El actor realiz.6 una investigaci6n para encontrar alternativas -

de educaci6n no tradicional en América Latina, durante la cual -

efectuó entrevistas a los directores de programas de ENF en este 

continente. Los temas a tratar eran: 

a) Fines, objetivos y naturaleza del programa. 

b) Ehfoque y estrategias empleadas para alcanzar dichos objeti ~ 
u• 

vos. 

e) Principales obstáculos para cumplirlos. 

Este autor sostiene que la ENF no tiene mucho de nuevo, que lo -

que :a caracteriza es su intento por promover el cambio social -

en .América Latina desde hace mucho tiempo; pues actividades de -

esta indole se llevaron a cabo desde la Colonia. aunque eran muy 

escasas. 

Señala que generalmente 

1t ••• la educaci6n no formal sa refiere a los programas
organizados, no escolares~ que se proponen brindar e~ 
périencias específicas de aprendizaje a ciertos sect2 

*Th<>mas La Bélle fue voluntario de los cuerpos de Paz a tncdiados 
de la década de 1960 en Colombia. Se le encargó 111 Coo:rdinaci6n
dc1 Proyecto para estudiar las alternativas de cducaci6n no tra
dicional en Alllérica Latina en la UCLA~ subiüdiado por la Agencia 
Internacional para el Dcs~rrollo Institucional. 
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res específicos de la poblaci6n. La mayoría de esos -
esfuerzos educativos, cuya imagen se asocia habitual
mente con la de los países llamados subdesarrollados., 
se dirigen a los adultos y j6venes que desde el punto 
de vista socioeconómico se califican como pobres, e -
incluyen la extensión agrícola, el desarrollo de la -
comunidad, la concientizaci5n, la capacitaci6n tgcni
co-vocacional, la alfabetización y educación prima -
ria, la planificación familiar y otros programas. del
mismo tipo". 33 

Para La Belle, la educaci6n es un continuo que va de la informal 

a la no formal y finalmente a la formal, y que 

" ••• cuando consideramos a la educación como un compo
nente de los programas de cambio microsocial, debemos 
reconocer que existen modos predominantes y secunda -
rios y que esos procesos pueden tener la misma impor
tancia para alcanzar los objetivos propuestos". 34 

Elabora un esquema con el fin de que se comprendan y utilicen 

adecuadamente los modos primarios y secundarios de educaci6n, 

sin reducirse a uno solo, ni desaprovechar las posibilidades que 

ofrecen los demás. 

3 
~¡ EOUCACk>N FORMAL 

~' g~¡¡~~~~----~~-----tr 

l!H 
!/ 

EOUCACION NO FORMAL 

21--~---~--~~~~-----~ 

º" 
~! EOOCl(:ION INFORMAL 

~~--~~~--~--~~--" 

FIGURl\ 1. Rc~acionca entre educ~ci6n formal; 
no formal e informal~ 35 
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Los programas de ENF tiendenT según el autor, a reforzar el po -

der de los participantes y a mejorar su status; y la forma de h~ 

cerlo es ampliar sus conocimientos y capacidades y modificar sus 

valores y actitudes respecto a la vida y al trabajo~ 

Dichos programas se caracterizan por: 

- Tener una larga tradici6n hist6rica, pues aunque se les ha de

nominado de diversas formas> siempre se han dirigido a jóvenes 

y adultos para quienes fué inadecuada o inalcanzable la educa

ción formal. 

- Servir de complemento a la educación formal. 

- Tener diferente organización, diferentes patrocinadores y difc 

rentes métodos instruccionales a los de la educaci6n formal. 

- Ser voluntarios. 

- Estar destinados a personas de edades, origencs e intereses di 

versos. 

- No culminar con la entrega de diplomas. 

- Realizarse donde los participantes viven o trabajan. 

- Tener ritma, finalidad y duración variables y flexibles~6 

La dirección casi nunca surge internamente es decir, de los 

participantes; y cuando llega a haber liderazgo interno, se su 

pcdita al externo. 

- Ser iniciados, orientados y apoyados por agencias~ institucio

nes o personas externas, ya que aunque los gobiernos tengan i!l 

jerencia,. geneT::!lmente son agencias privadas, sin fines de lu

cro, ya sean de orientación desarrollista o humnnista. 

- Estar fin<tnciadas por agt>ncias nadonall'~ o ínternacionalt>s 
{13 
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afines, de filántropos, iglesias, etc. Las agencias medianas

se relacionan con otras mayores para que les coordinen sus pr.9_ 

gramas, guíen sus actividades, buscan que les otorguen apoyo -

econ6mico y político. 

Los agentes de ENF tratan de que las experiencias de aprendiz~ 

je de los participantes se transfieran a su vida real y se - ~ 

apliquen en su beneficio.. Considera muy importante que los 

programas creen experiencias para que la persona adquiera cong 

cimientos y aptitudes necesarios para descubrir objetivos y m! 
todos alternativos para satisfacer sus necesidades y resolver

sus problemas. Que aprendan nuevas formas de manejar su medio 

fisico y social. 

- Los planificadores de ENF muestran gran interés por el contex

to. eco116mico .. político .. social y ecológico de los participan -

tes, lo que en su opini6n es muy significativo, pues facilita

rá que éstos se beneficien realmente. 

Basándose en la investigaci6n que realiz6 sobre ENF en América -

Latina, tanto del presente como del pasado, clasifica las expc -

riencias de este tipo de acuerdo a sus características en: 

a) Adaptnciones no foroales de las escuelas. Son las iniciativas 

que realizan dichas instituciones para lograr el compromiso so ~ 

cial y la acción dentro de la comunidad, y como transmisoras de

apti tudes técnico-vocacionales. Como ejemplo cita las Misiones~ 

Culturalés Mexicanas de l9W y et Programa de Escuelas Nucleares 

o de ln comunidad Huari:ata, en Bolivia~ 1931 ~ los cualés tuvie

ron una gran influencia en toda Ja región y han sido ta base de· 
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auchos esfuerzos de educa~idn nt'al en nuestros dtas. La caracte 
',·.~ -. 

rtstica de este grupo es insistir en la part:icipacidn de los 

aieabros de la coaunidad y en la extensi6n escolar, y ser ac:ces! 

bles, no obstante: siguen pred011inando en ellos los principios de 

la escueia foraal •. 

En cuanto a las escuelas coao centros de fo~aci6n t~cnico-voca

cional, dentro de su larga tradici6n en All!rica Latina.'"· la alte!. 

nativa •ás innovadora es el SENA! dei Brasil~ iniciado en 1942. 

b) Alfabetizacic5n y educación básica para adultos, incluye pro -

gramas de concien:tizaci6n y radio-escuelas.. Para la Bélle. en -

este rubro sobresale el trabajo de Paulo Freire sobre concienti

zac.iOn, pero no obstante los concept9s y•etodo1og1a innovadora.. 

el problema fundaaental de lograr el ca•bio social subsiste, 

pues tiene un enfoque de orientaci6n hUJtana. 

e) La extensión cultural y los organismos commales que T'.ealizan 

ayuda agrtcola, educaci6n santiaria, etc. 

Seftala e1 autor que en 1940 se i•port6 de B.E .. U.U. un aodelo de

extensicSn agrtcola para Latinoa116rica, el cual se ha utilizado -

coao eje•plo para. auchos esfuerzos de educacidn a¡rtcolaf sin ~ 

bareo los resultados han sido pobres. pues se depende en gran ·~ 

dida de condiciones externas favorables coao cr,Edito, tecnolo¡-h. 

y coaercialhacidn. 

d) De.sarrol J.o colllini tario y drsaTroUn inte1rado. Son dos f!tnfo .. 
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ques del cambio social, .en el primero se destaca la importancia

de la autoayuda de la comunidad, y se sobreestima la capacidad -

de los individuos para lograr el cambio. El desarrollo integra

do indica el autor, es un modelo multifacético de intervenci6n,

basado en supuestos más totalizadores y sistémicos. 

Considera este 'autor que de acuerdo a sus contenidos, los progr!!. 

mas pueden ser de: 

- Extensión agrícola. 

- Desarrollo de la comunidad. 

- Concientizaci6n. 

- Capacitación técnico-vocacional. 

- Alfabetización. 

- Educación básica. 

- Salud y Planificación familiar 

- Cooperativas de consumidores y productores, etc. 

como ya hemos tiencionado, para La Belle la ENF debe dirigirse a

refor~ar el poder y a mejorar el status de los grupos socioecon! 

micamente pob~es, pe~o que no debe limitarse al cambio de conduc 

ta de los participantes, sino que debe tomar en cuenta todo el -

sistema social, para reconocer y evaluar c6mo interacciona esa -

conducta con el r:iedió físico y humano. La ENF debe colaborar C!,! 

tonces, no s6la al cambio microsocial, o de conductas, sino al -

cambio social entendido 

tt.,.en primer luqar, co~o una mcdifiaaci~n a largo pla 
zo de la conducta dol hombro y de la ralacidn ent~c = 
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esa conducta y el medio humano y físico, y, en segun
do lugar, como una modificaci6n de las reglas y es 
tructuras que permiten que se establezca esa nueva 
-o diferente- conducta y reladi6n". 37 

Considera el autor que para conocer la naturaleza de los progra

mas de ENF y poder comprender cómo influyen sobre el proceso de

cambio, es necesario analizar los supuestos iaeológicos subyace!! 

tes a los mismos. En cuanto a las explicaciones del desarrollo

las divide en dos grandes teorias: privaci6n-dcsarrollo, y dcpeg 

dencia-liberaci6n. Y en cuanto a las perspectivas teóricas so -

bre la educación y el cambio social, se concentra en dos enfo -

ques: el de orientaci6n humana y el totali.zador. Es decir, para 

La Belle se identifican,en la ENF en América Latina dos perspec

tivas ideol6gicas: privación-desarrollo, dependencia-liberación; 

y dos criterios te6ricos generales para el cambio social: el psi 

col6gico y el sociol6gico~ 9 

Señala que la tesis de la privación consiste en que para poder -

lograr el progreso, hay que llevar y aplicar la tecnología y el

capita1 a las zonas pobres y atrasadas. La indusl:rial izaci6n y

la comercializaci6n son elementos claves para el éxito; y entre

los criterios básicos para el desarrollo está el ingreso nacio -

nal, el desempefio en el comercio internacional y la producci6n -

per cápita. Uno de sus objetivos es lograr el canbio social, C,!l 

tendido como el meioramiento de las condiciones de vida de los • 
~ " 

participantes ~n lo relativo a: salud, ingreso, toma de decisio-

nes; obtener participación en lo toma de dccísioncs sociales y -

políticas; terminO.r r:on Ja r;l}t:J dt• ClpOrtunidndt'~ QUC' Sllfrf'n :tl-
b9 



gunos grupos sociales en relaci6n a la tecnología, motivación e

informaci6n en la estructura social. 

Para ellos el di§logo y el conocimiento de la realidad tienen P.2. 

ca fuerza para el cambio; se debe intervenir con tecnología, ca

pital, educaci6n, organización, etc., para llegar al desarrollo. 

Informa el autor que los planificadores que corresponden con es

ta postura, han hecho mayor n6mero de programas que los libera -

cionistas, ademas cuentan con apoyo político y financiero" pero

se han enfrentado a muchos fracasos porque no permiten que el in 

dividuo haga un diagn6stico de su realidad, sino que imponen sus 

objetivos y fornas de trabajo. Ante esto han empezado a incluir 

algunos planteamientos y términos de los teóricos de la depende!!_ 

cia, con el fin de explicar sus objetivos y lograr el éxito de -

sus programas. Su justificación consiste en indicaL que desean

terminar con el paternalismo en las actividades educativas. Por 

ejemplo, sostienen que hay que prestar atenci6n a la autonomía -

y a la participaci6n popular de la poblaci6n en la que actúan, .. 

que hay que tomar en cuenta la importancia de las estructuras s~ 

ciales económicas y políticas, que hay que cuestionarlas. etc. -

Pero esto s6lo persigue subsana~ sus deficiencias. 

Estima el autor que hay una nueva tendencia en los programas de

privaci6n-desa rrollo, que dá menos peso a la orientación psicol.§.. 

gica y considera que los nuevos pensamientos se anularán y hasta 

traerán resul~ados contraproducentes si no hay transformaciones~ 

en el sistema. Un estudio l'~alizado por la AID arroj6, grgein La 
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Belle, la siguiente in:formaci15n: los proyectos que tuvieron éxi~ 

to contaron con las siguientes condiciones simultáneamente: 

a) preparación de un paquete tecnológico adecuado; b) entrega 

puntual!. de contribuciones agrícolas; c) presencia de condiciones 

que permitan al campesino local responsabilizarse de su cosecha; 

d) mercados y transportes favorables para los productos¡ e) int!_ · 

graci6n y compromiso del pequeño agricultor en el proceso de de

cisi6n y con el proyecto; f) existencia de organizaciones loca -

les controladas por los campesinos; y g) incremento de los cono

cimientos del agricultor en la auto-ayuda y el auto-sustento, en 

tre o.tras~9 

Indica que los teóricos de la dependencia-liberación crearon su-

teoría comv una forma de rachazo al prograso; y contra los obj~~ 

tivos sociales planteados por los desa;tro11istas. Para ellos la 

dependencia es ocasionada por la intervenci6n política y económi 

ca de las estructui:as mundiales dominantes, y que para salir de

ella, hay que liberarse del control exterior. La dependencia es 

interna y externa. Interna por el dualismo estructural de la ID!!_ 

yori~ de los países-de .Améri.c,a !.dina (sector tradicional y sec

tor moderno), y externa, a nivel mundial principalmente en las -

relaciones entre E.E.U.U. y Am~rica Latina. 

Los programas de ENF de tinte liberacionista manifiestan confía~ 

za absoluta en que la gente tomará la iniciativa pna. el cambio, 

ya sen sola o en unión de sus colegas concicnthados. La Betlé

cuestióna esto, diciendo que .si la gente no está preparada psic~ 

16gicamente para una r(>Volución, lo más prohable es que se sien .. 
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ta frustrada pues ni siquiera conoce los canale!'¡ alternativos P!!-. 

ra dirigir su energía y actividad~ Menciona que por ello, algu

nos programas incorporan m:is objetivos socioeconómicos. 

Para est:e autor 

n ••• el dilema del enfoque liberacionista es mantener -
al. movimiento al margen de J.as prácticas políticas y
econ6micas internacionales, mientras se fomentan las
oportunidades de participaci6n que mejoran las condi
ciones d.e vida de la poblaci6n marginal. 0 • 40 

Enfatiza que existe mucha empatia por esta tendencia, pero que -

~eben realizarse cambios concomitantes a nivel nacional e inter-

nacional~ pues de llevarse a cabo en un micronivel, es probable-

que no ~engan ningún efecto. 

Los representantes de estas corrientes son: Ivan Illich, Everett 

Reimer, Paulo Freire, Denis Goulet, Francisco Gutierl:'ez, etc. 
~ 

.En general menciona que los objetivos básicos que se propone la-

dependencia-libcraci6n son: 

- Capacitar a la persona para que supere la dominación y la vul

nerabilidad. Que valore sus resultados por los procesos reali

zados y no por los ingresos y beneficios materiales que le pr~ 

vean. 

- Buscar una distribución m:is equitativa del poder de decisi6n,

que pernita a los marginado:;; controlar el proceso de cambió y

no adaptarse a él. 
7Z 
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Las orientaciones liberacionistas a que se vinculan !os nombres

de Illich y Reimer no definen para La Belle, qu~ :forma deben te

ner los programas educativos en condiciones de dependencia. En

cambio Paulo Freire busca la humanización del hombre~ responde a 

la dependencia con la concientizaci6n y la lucha por la libera -

ción, que logra que las personas conozcan su realidad~ la refle

jen~ la critiquen y la cambien siguiendo principios humanísticos. 

También busca que aumente el conocimiento de la gente sobre sus-

1 ími tac iones • 

Al igual que los te6ricos de la privación-desarrollo, han inten

tado ampliar su estrecho enfoque psicolOgico, los te6ricos de la. 

dependencia-liberación han tomado de la teor1a sociológica del -

conflicto elementos para sus programas de cambio social_ Como ~ 

ejemplo cita al Centro Ecuatoriano de Servicios Agricolas, 

(CESA) y al Consejo Hondureño dé Coordinación y Desarrollo -

(CONCORDE) • 

En relación a estas dos corrientes hace el autor una diferencia· 

ci6n en los ejes o elementos que los guían, la cual puede preseg_ 

tarse de la siguiente manera: 



P~ivacilSn-desarrollo Dependencia-liberaci6n 

Estructura Soeial 

Concepto: Sobre la a11ton0Jnía que tiene la co.munidad para acabar
con la dependencia. 

ºSignifica una participación -
más efectiva en.el mercado ca 
pitalista nacional e interna~ 
cional.. 

csignifica el establecimiento -
de un sistema de producci6n y
consuma al margen de influen -
cias capitalistas. 

Tecnolog!ía 

Concepto: Materias primas~ capacidad y herramientas; y principal 
lltente el crédito que les permita iniciar y expandir su activida<L 

ºApoyan la tecnología de uso -
intensivo de capital. 

e.Plantean el uso intensivo de -
mano de obra. 

Motivación e Informac:i6n 

ºParten de que los campesinos
no están motivados 7 son fata
listas y tradicionalistas, y 
deben cam.biar frente al traba 
jo y a la vida para que acep:" 
ten innovaciones y elijan al
ternatiYas buenas para ellos
y para la economía nacional. 

Problema b:isico: ignorancia. 
Proponen alf abetizaci6n y edu 
cación básica de adultos. - -

ºPostulan t~cnicas de concienti 
zaci6n que respetan al indivi~ 
d\10, sus conocimientos y acti
tudes. 

Rechazan los enfoques banca -
rios de la educación .. 

Prioridades 

ºLuchan por la eficiencia y el 1 ºLuchan por la justicia social-
control social. y la creaci6n del hombre nuevo. 

Como ya habíamos mencionado, para La. Belle los das enfoques rela

tivos a las perspectivas te6't'icas sobre la cdm::aci.6n y el cambio

social son: el de orienraci6n humana y el toratiz:idor 7 mismos que 
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deben comprenderse para poder analizar la naturaleza de los pro

gramas de ENF en América Latina. 

Siguiendo sus planteamientos, la ENF utiliza generalmente para -

el cambio social un criterio psicológico, es decir parte del su

puesto de que la acci6n individual y social está basada en el e~ 

tado interno de la persona. Los programas de ENF que tienen - -

orientación humana o psicoll5gica, tratan de cambiar lá. condición 

o móvil interno que produce la conducta, sin tomar en cuenta las 

contradicciones y restricciones estructurales del sistema social. 

Segün el autor, y para efectos de su estudio, el enfoque de 

o-rientaci6n humana puede dividirse en dos tendencias; 

a) El modelo psicodinámico. Explica la actividad humana a partir 

de la condición interna del individuo; toma sus postulados de 

las obras de los psicoanalistas y de:k:>s teóricos de la personall:_ 

dad, (Freud, Jung, Mead, Frommt Lewis, etc., y Calvin Hall, -

Munroe, B. B. Wolrnan). Como la condici6n interna del hombre de

termina su acción, puede llegar al cambio sociocultural. El me

dio puede ocasionar cambios en la condición interna de la perso

na, pero cumple en general una función pasiva, por lo tanto para 

lograr el cambio hay que trocar primero los contenidos mentales~ 

del .hombre intencionalmente, es decir transformar lós objetivos, 

métodos y demás elementos de la educación. 

Hl modelo en cuestión ha sido muy utilizado en los t'.iltimos años

en los proyectos de modernización y desarrollo. Los puntos fun-
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damentales san: 

• Es pasible contribuir al cambio sociocultural con la educaci6n 

formal y no formal, siempre y cuando éstas influyan notablemeE;. 

te en la condici6n interna de los participantes. 

• La educación es un proceso de doble circulad6n. La validez 

de la primera depende de la segunda, es decir que si los pro 

gramas no trabajan a partir de los atributos dados de cada pe!_ 

sona y si no comprometen a las personas activamente, s6lo con

seguirán perpetuar el statu quo. 

El enfoque abreviado de este modelo postula que puede haber cam

bios internos en la edad adulta, y es la base de los programas -

de desarrollo comunitario~ m~todo pm:a acelerar el crecimiento -

de la personalidad. 

b) Modelo conductista. Se basa en tres principios o elementos:

estimulos contingentes, estimulas discriminativos y variables de 

condición. 

Para esta teoria, la condici6n interna del hombre está en fun 

ci6n de variables especificas determinadas por la investigaci6n

empirica; y señalan que el cambio sociocultural puede suceder r! 

pidamente si se hacen las modificaciones pertinentes en el con -

texto ambiental. 

Para La Bellc ni el modelo psicodinámico, ni el .:!onductista son-
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teorías que puedan adoptarse para explicar el cambio socialt 

pues aunque es decisiva la modificaci6n de la condición interna 

del hombre, no es suficiente.. Dichas teorías no explican la r~ 

!ación de la conducta humana con el medio de manera satisfacto

ria, y no cuestionan los obstá.culos de las estructuras sociales 

para lograr el cambio. 

En el enfoque totalizador incluye el autor todas las teorfas 

que toman a la sociedad o a la cultura como unidad. La unidad

de análisis se concibe simpere como un sistema, teoría de los -

sistemas •. 

Señala que según el enfoque sistémico, las culturas pueden ser

abiertas o cerradas, y el medio externo ffsico y social es la -

principal fuente de cambio cultural; además, el cambio en algu

no de los componentes del sistema, exige cambios en los demás.

Dichos cambios pueden ser por causas endógenas o exógenas. 

En cuanto a la teoría del equilibrio, según La Belle, ésta ve -

al cambio social d:e acuerdo a la forma en que embonan las par -

tes de un sistema~ o de c6mo encaja en otros sistemas que lo r~ 

dean o se interrelacionan con él. En esta postura, son las - ~ 

fuerzás ex6genas las que provocan la angustia y producen res- -

puestas de adaptaci6n que tienden al cambio social. 

Por otro lado, los te6ricos del conflic!to le dan según él, mu -

cha importancia a las desigualdades end6genas como la distribu

ci6n desigual del poder> de la riqueza y de los privilegios, 
77 



que crean la tensi6n que a su vez origina el cambio. 

Tanto la teoria del equilibrio como la del conflicto, son plan-

teamientos explicativos del cambio social, que en opinión del au 

tor, parten de: la unión· de los individuos, entre instituciones y 

el ambiente biofisico y no solamente de-1 desarrollo del indivi -

duo aislado, tienen orientación sociológica. 

En las dos teorias se le da importancia a la 

11 
•• ,.natural,.eza ii:tterdependiente del. si$tema-r haciendo
énfasis en 1as estructuras y las unidades sociales, -
entre otros aspectos relevantes". 41 

Menciona el autor que en los intentos más recientes de ENF de mi 

cronivel integrado, los programas del tipo privaci6n-desarrollo, 

se fundamentan en la teoria del equilibrio, y los de dependen- -

cia-liberaci6n, en la de los teóricos del conflicto. 

Sin importar la modalidad o el enfoque,. los individuos que part!_ 

cipan en los programas de ENF en América Latina esperan de la 

educación,. según La Belle, logros como: 

... Aprender las normas que rigen el proceso social urbano, para -

saber como utilizarlas, o bien, para modificarlas. 

- Adquirir aptitudes que, lo hagan competitivo en el mercado de ~ 

trabajo, ya sea su fuerza de trabajo, o el producto del mismo. 

- Conseguir mejt>rnmiento social, como recreación:,. inc:Tementº de~ 

su status, etc. 
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Favorecer su desarrollo personal y mejorar sus relaciones in -

terpersonales. 

- Obtener las bases para poder estudiar posteriormente en la mo

dalidad educativa formal. 

Señala La Belle que algunos programas no satisfacen las necesid~ 

des de los participantes~ por ejemplo la alfabetizaci6n, llamada 

ahora funcional, no es en ninguno de los casas viable por si mi~ 

ma, excepto para aquéllos que ya saben para qué quieren adquirir 

esa habilidad.. Para tener éxito• la alfabetizaci6n debe ser Pª!:. 

te de un paquete. 

Entre las actividades de orientación b~sica y alfabetización pa

ra adultos, sobresale el trabajo de Paulo Freire sobre concient.!_ 

zaci6n, no obstante sus innovaciones tiene un enfoque de orient~ 

ci6n psicoldgica o humana, están desvinculadas de programas am -

plios de cambio social; y perpettian el mito de que los procesos

educativos son la clave para el cambio social. Las razones de -

que esto ocurra son, desde su perspeétiva: 

- La falta de compromiso de los encargados del programa para ace 

lerar el eamhio. 

- Bl enfoque psicológico se considera la 1inica estrategia real -

para el cambio a largo plazo. 

- Temor al cambio, ya que el enfoque sociol6gico integrado, esp~ 

cialmente el que se deriva de la teoría del conflicto favorece 

la oposici6n a los intereses econ6micos y p•liticos estableci

dos, y puede acarrear resultados violentos. 
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La influencia de agencias bilaterales y multilaterales que de

ciden qué modelos deben ser apoyados. 

- Porque se considera en muchos casos que el cambio de comporta

mientos y de actitudes es un logro suficiente. 

"Aun si Uno acepta la posici6n de que- todo cambio ema
na del hombre y se deriva de su estado interno, es im 
probable que los habitantes urbanos económicamente -
marginados o los campesinos, a quienes se dirigen la
mayoría de los programas de cambio social, sean fuen
tes viables ae ese cambio, ya que ellos son .basicamen 
te no part:ícipes en el sistema social dominado por la 
élite. La alfabetización, la educación básica y los -
programas de desarrollo de la comunidad son ejemplos
de los intentos derivados de la interpretaci6n de pri 
vación-desarrollo, y la concientizaci6n y el desarro= 
llo del lenguaje, son ejemplos de los esfuerzos origi 
nades en.-la interpretación de dependencia-liheraci15n; 
donde predomina este criterio psicoll59ico". 42 

- Para él; mientras no haya in.cen.tiYos como trabajo, créditos, -

cambios en la organización del medio, etc., los programas no -

podrán tener impacto en los participantes. Informa que algu -

nos programas siguen el modelo psicodiná.mico, pero n través de 

transformar su medio ambiente; con lo que caen en la contradic 

ci6n de usar el modelo conductista y no el ya mencionado. Una 

excepci6n obvia es Paulo Freire~ afirma el autorT 

- La mayoría de los programas de ENF no llevan a los participan

tes a. cambios significativos porque no se trabaja hacia la or

ganización de las masas como fuerza poUtica y económica; sino 

que, cuando mucho, dichas actividades realizan mejoras en las

actit:udes y costumbres cotidianas y en los aspeC'tos .::ognoscit.!_ 

vo, físico y afectivo de cada persona. 
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Aunque existen cientos y quizá miles de programas de este tipo ~ 

en Am6rica Latina, o al menos as! considerados 7 no lograrán col!_ 

borar al cambio social, segtin el autor, mientras prevalezcan las 

siguientes deficiencias, pues percibe a la educaci6n como un re-

flejo de la sociedad y no como un catalizador del cambio social. 

1.- No colaborar entre si, por el c.ontrario, compiten para obte

ner el financiamiento, la zona, etc. Y se subordinan a organiz~ 

ciones estatales, nacionales o a agencias particulares de diver

sa índole. 

2.- Tener una estructura muy jerárquica. 

3.- Obedecer n lineamientos de la educaci6n formal. (Salvo en 

los de Alfabetización, se requiere ciert.a escolaridad). 

En muchas experiencias educativas en .América Latina est~ implic,!. 

ta la idea de que estos programas deberian ser complemento y r~ 

fuerzo de lQs de educación formal. 

4.~ Carecer de: 

• Recursos para lograr sus objetivos~ 

• Capacidad de captación (inscripción y retención). 

• Incentivos para que los participántes culminen. 

,. Organízaci6n de los esfuerzos. 

• Colaboraci6n. 

• Evaluación de los resultados efectivos, pues sólo se evaltlan -
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los productos cognoscitivos y afectivos; y no las consecuen- -

cías sobre el ingreso o la toma de decisiones. 

Comprensión del proceso de cambio social para lograr realmente 

los objetivos propuestos. 

5.- Afirma La Belle que para 1970 las publicaciones no le daban

importancia a los promotores de los programas de ENF, y que se -

carecia de una base conceptual para analizar las posibilidades -

de esta modalidad dentro del contexto de cambio social. Actunl

mente todavia hay pocos materiales que den informaci6n sobre los 

programas, la ruayoria son folletos para promoción y relaciones -

públicas. No se hace investigaci6n exploratoria, ni descripti 

va, sobre contexto, marco teórico conceptual, etc. 

Se usan materiales constituidos. investigaciones auspiciadas y -

apoyadas por las mismas agencias que financian los programas, 

que a6n así ~on muy pocas; especialmente sí se toma en cuenta 

los años que la UNESCO y la FAO han actuado en este campo. In 

siste en que no se sabe muchas veces si se hacen investigaciones,. 

pues no circulan por biliotecas o canales accesibles" ejemplifi-
• 

ca con el ca~o de la AID, en cuyos archivos es imposible pene --

trar. 

Plantea que ~ran parte de esta deficiencia en invcstigaci6n se -

debe a que se gastarían los fondos en ello y no en la real iza- -

ci6n del programa, además de que no hay la gente cap:icitada nec~ 

saria. Sin t:obargo, para él 'habría que 



'' ••• replantear todo el. proceso de la ENE' y exigir que
los trabajos de investigación esclarezcan las def ini
ciones empleadas". 43 

6.- Los instructivos que se utilizan para brindar informaci6n 

adolescen generalmente de una base conceptual sóbre la teoría 

del aprendizaje, son inadecuados a los intereses, necesidades y

aptitudes de las personas, tienen presentación poco atractiva, -

etc. 

Seiíala que es el pedagogo quien debería colaborar en esta tarea, 

para superar estas deficiencias, sin embargo, hay pocos especia

listas de este tipo, en su opinión, y la mayoría de los que hay, 

trabajan en educación formal. 

A juicio del autor, las posibilidades de la ENF radican en cier

ta forma en que se dirige poco a la transmisión de información y 

capacidades necesarias para la obtención de diplomas y certif ic!!_ 

dos; en cambio si tiene mucho que ver con la transmisión y util!_ 

zacie5n de la información y capacidades que modifican el medio. 

Además señala que como no están atados a una estructura burocrá

tica, pueden ser flexibles y ádaptarse a las necesidades de cada 

población especifica. 

"A. veces la educaei6n no formal e:s e1 principal meca -
nismo para introducir el cambio y sus intervenciones~ 
pueden completarse con emi$ionas de radio, perió'dicos 
locales o pl~ticas para lograr la concientizaci6n".44 
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Considera por otro lado, que aunque el enfoquesocio16gíco no es 

la panacea, es necesario medir c6mo la estrategia de .cambio ele

gida ayuda a las personas a elevar su nivel de vida,; ya sea como 

catalizadores o como medio para llevar a cabo reformas estructu

rales m:is amplias; ésto s6lo se sabrá a futuro, después de haber 

invertido y trabajado en el proceso. 

A partir de la revisi6n de programas de ENF en el contexto de 

cambio social en Latinoamérica, concluye lo siguiente: 

Con poca excepciones como M~xico, los Ministerios de Educaci6n -

han caído en decir que se está haciendo ENF, educaci6n fuera de

la escuela; cuando en realidad no es ENF, pues se trata de un 

sistema de extensión para jóvenes y adultos, con el fin de que -

logren los objetivos de la educación formal mediante períodos 

flexibles. de tiempo y con la ayuda de instituciones locales que

les faciliten la asistencia. Este es un esfuerzo muy digno de -

ser tomado en cuenta en lo que se refiere a la ampliación del. 

sistema escolar, pero no tiene nada que ver con la ENF. 

"Tambi~n hay ejemplos de esfuerzos de verdadera educa
·ción no formal,. como el prog:rama de Massachusetts en
Ecuador y el proyecto de educación basica rural en -
Guatemala, pero est'n vinculados a los fondos de la -
A:tD y a la ayuda norteamericana, lo que plantea la -"" 
cuesti6n de su perduración una vez que cese el apoyo
de esas instituciones. También algunos Ministerios -
están apoyando a las iniciativas de las agencias pri
vadas en l.:i educación básica no formal, que, en gene--
ral. parecen m~s innovadoras que sus propios ~sfuer ~ 
zas programáticos". 45 

En su opiñión, se infiere de lo antcrior·que los Ministerios de-
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educaci6n consideran que el problema estriba en encontrar un 

educador que se incorpore a un equipo interdisciplinario y que 

posea una magnifica experiencia en el uso de métodos y materia -

les; resuelto este problema, "la educación per se logrará el cam 

bio social". 

Los programas de capacitación técnico-vocacional tienen la misma 

con.fianza en la educación para lograr el desarrollo nacional, b!_ 

sado en la formación de recursos humanos. Para La Belle los pr~ 

gramas que pretenden formar gente técnicamente preparada, única

mente caen en un modelo escolar y desarrollista. 

Además, ni siquiera tratan de· vincular los cursos con la adquisi 

ci6n de empleos, por lo que se incrementa el número de gente ca .. 

lificada, desempleada. La mayoría de ellos le dejan al partici

pante la responsabilidad de vincular su educación con el traba -

jo, siendo que el mercado no ofrece siempre incentivos adecuados 

para las personas con una nueva y mayor calificación, o no hay -

empleos disponibles. 

Finalmente, considera que la educación básica de adultos debe 

asociarse con áreas de contenido como salud, agricultura, etc.,

para superar sus inadaptaciones fundamentales, pero sin caer en

el enfoque de la extensi6n. 

1.2.6 JOSE RIVERO HERRERA 

Señala el autor que en Perú 
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8 Los programas de educación no formal en e1 sistema 
educativo reformado fueron planteados como propuestas 
alternativas a la educación tradicionalr cuando fue -
ron aplicados salieron a la 1uz problemas y entrampa
mientos q.enerados por valorea y estructuras social.es
aún vigentes y por el aparato educativo encargado de
desarrollarlos. Las características de aplicación de 
la mayor!a de estos programas revelan con claridad 
que si bien la transformaci6n social genera el marco
adecuado para iniciar una transformaci6n educativa, -
no la determina automáticamente; más aún, que varios
de estos programas estuvieron en la práctica. someti -
dos a los mismos problemas en materia de desi.gualdad
educativa que los de educación formal, no pudiendo 
brindar sino un servicio empobrecido de educacicSn a -
grupos menos favorecidas del sistema social.". 46 

Su propósito es analizar las expresiones de la ENF en la Reforma 

Educativa Peruana, para lo cual considera útil y necesario reali 

zar de antemano un deslinde conceptual entre una serie de térmi

nos que se usan constantemente para tipificar las acciones edut!_ 

tivas que se dan en la sociedad, especialmente porque los limi -

tes de dichos términos no son los mismos en todos los paises ni

en todas las instituciones educativas nacionales ni interm1cion!. 

les. 

A su juicio, los términos más usados en esta tipólogia educativa 

son: educaci6n formal y educaci6n no formal; educaci6n escolar y 

educación no escolar o extraescolar; educación escolarizada y 

educación desescolarizada. Una característica importante en es

ta tipologia es que la negación de cada termino es la base para

definir su contrario. 

Asi, a partir de lo anterior, sostiene que la escolarización 

" .... supone que lo• educandos~ reunidos en 9rupos de 

86 



edad espec!fica, bajo 1a autorid.ad de u¡:¡ maestro, en
un local escolar, durante un determinado número de no 
ras en un período fijor reciben enseñanza de acuerdo'::° 
con un currículum graduado, del cual es necesario su
perar cada diferente etapa para tener derecho de acce 
der a la siguienteu. 47 

Por su parte,, la desescolarizaci6n tiene dos ascepciones: a) los 

que luchan por una sociedad sin escuelas, como Illich y Reimer~

y b) quienes desean aprovechar los instrumentos educativos que -

hay en las ,instituciones sociales, es decir, no limitar la educa 

ci6n a la escuela; tal es el caso de Salazar Bondy!8 para quien

la desescolarizaci6n tiene tres dimensiones: en su sentido más -

débil, se refiere a la abolición del requisito de asistencia a -

locales escolares, y al aprovechamiento del equiparamiento esco

lar para la comunidad, se efectúa apoyándose en medios como la -

T.V. La segunda dimensi6n considera la superación del monopolio 

del sistema escolar, con todo lo que eso implica; por ejemplo, -

lograr la formación de grupos de interaprendizaje, que no se - -

vean limitados por el currículum único y obligatorio. La terce

ra dimensi6n tiene un sentido politico, pues se concibe a la de

sescolarizaci6n como un proceso comunitario, eje de una política 

social y cultural. 

La educación no escolar a extraescolar se constituye por accio -

nes que se contraponen al sistema escolar y a las caracter1sti -

cas mismas de la escuela, pero son también parte de la acción de 

los centros educativos que integran el sistema regular. Su im -

portancia es que las acciones extraescolares vivifican a los ce.!! 

tros docentes al pennitir el surgimiento de los intereses laten

tes de la comunidad, y que lucha contra la rigidez del menciona-
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do sistema. 

En cuanto a la tipalogta relativa a nuestro objeto·de estudio, -

indica Rivera que la educación formal consiste en las activida -

des organizadas y sistem~ticas, que se efectúan en instituciones 

educativas especializadas. Mientras que la ENF 

" ••• es la que· generalmente se dá fuera del. marco de di
chas instituciones, para proraover aprendizaje a sub- -
grupos particul.ares de la población, aprendizaje que -
se puede ofrecer en muchas circunstancias y a través -
de diferentes instituciones o personas. El marco .de re 
ferencia de la educaci6n no formal es prácticamente to 
da la actividad social y no s6lo la escolar, o, en - :
otros términos, no utiliza l.a negación de .la defini- -
ci6n de educaci6n escolar, para definirse como su con
trario. La educaci6n no formal incl.uiría entonces to -
das las dem:i.s formas de aprendizaje que se dan en l• -
sociedad fUel:'a de institucionea cducativa?i especializa 
das'". 49 -

Las principales caracter!sticas de la ENF son: 

- Atender a la poblaci6n adulta fundamentalmente; el adulto ya -

ha participado conciente o inconcientemcnte de este tipo de 

educación, se ha nutrido de sus experiencias cotidianas. Aun~ 

que también se puede dar, segGn su opini6n, ENF a niños y j6v~ 

nes en función de diferentes centros de interés. 

- Facilitar y promover la educaci6n en y para el trabajo. 

- Facilitar y promover la formación para la vida diaria. 

- No requiere de un currículum académico previo. 

- Se trabaja en talleres, fábricas. muscos~ etc.; siempre fuera-

del local escolar. 

- Es muy f lcxible. 
8 \1 
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- Posee gran variedad de recursos y formas educativas. 
< 

Para el autor en el ámbito de la ENF se realizan actividades edu 

cativas en: 

(

Las efectuadas físicamente fuera de locales -
escolares, o sean en museos, fábricas, talle-

a) Instituciones res, etc •. · 
tipificadas 
como neducati Cuando personas de un grupo social, pertenez
vas" can o no a la institución que realiza la ac -

b) Instituciones 
sociales 

ci6n educativa, tienen acceso a bienes y ser
vicios escolares, como por ejemplo salones y
bibl iotecas. 

/,

Acciones que. se realizan.con ob.reros y emplea 
dos en centros de instrucción al interior de::" 
las empresas. 

'fª q1:e se rec:ibe.~ través de los medios masi
vos ae comun1cac.16n. 

1 desarrollo de temas a partir de intereses
de determinados grupos sociales, como por - -
ejemplo, el estudio de una ley que les afecta. 

Circules de lectura o de grupos de interapren 
dizaje, ya sean espontáneos o promovidos por-=
insti tuciones 

quellas formas de un °autoaprendizaje050 me
diante las cuales la p9rsona adquiere conoci
mientos gracias a sí mismo 

" ••• sin que personas ajenas a él le in
diquen lo que debe ª:Prender ni hayan -
previsto ni programado esta acci6n edu 
cativa". 51 -

En cuanto a lás experiencias concretas del Perú,. las clasifica -

de la siguiente manera: 

a) Programás de atención a séctores desfavorecidos, a través de-
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alfabetización integral para indígenas, programas de educaci6n -

inicial para niños sin acceso a centros educativos; servicios 

educativos que constitttyen el apoyo del sector educativo a las -

organizaciones campesinas. 

b) Programas de formacii5n de recursos humanos. Unidades de ins

trucci6n para calificación profesional extraordinaria, etc. 

e) Programas de extensi6n educativa,. divulgación de ciencia y 

tecnología, talleres de comunicación, T.V., radio, etc. 

Siguiendo otro criterio, clasl.fica los mismos programas en! 

- Asistenciales. 

- De tipo instrumental-metodológico. 

- De contenido concientizador. Y 

- Tendientes a la participación. 

Según este autor, en t~rminos generales, los principales proble

mas y limitaciones de la ENF son; 

1.- La falta de una política explícita, por ello se da el traba

jo aisladamente, asi, se ve a la ENF s6lo como una forma de rec!!_ 

peraci6n y ampliaci6ú del sistema educativo formal, lo que afec

ta su propio valor y naturaleza. 

z.- Los valores de· tipo escolarizado cnmo la legitimidad son una 

barrera para los programas de ENF, pues mucha gente los rechaza, 
90 



3.- La falta de articulaci6n entre. reformas educativas y refor -

mas estructurales. 

4.- La falta de cuadros medios y de docentes especializados para 

la multiplicidad de.programas de ENF que se dan en una carrera -

contra el tiempo. Las e:icperiencias tradicionales de los docen -

tes suelen infiltrarse y darle un sentido formal a este tipo de

programas. 

5.- Los participantes suelen asumir actitudes pasivas, propias -

de la educación formal, de consumidores y no de productores de -

la educaci6n. 

6.- No existen las condiciones o requisitos administrativos para 

llevarla a cabo correctamente. 

7.- Hay frecuentemente rechazo de la dimensión política del pro

grama por parte de los participantes en los programas cuyos con

tenidos y objetivos son de índole ideológica y pol1tica; este re 

chazo se da por temor o por experiencias previas. 

B.~ En el caso de los programas de capacitación, tienen que ha -

cerse de acuerdo con los intereses de las empresas. pues de 1.o -

contrario, éstas lo.s obstaculizan. 

9. - :Pal'a poder llevarse a cabo 7 los programas de ENF solici·tan -

recursos financieros,, los cuales determinan al programa de acuer. 
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A pesar de todos los problemas mencionados, Rivera piensa que la 

ENF favorece mediante algunas de sus actividades el trabajo gru

pal, el desarrollo de habilidades de organización y participa -

ci6n, las cuales pueden despertar a la población al conocimiento 

de sus problemas y de las posibilidades que existen para su solu 

ci6n. 

l.2.7 LUIS VALERO 

El autor ofrece en su trabajo algunas reflexiones sobre la ENF.

a partir de una experiencia educativa realizada en El Salvador.

Dice que la experiencia puede ubicarse en ºlo que se ha dado por 

llamar" ENF. Se trata de una Escuela para Campesinos Cooperati

vistas lograda mediante el trabajo conjunto de doJ instituciones 

que en. opinión del autor estlin comprometidas con el nquehacerº -

social en dicho pais, la Fundación Promotora de Cooperativas, en 

tidad de la Iglesia Católica y la Universidad Centroamericana 

"José Síme6n Cañas". 

La tarea se dirige a luchar contra la opresi6n estructural en 

que se encuentra el pueblo, su colaboraci6n consiste en el desa~ 

rrollo de una ciencia critica de la realidad social opresora que 

al darle a la docencia un sentido de proyección social geste las 

nuevas generacione.s. 

Señala Valero que actualmcnté en los llamados países del tercer

Mundo se realizan algunas experiencias de- ENF 



" ••• en donde las masas campesinas y proletarias sé d!_ 
baten en una marginación total y en donde. es difícil 
salir de el.las por las condiciones objetivas". 52 

Sostiene que lo que se ha dado en llamar ENF está constituido -

por el marco horizontal de la escuela, no directivo, en donde -

se comprometen educandos y educadores y las técnicas ped2gógi -

cas usadas son democráticas y liberadoras. 

La ENF es el instrumento que permitirá al hombre aproximarse a

su liberación. Esta liberación es una situación concreta, de 

compromiso con los más desfavorecidos. Entre sus característi 

cas marca, además, que la educación asi concebida deba ser en y 

para el trabajo, lo cual debe reflejarse en la transformación -

de la estructura social. El educador al realizar su praxis co

tidiana se desaliena de sus concepciones reaccionarias y favore 

. * ce la liberación, 

Considera Valero que la educación es un instrumento de poder p~ 

litico del cual depende en cierta forma el porvenir del pueblo, 

pues aunque la educación por si nó produce el cambio, taapoco ~ 

es posible el cambio sin educación. Cuando la educación no par

te de su contexto económico, político, etc. real, ya sea porque 

desea considerarse imparcial o porque cree que es independiente 

*Para Valoro la liber.ación es "la util.izaci6n del método cicntí 
fico para describir, analizar y aplicar el conocimiento pat'a -
transformar la sociedad, trastocar la estructura de poder y de
clases que condiciona esa transformaci6n y poner en oarcha to -
das las medidas conducentes a asegurar una satisfacc~6n más am
plia y r4dical al pueblo". Cita a (Fals, Borda, 1970). No apor
ta m~s datos bibliogrtfieos. 
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del resto de la totalidad social, en lugar de luchar realmente -

por la formación integra, por la liberación del ser humano,. sólo 

ayudará, por el contrario, en la expansión del modo educativo 

que·~najena. 

Un grave problema es en este sentido que la 

" ••• educaci6n no formal, educación de adultos, educa -
ci.Sn permanente o como se quiera llamar se convie:rte
cada equis tiempo en una moda que sirve para que de -
vez en cuando los pa!ses subdesarrollados reciban los 
subproductos no util.izables de l.os países desarrolla
dos. La educación no formal se convierte en una moda
que recibe el aditamento adecuado de la tecnología al 
uso: radio, T.V., técnicas de enseñanza programada, -
enseñanza personalizada, etc.". 53 

La ENF, del mismo modo~ aparenta en muchas ocasiones ºponerse al 

dfan, introduce al ~dulto en una serie de valores econ6micos, po 

líticos y sociales que le hacen ver a la educación como: 

" ••• la panacea que lo va a liberar de su marqinalidadr 
de su dependencia y de su alíenación". 54 

Por lo tanto, la ENF le ofrece al marginado, que no ha s1do cdu~ 

cado formalmente, un conocimiento G.uc finalmente transmite los -

valores de la sociedad dominante. 

Es por lo anterior que considera este autor que es indispensable 

tener siempre presente cuáles son las func10nes de la educación~ 

mismas que hemos rnenci0nado ya. 
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Un importante logro en este campo es para Valero, la relaci6n de 

"igual a igual" que se ha establecido entre los proletarios y 

campesinos marginados y los universitarios, y el trabajo conjun

to que realizan: la planeaci6n y ejecución de acciones, en la 

búsqueda de la solución del problema. 

t.2.8 JEAN PIERRE VIELLE 

Para este autor~ en términos generales se puede decir que 

" ••• los intentos del Tercer Mundo por tecnificar su 
agricultura se acompañaron a menudo de sistemas de ca 
pacitaci5n técnica paralela, para dotar a los ca~pesI' 
nos de l.os conocimientos técnicos necesarios para sa:: 
car el. máximo provecho de los nuevos implementos que
se les brindaba. En esta forma, se multipl.icaron las
formas de capacitación específicas, para diversos es
fuerzos de implementación t~cnica, y- ligados a insti
tuciones diversas, con marcadas tendencias a la dis -
persi6n y a la duplicaci6n de esfuerzos. Sobre todo,
la capacitación destinada exclusivamente a aumentar -
la productividad, estuvo rápidamente limitada por la
falta de educaci6n bSsica y fundamental, en grupos 
con un nivel. de alfabetización muy relativa, y no pu
do garantizar la capacidad de estos grupos para gene
rar y emprénder nuevas actividades". 55 

Considera que el proceso educativo debe descentralizarse, permi -

tir la participación de los sujetos sobre su proceso de aprendiz!!: 

je con lo que se favorece el "auto-aprendizaje'* para la educación 

permanente. Para él, deben aprender un conjunto de destrezas cul 

turales (metodo16gicas) basicas 1 instrumentos para que junto con-
,, 

el educador puedan las personas analizar la realidad. Mediante -

la convivencia se logra lo anterior, ya que en la educación no- -

formal tanto el educador CC1mo el educando, son aprendices. 
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Por otro lado, sostiene que en una perspectiva desarrollista se 

ha puesto mucho interés por la capacitación de la mano de obra

en el sector industrial, relegando al rural. 

Para Vielle 

"Se reconoce, generalmente, la dificultad de definir 
la educación no formal por sus características más
visibles, siendo estas últimas expresadas como: a)
oposici6n a las características del sistema formal, 
o b) el resultado de la práctica, de los que llevan 
a cabo actividades de educación, basada en experien 
cias de campo. -

En términos generales, la educación no formal en el 
medio rural presenta las siguientes características: 
- estrecha vinculación con la vida de las comunida-

des. 
no secuencial (no graduada progresivamente} 
cierto grado de intencíonalidad y planificación 
metodologías que pretsnden responder a las necési 
dades propias del educando 
recursos y medios diversificados 
dirigida al sector marginal tradicional y de sub
sistencia en el medio rural 
posibilidad de una mayor independencia con respe~ 
to a la estructura del poder~. 56 

Plantea Vielle que la ENF tiene un papel indispensable en el lo 

gro de los objetivos de> liberar a la pohladón de su mnrgina 

ci6n, de reconocer la r~alidad de los participantes y tómarla -

como base para lograr la ncci6n social por parte de ln pohla 

c.::ión; también de contribuir a la elevación del nivel de vida de 

las comunidades. Precisamente. dchido a la difi~ultad de cnCóft 

trar una <lcfiniciñn sut isfoctoda, propone e 1 autor que se pre~ 

te especial atcnclOn a los objetivos y a lns cara~r~rfsticaR de 

sus miJtodos y de sus contcnidol'. Por lo tanto t•l nhictivo fun

dam~ntal, d~l cuaD s~ derivan lns otrus 1 ~s: 
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" ••• el diseño de un proyecto de transformaci6n global
en el. cual se inserta el. sistema educativ.o. Este pro 
yecto debe apuntar, primordialmente hacia J.a toma de::
conciencia de uno mismo y de la realidad para promo -
ver la transformaci6n de la sociedad hacia mejores ni 
veles de bienestar y de justicia, para la mayoría y ::
en especial para los campesinos". 57 

Es en si, la búsqueda del desarrollo integral del hombre, de la -

comunidad y del país. Los objetivos derivados son, entonces: 

a) Liberación y justicia: 

• Dirigirse a los marginados para que se liberen de la explota -

ci6n. 

• Alentar la liberaci6n de grupos y personas frente a otros secto 

res sociales, con el fin de lograr una distribución más equita

tiva de bienes y de poder. Esto será posible mediante el desa

rrollo de las aptitudes de cada persona, fomentar el respeto y

establecer una nueva jerarquía de valores. 

b) Realidad de los sujetos: 

• Partir de las necesidades reales sentidas por los educadores. 

• Partir de los intereses, necesidades, valores, problemas de las 

personas y de la comunidad, para ofrecer verdaderamente una so

lución a los problemas; aprender lo que se necesita, y no cont~ 

nidos que se olvidan de inmediato por ser ajenos e inaplicables. 

e) Partidpaci6n social. Que las personas: 
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• Capten sus necesidades. 

• Determinen sus objetivos educativos. 

• Elijan formas y métodos para aprender • 
• 

• Planeen, organicen, dirijan, ejecuten y evalúen su educaci6n. 

Para poder contribuir al desarrollo integral en todos los nive -

les, la ENF debe ser, según su perspectiva, creativa, cambiante, 

impulsora de transformaciones e integradora del hombre a su ·me -

dio, a su trabajo, a su mundo. Concientizar al hombre para que

sea actor -de su propio desarrollo y destino, y como consecuen 

cia, puede beneficiarse. Para Vielle 

" ••• en 1a perspectiva del desarrol1o inteqral comuni
tario~ 1a promoción econ6mica, la integración social 
y la transformación eulturlll. educativa deben ser in
tegrados como componentes sociales en cualquier pro
yecto"~ SS 

En algunos casos, señala el autor, las experiencias educativas 

en este sentido, han tenido resultados negativos porque se han -

efectuado desde afuera, por parte de organizaciones especializa

das, en las cuales los campesinos enfrentaban múltiples dificul

tades para trabaja.r en grupo en actividades socialmente organiz;!_ 

das. Se crean patrones de dependencia que hacen que los campesi

nos no se sientan dueños de sus vidas. 

El trabajo en cooperativas tampoco ha obtenido grandes logros, -

pues se enfrentaba a demasiadas contradicciones internas y en r~ 

!ación al modo de producci6n predominante, por Jo cual se daba -

una especie de gremio aédieval. 
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Además, como ya hemos señalado, los programas de ENF son hetero

géneos, dispersos, poco coordinados, desvincu~ados de la neduca

cil5n fundamental" o "extraescolar", por lo que a su juicio debe

rán ser revisados y reorientados. 

En cuanto a sus logros, la ENF bien encaminada contribuye a la -

productividad so:st:i.ene Vielle, pues al ayudar al sujeto marginado 

a reconocer sus problemas., a desarrollar sus destrezas, al pro -

veerlo de m~todos, conocimientos, tecnologías; al colaborar con

~l para que pueda relacionarse, trabajar en equipo, éste incre -

mentará su capacidad de producci6n, de generar autoempleo, ha- -

ciendo que el campesino se interese en su propia superación eco

nómica. 

Siguiendo su planteamiento, ültimamente grupos de particulares,

y otros ligados al gobierno, involucrados en la educaci6n rural, 

han trabajado mucho en la renovaci6n de sistemas educativos. Di

chos grupos tienen características muy diferentes, y van desde -

el trabajo casi individual de la concientizaci6n al estilo de 

Paulo Freire, pasando por grupos que buscan nuevos modelos de 

educacion, por medio de la acción paTticipativa, hasta los que -

utilizan ambos aspectos. 

Estos grupos consiguen apoyo econ6mico. de fundaciones, organis

mos internacionales y de su gobierno para desarrollar nuevos Si! 

temas educativos, que toman como base las necesidades del campo. 

"La búsqueda realizada po~ estos grupos, on múltiples 
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. 
países del Tercer Mundo tienen características muy 
alentadoras para el desarrollo futuro de sistemas de
educación no formal más acordes con las realidades 
del medio rural. Los principios básicos de la educa
ci6n no formal pueden servir de base para la orienta
ción normativa de la capacitación en el medio rural". 

59 
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I I 

UN INTENTO DE EXPLICACION CONTEXTUALIZADA 
DEL PROBLEMA QUE NOS OCUPA 

"Si las relaciones entre las naciones de 
dicadas al comercio acaban por ser impe 
rialistas aún en el marco capitalista,::
los esfuerzos educacio.nales que contri
buyen al crecimiento de las fo?:"mas cap!_ 
talí.si:as deben ser anali~ados dentro de 
un contexto i11perialista. La incorpora 
ción de qrupos en las estructuras capi:
talistas para explotarlos es diferente• 
del empleo de la educaci6n para forrnar
explotado.res o revol.ucionarios. Es evi 
dente que la educaci6n puede emplearse= 
para mantener relaciones imperiales en
tre las naciones o para romperlas. Las 
teorías que consideran imperialista el
capitalismo niega.n que el contribuir a
l.a eficienci.a capitalista fomente la 
paz ni el progreso". 

Martín Carnoy. 1 



Antes de poder introducirnos en el análisis de la ENF, consider!!_ 

mos indispensable e.xponer someramente nuestra perspectiva en re

lación al auge y características que ha tomado dicha modalidad -

* en .América Latina. 

En la mencionada Conferencia Internacional sobre la Crisis Mun • 

dial de la Educación se plantea la urgencia de impulsar este ti

po de educación, especialmente en los países "subdesarrollados", 

así como de hacer de la educación un mercado mundial, bajo el s_g 

puesto de que ningún país podrá superar por sí mismo la citada -

crisis. A partir de este argumento nos surgen una serie de cues 

tionamientos tales como: ¿Es esta "colaboración mundial" el pro

ducto de un deseo de "ayuda mesiánica", del altruismo debido al

cual, los paises poderosos, movidos por una obligaci6n moral de-

*En este trabajo la expresión América Latina abarca M~xico, Amé
rica Central (exceptuando Nicaragua), Sudamérica y Pueblos del -
Caribe (salvo Cubal. Hemos excluido a estos dos países debido a
que los proccnos educativos qua se realizan en su neno, son cua-
litativamente diferentes y no tienen lugar en esta 9eneraliza--
ciSn. :En ambos casos se hace necel'lario un estudio espec:tfico. 
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ben ayudar generosa y desinteresadamente a las demás naciones?: 

¿Es asi como deben comprenderse en nuestro caso las relaciones

entre Estados Unidos y Am6rica Latina?, ¿Cuál es el papel de 

los organismos internacionales y .de las agencias extranjeras en 

estas relaciones?, etc. 

Estamos de acuerdo con Jos~ Te6dulo Guzmán y 

" ••• desechamos el. concepto de subdesarrol.lo como un es 
tado de retraso recuperable res.pecto del. modelo de mo 
dernizaci6n de los países industrializados. Ahora l.o:= 
definimos como un estado de dependencia respecto de -
esos mismos países. que l.o siguen alimentando para 
!!jercer su dominio y ejercer su hegemonía a costa de
nuestra soberanía: y de nuestro desar:r:o1lo". l 

El modelo explicativa que concibe a nuestros paises como subdesa 

rrollados soslaya a nuestro juicio, las condiciones hist6ricas~

econ6micas, politicas, sociocu1turales, etc. nacionales e inter

nacionales, que han determinado el estado actual de estos paí 

ses. 

Es por ello que no obstante sus deficiencias, retomaremos eleme!!. 

tos de la teoría de la dependencia y del imperialismo cultural -

como base para intentar una explicaci6n de la naturaleza y fun -

ciones de la ENF en nuestra regi6n. 

t.1 EL IMPERIALISMO CULTURAL 

Cuando se hablá de imperialismo suele entendérsele de una manera 

108 

¡,: 



convencional generalmente, es deéir, del imp.erio como la anexión 

o dominio de territorios y personas directamente, ya sea que es

tén cercanos o no a la nación imperialista. Señala Carnoy que -

antes del surgimiento del capitalismo, de acuerdo con las teo -

rías modernas, el imperialismo4 podía explicarse en gran medida

por las tradiciones de poder político y de su ejercicio; pero 

después de la revolución industrial se di6 un imperialismo econ6 

mico de clase,. vinculado con el dominio de otros pueblos y terri 

torios. Es así, que en el siglo XIX esta acepción tradicional -

de dominio de un Estado sobre otro se vuelve insuficiente para -

explicar el imperialismo moderno. 

Desde la perspectiva capitalista1 este modo de producción es la

antitesis del imperialismo, pues hay mercado libre, libertad de

movimiento para el capital y el trabajo; por lo que según ellos, 

no hay posibilidad de que un país sojuzgue a otro. El capitali~ 

mo se autodefine como una fuerza reirolucionaria y progresiva en

la historia universal, benéfica y digna de ser modelo para el d~ 

sarrollo de los países ºsubdesarrollados". Segíin esto, el capit!_ 

lismo es antiimperialista y libera a la gente de las relaciones

hurnanas de tipo bárbaro y hostil. Es obvio que si analizamos 

históricamente la relación entre el Capitalismo y el Feudalismo~ 

se comprende y reconoce su carácter revolucionario, pero esta C!_ 

racteristica no puede hacerse universal, estática y ahist6rica. 

La teoria de Lenin5 (19i6) y sus recientes modificaciones es • -

fitil para comprender el sistema de relaciones internacionales en 

el capitalismo mundial,. Pnra tenin 1 el imperialismo se interesa-
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en dominar regiones tanto agrarias como industriales, y hay una-

fuerte rivalidad entre las potencias para debilitar a las contra 

rias. Estos dos elementos se combinan y conducen a una poderosa: 

acción expansiva en el exterior. 

Siguiendo a Carnoy, las primeras teorias del imperialismo dieron 

origen a sus contrarias: dependencia y colonialismo. Lenin d.es

cribi6 las causas y efectos del imperialismo en los pa!ses indu~ 

triales. Actualmente,. autores de paises dominados escriben so -

bre el imperialismo y sobre la escuela como una: de tantas insti

tuciones que han favorecido las relaciones de dependencia y colo 

nialismo. 

El imperialismo puede seguir estilos antiguos de anexi6n y con -

trol politice, ya sean temporales o permanentes. Un ejemplo de

ello es la invasi6n de Estados Unidos a la Repnblica Do•inicana

en 1965;. pero su foI'llla tambi~n puede ser velada, por ejeaplo el

control económico y cultural de Cuba por Estados Unidos antes de 

1959, donde Cuba se definia como país independiente politicamen

te, aunque era prácticalliente territorio norteamericano. 

Sostiene Carnoy que ~1 intento de industrialización realizado 

por América Latina en 1929 di6 origen a la teorta de la depende!!. 

cia. Segtln la cual -Frank y Galtung- 6 lns naciones centrales 

dominan y explotan las regiones pe~iféricas del mundo, por lo 

que éstas, son explotadas y dependientes. Esta teor!a procede -

de la leniníana, pero como ya hemos •éncionado, se interesa én ~ 
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las consecuencias del imperialismo en los, paíse.s periféricos o -

dependientes. 

La teoría de la dependencia realza el hecho de que muchos de los 

probl.emas que obstaculizan el desarrollo de los paises atrasa 

dos~ se encuentran en las relaciónes que tienen éstos con los 

paises desarrollados. Pues como plantea Theotonio Dos Santos7 
-

la dependencia es una situación en la que un determinado grupo -

de paises tienen su economía condicionada por el desarrollo y e~ 

pansi6n de otra econom:ia. Los países dependientes sólo pueden -

expandir su economía como un reflejo de la expansi6n e impulso -

de la economía del país o paises dominantes en el ámbito del co

mercio mundial; es por ello que asume la forma de dependencia. -

De esta manera, los países dependientes se mantienen en una si -

:tuaci6n de retraso y explotación por pa-rte de los países dominan 

tes. 

Afirma Figueroa8 que el mantenimiento y reproducci6n del sistema 

capitalista en los países dependientes se da a causa de tres ele 

mentas complejos y relacionadost éstos son: la presencia de gra!! 

des corporaciones independientes e asociadas con empresas de ne

gocios nativas, dedicadas a la extracción de materias primas o -

al sector industrial, siempre y cuando se de un rápido retorno -

del capital invertido; las organizaciones militares nacionales,

especialmente cuando tienen forma de dictaduras, permiten el CO!! 

trol y la protecci6n de los negocios en dichas naciones; y, el -

secto-.r financiero, que apoya las actividades mencionadas y crea

los canales para que las ganancias sean enviadas a las metr6po -
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lis. En la actualidad los paises que pol!ticamente se autonom 

bran independientes son en realidad dependientes, fundamentalmen 

te en el terreno financiero. 

Según Guzmán, puede decirse que existen dos tendencias dentro de 

la teoría de la dependencia: 

a) La que considera que hay que hacer un cambio estructural, y -

que si esto no es posible resulta contraproducente o simplemente 

inútil cualquier intento de ca11bio en los sectores menos desarro 

llados, y 

b) La que, aunque también considera indispensable llevar a cabo-

el cambio estructural~ no se opone al hecho de capacitar a los -

marginados para que inicien acciones de organización, comunica -

ci6n, unión, etc., que podrían contribuir o generar procesos más 

amplios de cambio estructural si se generalizan. 

La relaci6n de dependencia entre pais. centro y paises periféri -

cos se da a través de vínculós entre la clase dominante del país 

centro y las clases dominantes de los otros. Como indica Rebeil: 

"Estas clases a su vez controlan a las clases oprimi -
das dentro de los respectivos países.. En consecuencia, 
gran parte de las iniciativas para el bienestar so 
cial de los oprimidos en los pa!ses perif6ricos, son
ideas transferidas d~sde los pa!se~ capitalistas de -
las metr6polis a los de la naci6n perif6rica quienes
ª su vel: las transforman: en aec:iones. Tal es el caso 
de la educaci6n. Esta situación se puede ilustrar 
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mas claramente en e1 siguiente esquema: 

PAIS CENTRO 

•oESARROLLADo" 

CLASE DOMINANTE 

DEL 

CENTRO - CENTRO 

l 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 

DE LA PERIFERIA 

DEL CENTRO 

CAMBIOS 

EDUCATIVOS 

Figura 2 

· PA 1 S PERIFERIA 

•sueoESARROLLAOO" 

CLASE DOMlNANTE 

DEL CENTRO DE LA 

PERIFERIA 

l 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 

DE LA PERIFERIA 

DE LA PERfFER1A"9 

De esta forma:t consideramos que a través de este esquema,, es po

sible comprender la relación existente entre los resultados de -

la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educ.!_ 

ci6n y el auge de la ENP en nuestros paises. Este impulso no se 

da de una manera lineal, contiene una gran cantidad de contradis 

ciones,. y entre los elementos que están a su favor encontramos -

el colonialismo~ que según la expresi6n de Juan José Hernánde~ -

Arregui~o es un molde deformante de la vida, es un conjunto org! 

nico de formas de pensar, de sentir~ una visión del mundo fina -

mente elaborada que se transforma en la conc:eptualizaci6n "nor -

mal" de la realidad. Es la codiíicaci6n de valores anticolonia

les puestos a la vista del colonizado como si fueran nacionales. 

Así~ el resultado es un sentimiento de menosprecie, da snbestim!!_ 
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.,,. 
ción por parte del Colonizado, quien cree que sólo puede resol--

ver sus problemas y limitaciones con la ayuda extranjera. 

Como menciona Carnoy, el imperialismo coloniza a todos, menos a

los que deciden, a los que fonnan el centro-centro de la metr6p~ 

li. Las caracteristicas de la relación colonial varian según 

sea el caso, pero algunas constantes son la deshumanizaci6n de -

hombres y mujeres para que se integren. a la estructurá colonial; 

la incorporación de la cultura y de la historia desde la perspe_s 

tiva del colonizador, y la formaci6n de instituciones que son de 

mayor utilidad al colonizador. A la realización de la acepta 

ci6n colonial contribuyen en gran medida la escuela y los medios 

masivos de comunicaci6n, y cuando esto no es suficiente, la op -

ción es la fuerza militar. 

tns demandas que emergen de las masas tie:ien la marca de su con

dic i6n de colonizada, y son deformadas para que encajen en el lu 

gar que la j crarquía capitalista ha asignado a ese grupo. Sin cm 

bargo,dichas exigencias son legitimas. aunque provengan del con

texto colonizado~ y según Carnoy, las contradicciones c¡ue resu!-

tan de la lucha por obtener reformas podrían ser un paso en el -

proceso dcscolonizador; un elemento más para la erosión de la j!:, 

rarquía. Afirma este autor que: 

"El elemento colonial de la escuela es un intento 1e -
reducir al nilencio. de racionalizar lo irracional, y 
de hacer quQ se acepten las estruct~ras ?prcsivas. 
Eaa colonizaci6n no requiere del i~~erialis~o (del ~2 
do que hem~s definido) ya que una cla~e p~ede col~n1-
zar a otras. los ho~bres puéden eolQ~1zar a lan m~:Q
res, los blancos colonizAr a los ncqros~ ? así su~oc¿ 
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vamente, todo dentro de una nación imperial.. Pero el.
imperia1ismo requiere de la co1oni.zaci6n. Una nación
º un pueb1o no e1iqir~n el ser expl.otados econówiea 
mente o dominados cttl.turalmente. Para aceptar su pa -
pel tienen que estar col.onizados. una vez coloniza- -
dos, su identidad se sustenta en 1as instituciones de 
la metrópoli, pero estas instituciones nunca 1os ace.E_ 
tan tan cabalmente como a los colonizados de 1a wetr.ó 
pol.i". 11 -

Es así que la alienaci6n cultural que se da en nuestros países -

propicia la imitación de las formas culturales de los países ccn 

tros, y la escasa creación cultural autónoma. 

2.Z LAS TRANSFORMACIONES INTEPJiACIONALES DESDE LA SEGUNDA GlJE -

RRA MUNDIAL. 

La Primera Guerra Mundial marca el inicio del ocaso del imperio

ingl6s y del colonialismo directo. Las naciones occidentales qu!:_ 

daron aniquiladas por la guerra, y de esta forma se crearon Ias

condiciones para el establecimiento de nuevas potencias: Estados 

Unidos de Norteamérica y la Uni6n Soviética .• 

Estados Unidos aument6 su comercio con América Latina y en gene

ral con todos los países llamados del Tercer Mundo; capczó a des 

bancar a Inglaterra en su papel de comerciante e inversionista -

extranjera en Lationoamérica y en Asia. 

La Segunda Guerra Mundial llevó a Estados Unidos a una cconoafa

controlada de colabor3ci6n entre el gobierno y el capital priva

do; señala Carnoy. Y en cuanto a su política exterior. se caras 

teriz6 por una ideo.lt1g1a de emptcstl privada con total respaldo -
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'i" 

por parte del Estado.. Afirma el autor que para 1946 era ya este 

país el principal defensor del libre comercio; se convirti6 en -

el abanderado del capitalismo y luchó a favor de la descomposi -
. 

ci-6n de los imperios ingl~s y franc6s 7 apoyando movimientos de -

independencia en sus colonias. Sin embargo. cuando los movimie!!_ 

tos independentistas eran comunistas, se vali6 de la ayuda mili

tar y para-militar con el fin de instaurar regimenes independie!!. 

tes de los antiguos dominios coloniales que les fueran favora 

bles; ejemplo de ello son Congo, ahora Zaire~ Vietnam y Guayana. 

Opina Octavio Ianni12que para una parte importante de los gober

nantes de Estados Unidos, era un problema básico lograr la conti 

nuidad de la guerra bajo otra forma. No obstante que Inglate 

rra, Francia, Japón, Holanda y B61gica habían perdido sus colo -

nías y áreas de influencia, o se encontraban a punto de perder 

las, y que con ello se habia ampliado y fortalecido el imperio -

norteamericano, 6ste tendria que enfrentarse con el mundo socia

lista, encabezado por la Unión Soviética, y también fortalecid~. 

En este contexto mundial se desencadenó la ºguerra fria", la 

cual delimitaba las zonas de influencia de las dos super-poten -

cías del mundo. 

En este mismo contexto los gobernantes de Estados Unidos y de 

América Latina pactaron acuerdos y convinieron en realizar pro .,. 

gramas econ6mícos, politicos, culturales y militares destinados

ª intensificar y extender la influencia de di~ha potencia sobrc

el hemisferio, y a preservar la zona de las influencias sovilti

cas que pudieran poner en peligro los intereses de las élas~s d.Q. 
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minantes. Algunos de ellos son: Acta de Chapultepec, sobre 

agresi6n. externa y problemas de posguerra de las r.eptíblicas ame

ricanas, México, marzo de 1954, Discurso de Winston Churchill, en 

Fulton, marzo de 1946 sobre las tareas mundiales de Estadas Uni

dos, Carta de la Organización de los Estados .Americanos (OEA), -

Bogo t~ ~ Jnnyo de 1948; creación del Banco Interamericano del De

sarrollo (BID), 1959, La Alianza para el Progreso, Punta del Es

te, Uruguay, 1961, etc. 13 

Es decir, que Estados Unidos no buscaba solamente relaciones co

loniales o neocoloniales al estilo de las que habian establecido 

Inglaterra y Francia con los paises dependientes. Como sostiene 

Carnoy~ querta una estabilidad duradera de burocracias estatales 

independientes que estuvieran orientadas hacia el capitalismo, -

pero bajo el modelo norteamericano (econom!a de bienes de consu

mo con alto nivel de consumo nacional per cápita). Las ventajas 

serian mtíltiples: seguridad para la inversión extranjera, con -

trol comercial,, etc. y todo ello sin el costo de mantener un int· 

perio declarado. 

Las modernas características del sistema capitalista internacio-

nal pueden sintetizarse de acuerdo con Figueroa de la siguiente-

manera: 

"a) Protecci6n de la red capital.ista a cual.quier "in -
f1ueneia extraña"r 
b) La e~ergencia dé 1as corporaciones transnacionales 
como l!deres en el proceso de conso1idaeicSn del siste 
ma capitalista internacional: -
e) La complejid~d y sofisticación de la teenolog!a e~ 
mo forma de control; 
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,,, 
d) Las instituciones militares de l.os paises subdesa
rrollados como frente de protección de las estructu -
ras socioeconómicas afines al. capital.ismo Yr la canse 
cuente utilización de los marcos ideológicos necesa = 
ríos para racionalizar y justificar situaciones repre 
sivas ( ••• ) . -
e) La apari.ción y consol.idación de Estados Unidos co
mo l.fder mundial y pr~tector del sistema capitalista. 
Debido a su poder económico y político esa nación tie 
ne 1a capacida.d de organizar y dirigir la estructura:: 
económica internaciona1 ( ••• } 
fl El. su:rgimiento de los modernos siste11taa de comuni
cación y procesamiento de la información, de utiliza
ción internacional. 
g) La aparición de un sul::ísector social nuevo, que de
sempeña tareas qua involucra la toma de decisiones, -
pera sin ser propietarios de los medios de producci6n~ 
Tal subsector conocido como ejecutivos o "manaqers",
han desarrol.lado un conjunto de habil.idades y procedi 
mientes administrativos de gran sofisticación y espe:.
cializaci6n que los convierte en instruaento& del. efi 
cientismo req;uerido para el. manejo de las grandes co~ 
poraciones dominantes en el mundo". 14: 

En cuanto al esfuerzo educativo internacional de los norteameri-

canos, éste se orient6 durante la Segunda Guerra Mundial al he -

misferio occidental. 

En mayo de 1944 se llevó a cabo la Primera Conferencia de Comi -

siones del Desarrollo Interamericano~ 5en donde se hicieron reco

mendaciones para las relaciones económicas entre los paises ame

ricanos. Se promovi6 que se le diera igual trato a las inversi.Q_ 

nes extranjeras que a las nacionales, que se prestaría ayuda mu

tua para la extracción del petr61eo y para la producción hidro -

el~ctrica, asi como apertura comercial, anulación de las prefe -

rencias a paises no americanos; y control de la inflación. Se ~n 

fatiz6 que con todas estas medidas se estaba asegurando la paz -

para la región en los afias venideros. Por su parte Estados Uni· 

dos se comprometta a dar .asistencia educativa,. la cual se di6 ál 
118 



estilo de la tradición misionera, de preparación lingüística pa

ra los norteamericanos que fueran a prestar servicios en América 

Latina7 tambi~n se daban cursos a maestros de ingles y se di6 m_!! 

cha importancia al intercambio de estudiantes, maestros y espe -

cialistas. 

En este sentido comenta Magdoff: 

"Estados Unidos utiliza ahora la ayuda para educación, 
colllo los ingles.es y franceses utilizaban 1a asisten -
cía en el siglo pasado (y también l.a utilizan en es -
te), para difundir aquel.la educación que es complemen 
taria del mantenimiento del orden en el "imperio" y ::
subsidiaria de la expansión de l.as empresas capital.is 
tas, en particul.ar (para la asistencia norteamerica = 
na), l.as corporaciones multinacionales e institucio -
nes financieras de base norteamericana". 16 

Como menciona Puiggr6s, para la consolidación de la hegemonia 

mundial de Estados Unidos de la posguerra y el establecimiento -

de las nuevas relaciones internacionales, se hacían necesarias -

nuevas instituciones internacionales, nuevas leyes y nuevos con

ceptos. Pues mediante éstas aseguraría el acceso a las fuentes

de materias primas y la expansión de los capitales, de la tecno

logia y de las ideas convenientes respecto a las relaciones en -

tre paises industrializados y no industrializados; así como tam

bién se establecerian las reglas con respecto a su enemigo, el -

bloque socialista. 

Adem:is del :fortalecimiento de las alianzas entre Estados Unidos

y el bloque de paises dependientes. se reacomodaron los organis

mos políticos internacionales, adecuándolos al nuevo orden de P.Q. 
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der. para a través de ellos lograr la hegemonía mundial, pues e~ 

mo plantea esta autora, en estos organismos participarían países 

amigos y enemigos, con lo cual se legalizaba un espacio para las 

relaciones internacionales. 

La Sociedad de las Naciones, afirma Schlesinger! 7se torn6 en ln

Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) y en ella prcvalecie -

ron los intereses de Estados Unidos y sus aliados. En 1960 se -

creó la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio (ALALC); y 

el Mercado Común Centroamericano (MCC) se creó en el mismo año.

Además del BID, 1959 y de la OEA, 1948, ya mencionados~ se crea

ron otras organizaciones y se redefinió la orientación de las 

existentes. 

Por ejemplo, hasta 1950 la Agencia Internacional para el Desarr~ 

llo (AID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -

(BIRF), controlados par las naciones industrializadas occ identa

les, fueron los principales donadores de "asistencia"; se dcdic! 

ron, indica Carnoy, a la construcción de carreteras. plantas hi

droeléctricas, a proyectos de irrigaci6n, etc. En este ámbito.

la inversi6n se dirigia a mejorar el acceso a las materias pri -

mas para su exportación y a ostimular la inversión privada ~n la 

industria. La función de la educación era, por lo tanto, la fo! 

maci6n de un sector importante que apoyara el desarrollo de tipo 

norteamericano. 

Segün datos de la ONU 18vn 1920 la invarsi6n norteamericana en in 

dustrias de transformadón s6to representaba c:.'l <>':. u~l valor t-o· 
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tal de los capitales de Estados Unidos en América Latina. Para-

1960, era casi el 20\~ hasta llegar a la tercera parte del total. 

América Latina entra en la década de los sesenta en una fase crí 
~ -

tica. Su modelo de desarrollo parecía llegar a su punto de ago

tamiento. La mayor parte de las economías nacionales sufría un

descenso en las tasas de crecimiento con respecto a la década an 

terior. La industrializaci!5n fundada en el sacrificio permanen

te del campo, en la contenci6n salarial y en la política de ape.!. 

tura a la inversión extranjera, había fortalecido la desatenci6n 

y despoblamiento del campo, y la cpnsecuente ampliaci6n de cint_!:! 

rones urbanos de miseria. Las clases medias resentían junto con 

el proletariado y subproletariado urbano y rural la deformaci6n

de la economía dependiente, que al encontrarse ligada a la indu~ 

trializada, había tendido a tener una estructura de empleos y 

una tecnologia ligados tambi~n al sistema internacional. Bsto,

como sostiene Carnoy1 se determina por condiciones externas y 

produce consecuencias graves en el mercado de trabajo y el sist!:_ 

ma. educacional del pais dependiente. La deformaci6n de una eco

nomía orientada a la producción de bienes suntuarios y para ex -

portacidn, que estaba en crisis. se articulaba también con una .. 

tensa situación política. 

En relaci6n a ésto informa Guzmán que: 

" ••• en 1950 1 el rengl6n manufacturero ~quival!a al 
17.9 por ciento del producto global latinoa•ericano,
y en 1971) había llcqado hasta el 2 'L 9. mientras que -
el sector aqrop~cuario ~ufr!a un descenso del 20.1 al 
13.2 pa~ ci~nto". 19 
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Este crecimiento de la industríalizacidn: 

·. 
" ••• fomento al 111ismo tiempo, un do:mi.nio mayor de 1as -
empresas transnacional.es ¡¡. través de la dependencia -
tecnológica, la inversipn .extranjera y l.a apertura de 
nuevos mercados para los productos. de di.chas empre- -
sas". 2U 

Es decir, que el proceso de industrializaci6n de América Latina

se convirtió en factor de dependencia del ca pi tal monopólico .. 

En relaci6n a la estructura agraria. no se ha modificado para Í.!!; 

crementar las oportunidades laborales para la población rural, y 

disminuir los graves problemas de alimentación.. Afirma Guzmán ~ 

que: 

"En 1972 1 en Aaéric:a.I.atina hab!a 118 tnillones de per
scnms {43 por ~iento del tota1) ea_ estada de grave p~ 
breza y otros 73 millones (27 por ciento) en condicio 
nes de indigencia". 21 

Por otro lado. se ha incrementado el ntimero de empresarios rura~ 

les que aprovechan los estimulas gubernamentales, las mejoras de 

infraestructura que se efectúan gracias a las inversiones estata 

1es7 etc.;. y así colaboran a la expulsi6n de la mano de obra~-

pesina y anulan las posibilidades de acción de cualqu.ier reforma 

agraria. 

El desarroÍlo capitalista se ha caracterizado por aumento en la

tnsa de desempleo }' una cada vez más desigual di.str-ibuci6n de la 

riqueza. La situación en Amfrica Latina es coda vez mis grave.-



pues la gran explosión demográfica. la rápida urbanización y el

alza de desempleo y subempleo son una parte importante del pro -

blema. En los paises dependientes el desempleo es muy grande. -

entre otras causas, porque con los salarios y la tecnología pras_ 

ticados por los capitalistas, hay mucha gente capaz de desempe -

ñar un empleo que ya se realiza por medio de tecnología importa~ 

da. Indica Carnoy: 

~La tecno1og!a importada y 1a organización de la pro -
ducción. parecen hácer más ventajoso y socialmente pre 
feribl.e producir bienes que puedan consumir los gru =
pos de ingresos elevados". 22 

Es asi, que se gasta mucho dinero en capacitar a un pequeño núm.!:. 

ro de personas para que trabajen en el sector tecnológicamente -

adelantado y produzcan bienes ~e consumo artificiales y finos. 

Cuando se dio en las naciones latinoamericanas el paso de sus 

economias de exportadoras de materias primas a una cierta indus

trialización (1910-1940) se incrementó la demanda de recursos h!!, 

manos calificados. El hecho es que? como expresa Carnoy, se si-

guieron modelos europeos y norteamericanos 7 y l~ culturá nacio -

nal que se impartía, era la interpretación de la burguesía naci_!! 

nal; por ello podemos observar que no se orientó hacia la cultu

ra y el aut~ntico desarrollo nacionales, sino a la promoci6n de~ 

normas y valores extranjeros .. 

~ctuálmente, los sistemas educativos de los pa1ses dependientes

lttchan por transformarse para difundir entre la población los CQ. 
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nacimientos que provienen de Estados Unidos y de Europa. 

Señala Halsey23que quien ha recibido una educación occidental, 

ya sea en su pais, en Europa o en Estados Unidos, se separa de -

su cultura y de quienes no han recibido dicha educaci6n; pues la 

educaci6n occidental transfiere formas de pensar, de hablar, opi 

niones, comportamientos; promueve la admiración por si misma y -

el desprecio por las otras, considerándolas tribales y primiti -

vas. Ocasiona un desfase del hombre y su familia, de su comuni

dad, en fin, de su grupo original de referencia. 

Para 1960 el sistema educativo latinoamericano tenia asignado un 

papel muy importante, como señala Torres~4sus funciones eran co

laborar en el desarrollo econ6mico e impulsar el desarrollo so -

cial. Lo que sería posible mediante la formación de mano de 

obra profesional y t~cnica; la invención tecnológica; la difu 

si6n de innovaciones; la 0 generaci6n de aptitudes para la empre

sa" y la ayuda para la conso1idaci6n de nuevos patrones de cons~ 

mo. 

Consideramos que detrás de la estrategia de elevar el nivel edu

cativo de la población es~á el supuesto de que aumentará el desa 

rrollo económico y por ende el ingreso per c§pita. Sin embargo,

aunque se llegara a elevar el nivel absoluto de ingresos pcr cá

pi ta de la poblaci6n, la distribuci6n de la riqueza seguiría 

siendo inequitativa. Pero, la mayor falacia de todo esto, es 

creer que se pueden resolver todos los problemas c><:onómicos, po

líticos, sociales, con la educaci6n. Pues, como afirma Carnoy, -
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la educación puede colaborar en el incremento de la producción -

económica y en el mantenimiento de la estructura social, pero no 

puede reducir el desempleo~ ni proporcionar igual acceso a los ~ 

diferentes grupos sociales a los empleos ni a la distribuci6n de 

la renta. 

2.3 LA PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DB LAS 

AGENCIAS EXTRANJERAS EN EL IMPERIALISMO CULTURAL NORTEAMERI 

CANO SOBRE AMERICA LATINA. 

Los organismos internacionales y las élites nacionales cuentan -

con las inversiones y ayuda extranjera para hacer m~s eficiente

el sistema educativo de nuestros países, tanto para que satisfa-

ga las necesidades del aparato producl:ivo~ como para que se ex -

tienda y ttresponda1' a las expectativas de los sectores margina -

dos que podrian ocasionar problemas políticos y sociales. 

Como hemos señalado, la colonización se aprecia desde la forma -

en que se plantea el problema educativo de esta región. Por eje!!!. 

:plo, para Philip Coombs: 

"El problema de la disparidad entre sus sistemas educa 
tivos y sus circunstancias, que es uno de los princi:; 
pales, ert la crisis de la ensefianza en los países en
v!as de desarrollo, no se debe únicamente a ellós; ha 
colaborado considerablemente a su creación una ayuda
de expertos extrártjeros". 2S 

Sefiala, que aunque la ayuda extorna suele ser benéfica. en algu

nos casos los programas realizados pot expertos extranjeros no -
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encajan en las condiciones locales y llegan hasta a convertirse 

en un problema para el pais que los adoptd. Y considera que en 

términos generales, los programas de ayuda externa pueden haber 

colaborado en la crisis educativa en dos fo.rmas: 

1.- Incrementando la ya considerable demanda popular de la edu-

cación, y 

2.- Haber estimulado las promesas de los dirigentes locales sin 

haber tomado en cuenta las limitaciones en medios. recursos, 

etc. 

Por lo anterior, p_ara resolver esta problemática insiste Coombs 

en que veamos la educación como un mercado mundial, porque to -

dos los que en él participan, se benefician, ya que no se trata 

de ayuda~ sino de colaboraci6n técnica. Y que juntos realicemos 

una exploración común para encontrar patrones y soluciones a 

nuestras deficiencias educativas.. Según los imperialistas la -

relación entre las dos clases de países sería de "cooperación -

con el beneficiado" y no de asistencia. En esos t6rminos po -· 

drian comprenderse el interés de la Comparative and Internatio

nal Education Society (C!ES) 26 en promover un encuentro con los 

investigadores latinoamericanos en 1979 en la Cd. de México,. 

cuando desde 1957 realiza eventos anuales. En el mismo orden -

de ideas. podríamos ubicar las nuevas metodologías utilizadas • 
' 

por parte de los dcsarrollistas extranjeros y nacionales, en 

las cuales trabajo conjuntnmentc 1 el dirigente del programa con 

los supuestos beneficiarios, en la <letccci6n de las ncccsida 

des, ln organización del programa y demás detalles; pero a nucs 

tro juicio, lo que Jiay qm.• resaltar en umbos casos. es que aun-
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que se nos tome en cuenta para la realizaci6n del pro.ceso mencio 

nado~ en última instancia, nuestra participación redunda en el -

beneficio de ellos y no en el nuestro, porque estamos colaboran

do en el perfeccionamiento de su sistema de explotaci6n y colon! 

zaci6n. 

Afirma Philip Coombs que la "asistencia educativa" representa s~ 

lo el 10% de la 11ayuda027 total para el desarrollo, pero que es

un porcentaje mayor que el de la asistencia t~cnica. A su jui -

cio, excepto Francia y la UNESCO pocas naciones ºdonadorasº y or 

ganismos internacionales dan tanta importancia a la educación y

que la "ayuda" en este sentido tiene má.s relevancia en los nive

les secundario, universitario y en el magisterio, así como en al 

gunos programas d~ alfabetización funcional. Por su parte, señ~ 

la, los paises "en vías de desarrollo" dedican más de la mitad -

de su esfuerzo educativo a la enseñ.anza Primaria. 

Los organismos internacionales para el desarrollo han respondid~ 

en opini6n de Ingle28a la demanda educativa a través de présta -

mos!! "asistencia t~nicaº y "donativosn a los paises "subdesarro 

!lados". Inf~1111a que en las últimas d6cadas han promovido el 

uso de los medios masivos de comunicaci6n, como una tecnología -

para los dos sectores del sistema: 

1 •. ~ La población escolar que pide el mejoramiento del sistema 7 y 

2.- La gran masa de poblaci6n que no tiene acceso a la escuela y 

d~manda formas y medios para educarse. 

Una de las formas que señan considerado adécuadas por los orga~ 
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nismos internacionales para resolver el problema educativo de es 

te segundo grupo es el desarrollo de la co11.unidad. Esta idea es 

antigua y está fuertemente arraigada en Am6rica Latina; y en su

forma inicial ha sido fati tada por varias naciones; $in et1bargo -

es en 1940 con Mahatma Gandhi y Rajendra Pradesch con quienes ha 

adquirido sus rasgos m§.s contemporáneos,. segtin La Belle .• 29 Desde 

1950 el desarrollo de la comunidad fue difundido por las Nacio -

nes Unidas y dem§.s organismos asociados mediante patrocinio y d,! 

fusión de estas actividades en América Latina. Sei'iala Utria30 
-

que las organizaciones que tienen mayor responsabilidad son la -

OEA, con programas de capacitación y sobre todo con publicacio -

nes; la CREFAL, la OIT, y otras que actuaron a través de organi~ 

mos nacionales y de comisiones mixtas paTa tal efecto. A conti -

nuaci6n mencionaremos cieTtas acciones de algunos ox-ganis::cs in-

te:r;nacicnale.s en este sentido: 

La AID~ el BIRF, las fundaciones como Rockefeller y Ford se en -

cuentTan entre los mayores "donadores de asistencia educativa".

Afirna Carnoy que la AID,. el Banc::o Mundial, las agencias o fund!!_ 

ciones mencionadas y las sociedades misioneras dan una ayuda ed_!! 

cacional marcadamente destinada a promover el desarrollo ecºn6m,!. 

co, por lo qt;ta- su na.sistencia" estipula determinadas condiciones 

al proceso de desarrollo. Desde 1962 la AID otorga créditos a ~ 

los paises latinoamericanos para programas de desarrollo econ6m! 

co. 

En relación a esto menciona Puiggr6s que: 

•El Banco Mundial y el Pondo Monetário Internacional.• 
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entre otros, ordenaron las relaciones econlSmicas en-
tre los países; n~erosos programas de desar:z;-ollo edu 
cativot cultural y social, realizados, financiados o-:: 
avalados por lo:;"organismos internacional.es, intenta
ron contener el desarrollo social.,, y al misl!lo tiempo, 
formar 1os recursos hmaanos necesarios para el desa -
rrollo capital.ista dependiente en el Tercer Mundo"~31 

Con el fin de reducir la falta de correspondencia entre el tipo

de egresados que ofrece la escuela y las necesidades del aparato 

productivo. el Banco Mundial se propuso mejorar y ampliar la ENF, 

la cual será la soln:c:i6n, según este organismo~ siempre y cuando 

se organice y administre bien. Durante algunos años el Banco~ y 

su afiliada la AID han ensayado sus posibilidades y financiado -

varios pr.oyectos específicos. Aseguran que es mejor apoyar este 

tipo de proyectos {EiF), que los de educación formal, pues ésta

ab$orbe una elevada y creciente proporción del presupuesto, y no 

arroja resultados cuantitativa ni cualitativamente satisfacto- -

rios. 32 

El CIDE es una organizaci6n que también realiza proyectos e in -

vestigaciones educativas, generalmente destinadas a satisfacer -

la$ necesidades educativas de los paises "subdesarrollados". 

La FAO ha trabajadG ¡sucho en ENF, se ha concentrado en programas 

para agricultores varl!)nes adultos; ba fomentado programas para -

mujeres adultas en elementos de economía doméstica y en algunos

clubes para la juventud rural. 

La OSA es el organis•"• como fodica Puiggrós, que se erigi6 como 

represéntantc de los. interéses latinoamericanos •. y llevó adelan~ 
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te la política proi~perialista. colaborando en la penetraci6n 

econ6mica, poU.tica y social; y reprimiendo cualquier intento de 

autodeterminación, as1 como de pactos bilaterales sin su consen

tilKicnto .• 

La OIT ha dirigido sus esfuerzos a programas no formales de cap!! 

citaci6n, se ha ocupado en calificar recursos humanos para el 

sector urbano; y dltimamente se ha dirigido también a la forma -

ci6n en las zonas rurales. 

La UNESCO, bien sea con su presupuesto o en colaboraci6n con el

Programa de Desarrollo de la ONU, el Banco Mundial y el UNICEF -

se ha convertido en una fuerza muy importante en las actividades 

eáucativas de muchos de sus paises miembros. 

Señala Coombs que la UNESCO se ha encargado fundamentalmente de

programas no formales para adultos, 

..... pei:o scSlo ha dedicado una pequeña parte de todo su 
presupuesto y de todo el tiempo de su personai a la -
eóucacion no for~a1•. 33 

Según el autor las excepciones a lo manifiesto por él, son: Pro

grama-de educaci6n fundamental, 1950 y el Programa experimental

de alfabetización funcional. En el sector de la capacit:aci6n:r -

seliala que se ha dedicado a la poblaci6n urbana. Sin embargo, en 

opinión de Coombs: 

nLa UNESCO tiene en su favor el haber incit~do a los -
130 



países. en -v!.as de desarrollo a e1e.ya.:r sus l!liras y bus 
car activamente los fi:.nes democráticos de la enseñan:: 
za. Como re~ultado de ello existe ñoy unanimidad edu
cativa ~asi universal, apoyada por todos los pa!ses -
en todas las etapas de desarrollo, con diversos siste 
mas po1ítico·s·y sociales, e igualmente con diversos '.:" 
antecedentes culturales. Todos est~n de acuerdo en 
que los fines democráticos generales de la enseñanza
deben ser: enseñanza universal Primaria; alfabetiza -
ci6n universal; igualdad de oportunidades educativas
para las mujeres; aumento en las matrículas en ense -
ñanza secundaria y universitaria; y más amplia educa
ci6n de adul.tos". 34 

En este sentido,. sostiene Puiggr6s que la UNESCO, bajo el conceE_ 

to de ayuda externa para la modernizaci6n de la educación, envió 

a Am~rica Latina 25 misiones foTJ11adas por educadores y economis

tas como asesores en la planeaci6n integral de la educación para 

el desarrollo económico. Las misiones estaban en su mayoria di

rigidas y financiadas por grupos mixtos de organismos internaci~ 

naies; BIRF-UNESCO, UNESCO-BIRF-FORlJ, etc. El grupo UNESCO-BIRF 

-FORD sobresali6 en su trabajo de formación de expertos y en el

esdmulo de misiones educativo-económicas. Además en 1963 patr~ 

cin6 la creación del Instituto Internacional de Planeamiento Edu 

cativo en Paris, el cual fue dirigido por Philip Coombs. 

De acuerdo con la autora, la UNESCO tenía bajo su administraci6n 

en ese mismo año el 20i del fondo especial de la ONU y el 18'1. de 

todo el programa de asistencia técnica de este organismo y de 

los demás orientados al desarrollo económico. 

El UNICEF en colaboraci6n con los organismos especializados de 

la ONU ha trabajado en el mejoramiento d(> la dieta, salud y en -

educación para nifios rurales, aunque la mayor parte de los pro • 
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gramas han sido ~Ql'Jllale~. 

En cuanto a las universidades, plantea Coombs que en la década ... 

1955-1965 proliferar.on las CTiticas~ los diagnósticos y las rec~ 

mendaciones en torno al papel de la Universidad en los asun.tos -

mundiales. D.e ahí que en 1963 se realiz6 una reunil'Sn entre las

principales :fundaciones particulares de Estados Unidos, con el -

fin de crear una nueva instituci6n independiente llamada -Educa

tional. and World Affairs- ~ que. se ocupar:ía en ayudar a las uní -

versidadés a planear sus actividades y a 'facilitar su trabajo en 

el ámbito mundial. Asi, se les proporcion6 estímulos para "Unir 

se al mundo". 

l.astareas que debían realizar las universidades eran según 

Coombs: 

1.- Colaborar en el establecimiento y C.:rec:imiento de las nuevas

instituciones de enseñanza superior en paises "en vías de desa -

rrollo", de acuerdo a sus necesidades. 

2.- Colaborar en la planeaci6n del desarrollo y organiz.aci6n de

los sistemas de enseñanza de los paises "en vtas de desarrollo", 

incluyendo disposiciones para educaci6n extra.escolar. 

3.- Colaborar en el desarrollo de la investigaci6n en estos pai-

ses. 

4.- Colaborar en el reforzamiento del diálogo entre las univers! 
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dades de dichos paises, y de (;stas con las de los paises indus-

triálizádos. 

5. - Di':rigir las innovaciones educativas en todos los niveles pa

ra ayudar a resolver problemas urgentes. 

6.- Estimular y asistir a los ttpequeños paises vecinos" para que 

establezcan y utilicen instalaciones cooperativas de educaci6n -

superior. 

7.- Impedir la fuga de cerebros de los paises "en vías de desa -

rrollo11 por los medios posibles. Y, 

8.- Efectuar convenios institucionales que promuevan la colabor_! 

ci6n entre eruditos de los paises industrializados, para resol -

ver problemas comunes. 

Algunos casos concretos del panorama expuesto son los trabajos -

de Philip Coombs, tanto el de la "Crisis mundial de la Educa - -

ci6nn, como el intitulado "La lucha contra la pobreza rural"; 

así como el de Thoma.s La Belle, "Educaci6n no formal y cambio so 

cial en América Latina", entre otros; los cuales analizaremos a

partir de este contexto en el siguiente capitulo. 

La ENP es una práctica promovida por los organismos internacion~ 

les que se ha expandido, en gran medida por su causa, de una ma

nera importante en nuest-ros países en las últimas décadas. Del· 

mismo modo, parece ser que el interés de estos organismos .en la-
135 



modalidad educatiy~ en cuestión, 'se incrementa. A este )."especto 

Coombs indica; 

"Actual111ente se están produciendo importantes caabios
de perspectivas y políticas que podr!an dar lugar a -
que en los diez pr6ximos años la educaci6n no formal
desempeñe una funci6n mucho mayor. La UNESCO, la FAO, 
la OIT, cooperaro.n estrechamente en el presente estu
dio con el reconocido fin de obtener ideas que 1es 
sirvan para ampliar y reforzar sus programas de educa 
ción no formal. En una reciente revisi6n de sus orieñ 
taciones de política, e1 trnICEF redujo su atenc:!i.6n a-:: 
la enseñanza oficial aUlllentándola a la no forma:l. En
este momento la educaci6n no formal es uno de J.os 
tres temas prioritarios del Organismo de los E.·atados
Unidos para el Desarrollo Internacional en el sector
del. fomento de los recursos humanos. En los p11íses en 
desarrollo, igualmente, cada vez se recon<:>ce :m:.is 1a -
urgencia Qe trabajar intensamente mediante medios no
for:males,. con objeto de hacer frente a las nec1esida -
des de las personas rura1es y del desarrollo rura1, -
existiendo una gran preocupación por encontrar méto -
dos y estrategias más eficaces pa:ra realizar e!~ta ta
rea" ,.35 

Es así,. que el papel que desempeñan los organismos internaciona

les y las agencias extranjeras en la investigación sobre ENF en

estos países, es fundamental, pues como señala Carlos A. Torres;6 

propagan sus concepciones. Estas, por ser más globales y por p~ 

seer mecanismos eficaces de difusión, son muy aceptadas, lo que

implica que orienten la investigaci6n y la ''puesta en marcha" de 

esta clase de programas en Latinoamérica. 

Para fundamentar esta proposición presentamos los siguientes da

tos: 

Un estudio realizada por Ochoa y Garcia ffuidabrn37prosenta algu· 

nas caracteristicas generales de los trabajos de investigación -
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que se llevan a cabo en dlcha regi6n sobre ENF •. 

En el mene ionado trabajo, se revisaron l 000 (lllil) unidades, en -

tre estudios, documentos, informes de experiencias educativas 

oficiales, privadas y en general de .aquellos documentos que re ~ 

sultaran un aporte significativo a la educación en América Lati

na. Para ello recurrieron los autores a los Resúmenes Analiti -

* cos de Educación (RAE), publicados entre comienzos de 1977 y oc-

tubre de 1979. 

Buscaron cuál es la perspectiva o enfoque predominante con que -

se trata el campo de la ENF a partir de tres aspectos: 

- Tipos de paises. 

- Nacionalidad de las unidades, y 

- Tipos de unidades nacionales latinoamericanas. 

En las unidades analizadas e~iste una fuerte asociaci6n enrre 

ENF y educaci6n de adultos en opinión de los autores. 

Ag4uparon los paises en tres categorías según su índice de desa-

rrollo 7 el cual fue determinado por t:res indicadores~ P-IB po:r h!!, 

bitante, porcentaje de alfabetismo y porcentaj~ de poblaci6n ur

bana.· 

Grupo 1: Argentina~ Venezuela, Uruguay, Chile y Puerto Rico. 

*RAE es una publicación trimestral del CIDE qu~ informa sintéti
camente sobre tas investigaciones publicadas, aquéllas que aú.n -
estdn efe~tu!ndose. experiencias $iqnificativas y dncumentas Ro
bre educación en América Latina, ya sea reªlizados en la regitin
o fuera de ella. 
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Grupo 2: Jamaica~ Panamá,. Brasil, México, Costa Rica, Perú,. Co -

lombia y Repíiblíca Dominicana. 

Grupo 3: Ecuador, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras,. Bo 

livia y Haití. 

Consideran los autoTes que los documentos sobre ENF se han incre 

mentado en los últimos años~8 De los 1000 analizados, 152 corres 

panden a este rubra. Obsérvese el siguiente cuadro: 

Cuadro f 

DocUJl'lentos sobre educaci6n no-formal según fecha de publicaci6n 

Antes 
Tipo de educación 1972 1972 1973 1974 1975 1976 

No-formal 10.8 11.6 9.8 17.6 1 S.9 22. 1 
Otros 89.2 88.4 90.2 82.4 84.1 77.9 
TOTAL 100 ' 100 \ 100 ' 100 \ 100 ~ 100 ~ 

(157) (147) (143) (193) (151) (136) 

Puente; OCHOA, J. y GARCIA H; J. Tendencias de .la investigaci6n 
sobre educaci6n de adul.tos y educación no formal. en Am~ 
rica Latina~ en Ensayos sobre .la educacion de los adul
tos en America Latina. México, CEE, 1982. (Colecc. Estu 
4ios Educativ~s Val. '6), p. 428. 

Sostienen los autores que la ENF es preferida por países que ya 

preseirtan un cierto nivel de desarrollo educativo en su implan

taci6n de sistema escolar; y que al mismo tiempo tienen un alto 

grado de analfabetis110 y de deficiencias en el sector rural. 
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Grupo de países 
Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 

TOTAL. 

Cuadro 2 

Tipo de educación 
Otros 

No-formal documentos 
16.2 
68.9 
14.8 
99.9\ 

(74) 

51.3 
36.5 
12.1 
99.9\ 

(676) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCIA H~ J. op. cit., p. 430. 

Informan que son más los trabajos que hablan sobre países deter

minados de la región~ que los que tratan de manera general la 

ENF. 

Realidad a la -
que se refiere 
el documento. 

A países determinados 
A América Latina (en 
general) 
Documentos generales 
Tú TAL 

Cuadro 3 

No 

Tipo de 

formal 

69.0 

22.4 
8.6 

100.0% 

(152) 

ed.ucaci6n 

Otros 
documentos 

79.6 

13.6 
6.8 

100.oi 
(848) 

Fuente; OCHOA, J. y GARCIA H, J. op. cit., p. 431. 

Los organismos internacionales~ y especialmente las unidades ex

tranjeras de Estados Unidos y de Europa son quienes manifiestan

mayor interés en la ENF, afirman los autores. 
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Tipo de educaci6n 

No-formal 
Otros documentos 
TOTAL 

Cua.d.t".; 4 

NaciQnalidad de la$ unidades 
que producen los docwnentos 

Organismo De Estados Uni-
Nacional internacional dos y Europa 

12.6 
87.4 

100.0\ 
(71 O) 

19.3 
80.7 

100.0% 
(166) 

39.3 
60.7 

100.0\ 
(89} 

Fuente: OCHOA 1 J. y GARCIA H, J. op. cit., p. 431 

Es muy importante destacar la presencia de agencias extranjeras

en este campo educativo pues como sostienen nuestros autores, 

hasta en t~rminos absolutos es relevante, cubre el 40\ de los 

trabajos sobre el tema. Prácticamente la mitad de estos trabajos 

(del 40\) corresponde a unidades de Estados Unidos y Europa 1. los 

que en el 85\ son un:ivel'.'sitarios. 

Los países de m&s alto nivel de desarrollo (Grupo 1) producen 

mlis trabajos sobre este tipo de educaci6n; lo que implica un ma· 

yor inter6s en ei tema. En cambio, esto se invierte en cuanto a 

los trabajos realizados por Estados Unidos y Europa, que se int~ 

resan más por los paises de menor nivel de desarrollo (Grupo 3). 

Nacional 
Estados Unidos y Europa 
Organismo internacional 
TOTAL 

Cuadro 5 

Educación no-formal 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

85.7 81.6 10.0 
4 .8 8.2 20.0 
9w5 10.2 10.0 

100 ' 100 \ 100 i 
(42) (49) (tO) 
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Fuente: OCB.OA, J. y GARCIA H, J. op. cit., p. 432 

Como puede observarse~ los trabajos realizados por organismos in 

ternacionales se distribuyen de igual manera. en los tres grupos. 

Opinan los autores que los centros privados de los países latín~ 

americanos se intéresan más que las otras unidades en la ENF. 

Cuadra 6 

Organización de las unidades 
no internacionales 

Tipo de educación Gubernrunental Universitario e.privado 
Nu-formal 
Otros documentos 
TOTAL 

12.1 
87.9 

100 ' 
(282) 

11..7 
88:.3 

100 ' 
(324) 

Fuente: OCHOA, .J. y GARCIA 1{, J. op. cit., p. 432 

~ . .., ""' 
¡;..r,.. :J 

77.7 
100 i 
(193) 

Este inter€s es mayor en los Grupos l y 2. Los centros universi

tarios presentan tendencia por los paises del Grupo 1. En cuanto 

a las agencias gubernamentales, se interesan más a medida que 

desciende el nivel de desarrollo de los países. En las naciones 

de más bajo nivel de desarrollo no hay a juicio de los autores,

estudios por parte de los centros privados; mientras que en esos 

mismos países los aparatos gubernamentales llevan a cabo la ma • 

yor parte de los trabajos de ENF. 
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Cuadro 7 

Grupo de 
Unidades no pa!ses Educaci6n no-formal 
internacio-
na les .. Grupo 1 Grupo z Grupo 3 

Gubernamental 28.9 34.9 77.8 
Universitaria 28.9 20.9 22.2 
Centro privado 42.1 44.2 
TOTAL 99.9\ 100 " 100 " 

(38) (43) (9) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCJ:A H, J. op. cit., p. 433 

Los cuadros hasta ahora presentados trataron de responder a la -

pregunta: ¿Quiénes realizan estudios o experiencias sobre ENF en 

América Latina?; a continuaci6n,. siguiendo a los autores~ la - -

idea es aclarar cuál es la perspectiva predominante con que se -

trata este campo educativo. Para lograrlo, consideraron en un 

primer momento el tipo de documentos y despu6s se orientaron a -

la búsqueda de características formales de los mismos, como tipo 

de enfoque, carácter, etc. 

Un dato significativo en relaci6n a lo antes mencionado, es que 

el 21\ son informes de experiencias, cifra que sobrepasa el por~ 

centaje de éstos en la totalidad de los RAE~ que es de 9.1\39 

Las categor'í.ns elaboTadas por los autores para esta. p:irtc de su· 

estudio son: 

Informes de experiencia$: trabajo~ que rest-ñnn una i.·xpl'riem:ia 

o innovaci6n cduC'n ti va. 

- Informvs tlt• reunionc>s: documcnros pr<ldut:tn tll· Con!!Tf'"'º~ y S<'mi 
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narios, :ya sean actali. )."ecoJitendacionesl' stntes.is de eventos., -

! etc. 

-. Mater"ial ·de eiiseñan'za: materfal didáctico, :manuales, etc. 

Conforme a otro criterio fueron considerados los trabajos como: 

- Estudios empíricos: los que requieren trabajo de campo, reco

lección de datos cuantificables de la realidad, etc.~ 

Estudios no empíricos: trabajos hist6ricos, teóricos sin recu

rrir a datos cuantificables. 

- Informes (terminados) 

- Informes de avance: reseña de proyectos de investigación que -

están en proceso o atín no se han empezado. 

Encontraron los autores que a mayor nivel de desarrollo de los -

paises, aumenta el número de estudios empiricos. Y a la inversa, 

a menor nivel, aumentan los informes. 

cuadro a 
Gruno de 

Tipo de paises Educación no-fo1:11al :--.:.-
documento Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Estudio emptrico 48.8 44.9 27.3 
Estudio no-emp1rico 2 .. 4 8.2 18.2 
Informes 26.8 36 .• 7 45.5 
Informe de avance 22.0 10.2 9.0 
TOTAL 100 \ 100 t. 100 \ 

(41) (49) (11) 

Fuente: OCHO.A, J. y GARCJ:A H, J. op •. cit.# p. 435 

El cruce entre el tipo de documento y la unidad peraiti6 a O~hoa 

y a Gart"fa HuidobrCI t"onocer que los porcentajes más elevados de~ 
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estudios t=1mpíricos y de informes 'de avance estifo en las unidades 

nacionalest en tanto que en las norteamericanas y europeas se 

ubican los estudios no empíricos; ast como los informes, en los

organismos internacionales. 

Estudio empirico 
Estudio no-empírico 
Informes 
Informe de avance 
TOTAL 

Cuadro 9 

Nacional 

40.0 
9.4 

34.1 
16.5 

100 \ 
(85) 

Educaci6n no formal 

Internacio
nal 

32.0 
24.0 
44.0 

100 \ 
(25) 

Estados Uní -
dos y Euro a 

25.0 
54.2 
20.8 

lOO \ 

(24) 

Fuente: OCHOA~ J. y GARCIA H., op. cit., p. 435 

Al efectuar los autores el cruce entre unidades no internaciona-

les, result6 que en su mayoria, los estudios empiricos se reali

zan por parte de centros privados, los no-empiricos por univers_! 

dades y los informes ya sean totales o de avance, y se refieran-

a ~xpeTiencias, reuniones o materiales didácticos, son elabora -

dos por unidades gubernamentales. 
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cuadro 10 

Unidades no Educación no :formal 
internado ... --------------------~ 
ales. Gubernamental Universitario c. privado 

Estudio empirico 
nstudio no-empírico 
Infonnes 
Informe de avance 

TOTAL 

19.4 
3.2 

58.0 
19.4 

100 % 
(31) 

40.0 
37.1 
17.1 

5.7 

99.9\ 
(35) 

Fuente: OCHOA~ J. y GARCIA, H, J., op. cit., p. 436 

45.2 
16~7 
23.8 
14.3 

100.oi 
(14) 

Los autores agruparon los estudios en tres categor:f.as según su enfo

que, a saber: 

- Descriptivos: los que buscan el conocimiento de la realidad, de 

una situaci6n especifica, sin llegar a la interpretaci6n o prueba-

de la hip6tesis. 

- Interpretativos: los que dan una explicaci6n de la realidad, ya 

sea mediante la comprobaci6n de hip6tesis, o a travf5s de la inter

pretaci6n de la realidad a partir de un marco amplio de análisis. 

- Evaluativos: valoran una realidad o acci6n educativa (incluye dia_g_ 

nósticos)$ 

Indican los autores. que los estudios descriptivos son mlis abundan -

tes en el Grupo 3, y despu~s en el Grupo 1. En lo que respecta a los 

interpretativos, la concentraci6n es mayor en el Grupo 2 que en el -

Grupo 1; y es muy significativo que en los paises de menor desarro -

llo no haya estudios de tipo interpretativo. y sin embargo tengan el 

mayor porcentaje de estudios evaluativos. 
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' Cuadro 1.1 

Educaci6n no formal Grupo de 
paises Grupoº 1 Grupo 2 Grupo 3 

Descriptivos 
Interpretativos 
Evaluativos 
TOTAL 

42.9 
23.8 
33.3 

100 t. 
(21) 

26.9 
38.5 
34.5 
99.9\ 

(26) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCIA H, J.~ op. cit., p. 439 

so.o 
so.o 

100 \ 
(4) 

Plantean que los estudios descriptivos son más comunes en las 

unidades nacionales y en los organismos internacionales; los in

terpretativos se realizan fundamentalmente en unidades norteame

ricanas y europeas. Los evaluativos se dan en mucho mayor grado

en las unidades nacionales. 

cuadro 12 

Nacionalidad Educaci6n no formal 
de la unidad Organismo Estados Uní 

Estudios Nacional Internacional dos y Europa 

Descriptivos 
Interpretativos 
Evaluativos 
TOTAL 

31.0 
28.5 
40.5 

100 \ 
(42) 

27.3 
54.5 
18.2 

100. n 
(11) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCIA H, J., op. cit., p. 440 

16.6 
77 .8 
5.6 

10-0 i 

(18) 

En cuanto a los estudios descriptivos, señalan que éstos se dan -

·prácticamente en la misma propdrci6n en unidades gubernamentales, 

universitarias y centros privados. Los estudios interpretativos -

se dan en un porcentaje más elévado que en los otros dos, Los es

tudios evaluativos son más propios de las unidades gubernamcnta -
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les.~ 

Estudios 
Unidades no 
internacio
nales 

Descriotivo 
Inte::-pretativo 
Evaluativo 
TOTAL 

Cuadro 13 

Educación no formal 

Gubernamental Universitario 

28.6 26.9 
14.3 65.4 
57 * 1 7.7 

lOO " 100 % 

(7) (26) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCIA H, J. op. cit., p. 440 

c. privado 

26.9 
26.9 
46.2 

100 % 

(26) 

Estos autores clasificaron los documentos sobre ENF en cuatro ca-

tegorias: 

- Los que se refieren al proceso de enseñanza-aprendizaje (progr!. 

mas, m~todos. etc.). 

- Los que tratan de la institucionalidad de la educación (proble-

ma de costos, gastos, financiamiento. evaluación de un sistema

º subsistema, admin_istraci6n de la educación, planeaci6n 1 etc.). 

- Los que estudian a Jos participantes del proceso enseñttnza

aprendizaie (alumnos _Y profesores). 

- tos que tratan sobre educaci6n y sociedad (relaciones entre la

educaci6n y la sociedad; la educaci6n y los problemas del desa

rrollo econ6mico y social; la educación y los diferentes grupos 

sociales). 

Al relacionar la distribuci6n de documentos de ENF en las difereu 

tes materias. y al compaTarJos con tas caracteristi~as de la dis-
#' 

tribuci6n de los tr~bajos del RAE encontraron estos autores que: 
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0 La ENF aparece como una alternativa para aproximarse al proce

so de enseñanza-aprendizaje. Los documentos tratan sobre méto

dos de enseñanza y medios auxiliares; y no atienden la progra

maci6n curricular y la evaluaci6n. 

º No se ha planteado a(in cómo mejorar la práctica educacional 

que se efect(ia en este campo, lo que en su opini6n, implicaria 

una mayor cantidad de estudios sobre los participantes del pr~ 

ceso. 

0 Es alto el porcentaje de trabajos sobre educaci6n y sociedad.

Consideran los autores que esto se debe a que la ENF busca ju~ 

tifié:arse como una necesidad socid latinoamericana, de ahí el 

interés que se observa por el tema. 

cuadro 14 

Clasificaci6n de los docUJllentos segQn las materias tratadas 

Materias 

Proceso enseñanza-aprendizaje 
Alumnos + profesores 
Institucionalidad de la educaci6n 
Educaci6n y sociedad 
TOTAL 

Total RAE 

2.3.4 
16.3 
41..6 
18.7 

100 \ 

(920) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCIA Ht op. cit., p. 442 

EducacicSn 
no-formal 

26 .. 2 
9.2 

35.S 
29.1 

100 ' 
(141) 

Para los autores fulS dificil encontrar tendencias muy definidas

en el intertSs por los temas segOn el grado de desarrollo de los

paises. No obstante, puede decirse desde su perspectiva, que a 
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menor nivel de desarrollo,.. mayor es el interés por el proceso de 

enseñanza-1.prendizaje y en institucionalidad de la educación •. En 

cambio en tos países de mayor nivel -de desarrollo,,. en el sentido 

num~rico,,. los temas se tratan en forma similar. 

Cuadro 15 

~ Grupo de Educación no formal 
Materia ~->--~_p_a_1_s_e_s ____________ G_ru __ p_o __ 1 ______ G_ru __ p_o __ z _______ G_r_u_p_o __ 3~ 
Enseñanza-.1prendizaj e 
AlU!IUlOs + 1>rofesores 
Institucionalidad 
E~ucaci6n y sociedad 
TOTAL. 

29.3 
17.0 
26.8 
26.8 
.99.9\ 

(41) 

zz.o 
8.0 

40.0 
30.0 

100 1 
(SO) 

Puente: OCHOA, J. y GARCIA H, J. op. cit., p. 443 

54.5 

36.3 
9.1 

99.9\ 

(11) 

Un dato interesante que nos ofrecen, es el que las unidades na -

cionales manifiestan un interés más práctico (proceso de enseña!!. 

za-aprendi·:aje!I alumnos y profesores~ por ejemplo) .. Y que la 

institucionalidad es trabajada en primer lugar por organismos in 

ternaciona:es (40%) y en segundo por las unidades nacionales. 

Otro eleme11t:o muy significativo en relación a nuestra proposi 

ci6n es qun la categoria educación y sociedad es tratada: de man~ 

ra preferet.~te por Estados Unidos y Europa (47.8\), en menor gra

do por orgc.nismos internacionales (33.3\) y por unidades nacion!; 

les (22.B\:. Obs~rvese detenidamente el siguiente cuadro: 
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Cuadro 16 

Educaci6n no ;formal 
Nacionalidad 
de la unidad Organismo Estados Unidos 

Materia Nacional Internacional y Europa 

Enseñanza-aprendizaje 29.7 20.0 21. 7 
Almrmos + profesores 10.7 6.6 4.3 
Institucionalidad 36.9 40.0 26.1 
Educaci6n y sociedad 22.8 33.3 47.8 
TOTAL 99.9\ 99.9\ 99.9\ 

(84) (30) (23) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCIA H, J. op. cit., p. 444. 

En el mismo orden de ideas, el tema enseñanza-aprendizaje es muy

trat:ado por el sector gubernamental en las unidades nacionales. -

Los centros privados muestran especial interés por la institucio

nalidad de la educaci6n y por las relacü>nes, problemas, etc. de

alumnos y profesores, lo que es muy elevado en comparaci6n con el 

sector gubernamental y universitario •. Finalmente el t6pico educa

ción y sociedad es más coman en los estudios universitarios. 

Materia 

Unidades no 
internacio
nales 

Enseñanza~aprendizaje 
Alumnos + profesores 
Institucionalidad 
Educación y sociedad 
TOTAL 

Cuadro 17 

Educación no formal 

Gubernamental Universitario C. Privado 

38.2 
8.8 

Z9.4 
2l.5 
.99. 9\ 

(34) 

29.4 
5.8 

20.6 
44.l 
99.9\ 

(34) 

18.4 
13. 1 
52..6 
15.8 
99.9\ 

(38) 

Fuente: OCHOA, J. y GARCIA H, J. op. cit., p. 444. 

Las tendencias que se observan en la organización de la irtvestig!, 
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. 

ci6n sobre ENF se sintetizan en las siguientes.conclusiones de -

los autores, con las cuales c01tcordaaos: 

1.- Las agencias que se dedican más: a la ENF son: 

a) Los paf.ses del Grupo 2. 

b) Las unidades extranjeras. Y, 

e) Entre las nacionales, los centros privados. 

2.- Mientras más bajo es el nivel de desarrollo de los paises, -

existen m4s unidades extranjeras y agencias gubernamentales tra

bajando en el tema. 

3.- En cuanto a los estudios evaluativos, son eainentemente de -

índole diagn6stica, presentan poca relaci6n con la. pr4ctiea edu-

cacional y su mejoramiento. 

4. - Enfatizan los auto.res que: 

" ••• ha.y indicios que muesti:an una ligaz6n especial en
tre la proposici6n de la educaei6n no formal y las 
unidades extranjeras". 40 

5.- Entre las unidades nacionales, los centros privados y las 

universidades son quienes realizan investigaciones propiamente -

dichas en el campo de la ENF. 

6.- En cuanto a las materias, se prefieren en general, te111as que 

promueven la difusl6n de la idea de ENF, y que la justifiquen, -

por ejemplo educaci6n y sociedad. 
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7.- Se descubre una preocupación m:is práctica por las unidades -

nacionales, y por el contrariQ, una marcada tendencia.te6rica 

por parte de las unidades extranjeras. 

S.- Dentro de las unidades nacionales, el enfoque te6rico corres 

ponde a las universidades, yet pr~ctico, a los organismos inter

nacionales. 

9.- Es evidente la necesidad de realizar estudios sobre temas e~ 

mo: caracteristicas de la poblaci6n y de los docentes, los pro -

ólemas para la programaci6n, y muy especial.ente sobre evalua- -

ci6n de los procesos educativos, ya que sin la investigación so

bre este tíltimo punto,. se llega a la duplicación de esfuerzos, -

al estancamiento y a favorecer el aumento de errores en la educ~ 

ción de la pob!aci6n marginada. 

10.- Los trabajos de ENF que se orientan al rubro educación y SE_ 

ciedad, son elaborados en su mayoria por unidades estadouniden -

ses y europeas. 

*'Ademásc; pa:reciera que el papel asu.ido po:r las agen -
cias extranjeras en esta propagaci6n de la educación
no formal t •.• ) en América Latina, es importante". 41 

Algunos otros datos, también muy significativos son los que arr.!!_ 

j6: La investigaci6n sobre ENF en México, dentro del Congreso N!!;. 

* cional de Investigación Educativa. A continuaci6n presentamos -

~El Con~reso Nacional de Investigación Educativa se llev6 a cabo 
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un cuadr.o descriptiV'o sobre las razones por las cuales diferen -

tes estudiosos han realizado su investigacidn. 

Cuadro 18 

Razones por las cuales se dice que se ha llevado a .cabo 
la investigaci6n. 

1. Concluir un grado académico: 
a) Licenciatura 
b) Maestría, 
c) Doctorado 

2. Satisfacer una demanda institucio~al: 

Na11ero 

16 
1 
1 

a) Oficial 10 
b) Privada 27 
e) Del mismo proyecto (propia) Z8 
d) Sin datos S 

3. Apertar en el plano te6rico: 
a) Esquemas y modelos 27 
b) Diseño de estrategias & 
c) Propuesta de alternativas 21 
d) Definir marcos te6ricos 6 
e) Gene.ralizaci6n 16 
f) Marcar tendencias insti tucio.nales S 
g} Elaboración de inventarios 3 
h) Determinar necesidades 17 
i) Diseño de pol1ticas educativas a seguir al inte-

rior de proyectos 6 
j) Impacto de la investigaci6n educativa en la toma 

de decisiones l 

4. Conocer aspectos de la ENF: 
a) Sistematizaci6n 25 
b) Evaluaci6n o autoevaluación 35 
e) Comprender el fenómeno o algíin aspecto del mismo 33 
d) Estudio comparativo de métodos psicopedag6gicos 3 
e) Planeaci6n l 

5. Mejorar o trans.formar aspectos de la ENF: 
a). Programas piloto 18 
b) Elaboración de programas S 
e) Capaci taci6n y auto capad taci6n Z 5 
d) Apoyo a programas 21 
e) Material didáctico o de apoyo 12 
f) Modificar procesos '1 
g) Promóci6n de acciones l T 
h) Evaluar y reformular programas 4 

Fuente: CADENA# F. y Ml\.R'l'INSZ, J. Documento Base. Educaci6n in 
formal y no formal, en Congreso Nac~onal de Investiqa
ci6n Educativa. H&xico, Talleres Grificos de la Direcc. 
de PUblicaciones del I .. P.N.# 1981. p. 336. 

151 



Lo que deseamos hacer resaltar de este cuadro, de acuerdo al ob

jetivo de este trabajo, es que s61o 6 estudios s.e ocuparon de d!_ 

finir marcos teóricos; lo que viene a fortalecer nuestra propos,! 

ci6n inicial, en relación a la importante y riesgosa influencia

de las agencias extranjeras y los organismos internacionales en

la difusi6n de marcos te6ricos sobre ENF en nuestros paises y la 

respectiva "puesta en marcha" de programas de este tipo. 

Lo antes mencionado es a nuestro juicio fundamental. pues exis -

ten grandes diferencias en la investigación educativa en este 

campo especifico, según la agencia investiiadora de que se trate. 

Y reiteramos que los ''grandes" estudios teóricos sobre lo que es 

y debe ser la ENF, su concepci6n, caracteristicas, condiciones -

de ejecución y de éxito; asi como sus deficiencias y posibilida

des preocupan generalmente a los organismos internacionales y a

las agencias extranjeras de Estados Unidos y Europa. Mientras -

que los estudios de orientación aplicada y de carácter operativo 

preocupan a las agencias nacionales. 

en la Cd. de M'xic:o en 1981. La Coordinaci6n de Sociología de la 
Cultura y educaci6n para el Desarrollo, del Centro de Estudios -
Eco.n6111icos y Sociales del Tercer Mundo, A.c. (CEESTEM) fungi6 C2_ 
mo instituci6n coordinadora. Los siguientes organismos e institu 
e iones es·tuvieron presentes en la subcomisi6n de ENF: CEESTEMr ::" 
ITESO y PRODER, para la elaboraci6n1 como instituciones de apoyo 
estuvieron~ CN~E y CBNAPRO. 
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I I I 

HACIA LA SISTEMATIZACION DEL CONCEPTO DE ENF 

"Los proyectos politicopedagógicos mesiá 
nicos algún d!a serSn reemplazados por= 
una concepcidn de la pol[tica de masas
adecuada a las necesidades y caracter!s 
ticas de los trabajadores latinoamerica 
nos: a ello contribuir! el. detectar ca:
da uno de los plantees erróneos y, so -
bre todo, la clara diferenciaci6n de -
aquéllos que, proviniendo de las arcas
irttelectuales del imperialismo, tuvie • 
ron la intención oculta de someter a 
los latinoamericanos, pero que, quizá,
al despertar distintas clases de inqui~ 
tudes, contribuyeron a todo lo contra -
rio". 

Adriana Puiqqr6s.1 



El espacio escolar ha sido considerado como el ámbito de aprendi 

zaje por excelencia, sin embargo, durante los últimos años ha 

crecido el interés por un conjunto de experiencias de aprendiza

je no ubicadas dentro de lo que se ha concebido tradicionalmente 

como educaci6n escolarizada, también llamada formal. Es asi, 

que a finales de 1950 cobró auge la ENF en Am~rica Latina. Se 

realizaron múltiples actividades para aquellos grupos de la po -

blaci6n que habían tenido menos oportunidades de acceso a la es

cuela. Dichas actividades se siguen llevando a cabo por parte 

de instituciones públicas, privadas, nacionales e internaciona -

les, como hemos visto en el capitulo anterior. 

Aunque no se niega la importancia de las instituciones educati -

vas reconocidas,, se manifiesta inquietud en cuanto a sus capaci

dades tanto en el presente como para el futuro pr6ximo; de lo 

cual se ha derivado la b11squeda de nuevas formas para enfrentar· 

adecuadamente las cada vez mayores necesidade~ educativas de la

poblaci6n y su relación con las transformaciones sociáles. 
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Como hemos vi~to a lo largo de este trabajo, antes de que nacie

ra el término ENF habían ya actividades educativas que podrían -

ubicarse bajo este rubro; pero no fué sino hasta 1960 que la - -

UNESco; organismo internacional y oficial promotor de la educa 

ci6n en el mundo, decidió analizar esta práctica educativa. y de

limitar un marco teórico. 

La ENF ha surgido recientemente en el ámbito internacional como

si se tratat•a de un fenómeno nuevo, diferente y paralelo a la 

educación formal. Esto plantea a nuestro juicio, el problema 

conceptual de c6mo abordar este tipo de experiencias sin reducir 

nos a la negaci6n de una serie de características del sistema es 

colar; sino tratando de encontrar sus orígenes y sus direcciones. 

En este último capitulo empezamos por comentar· algunas de las -

condicionantes de la mencionada modalidad educativa; más adelan

te contrastaremos los elementos constitutivos de este término, -

con el fin de hacer explícitas sus insuficiencias, así como res

catar sus aportes, para lo cual tomaremos como base los plantea

mientos que sobre la ENF hacen los autores presentados en el ca

pitulo L 

En la siguiente parte ofrecemos uná síntesis de dos trabajos que 

en nuestra opini6n son significativos en relación al trabajo ted 

rico sobre la denominada ENF en nuestra regi6n. 

Finalmente, con todos estos clenentos haremos algunos plantea 

mientas que de ninguna manera preter.der constituirse en un marco 
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teórico acabado, lo que intentan es cuestionar la validez de t6r 

minos ambiguos y aportar al trabajo de búsquec;ta de conceptos pe

dag6gicos acordes con nuestra realidad. 

3.·1 ALGUNAS CONDICIONES ECONOMICAS, POLITICAS Y SOCIOCULTURALES 

QUE FAVORECIERON EL AUGE DE LA ENF. 

La preocupación por las "deficiencias y limitaciones del· sistema 

escolar para brindar igualdad de oportunidades, tanto de acceso

como de permanencia a toda la población", es muy determinante. 

Entre las múltiples criticas de que ha sido objeto er sistema e~ 

colar encontramos que, como señala Schmelkes: ha resultado inca

paz de expandirse suficientemente, y como consecuencia, no satis 

face las demandas de toda la pob1aci6n; lo anterior se debe a la 

gran explosión demográfica que caracteriza a estos paises, a la

escasez de recursos humanos y financieros; y a las implicac::iones 

de la estructura económica y politica de las naciones latinoame-

ricanas. 

Por otro lado, autores como Coombs y Ahmed~ plantean que aunquc

es muy elevado el porcentaje del PNB que se eroga en llevar a ca 

bo actividades educativas, el número de analfabetas en tl!rminos

absolutos es cada vez mayor, y el alcance y calidad de los sist~ 

mas de educación formal se ha incrementado en muy raras ocasio -

nes. Es as!, que cada vez resulta más dificil financiar la ex -

-pans,i6n escolar y la elevación de su calidad en Am~rica Latina .... 

Al respecto afirma Coombs5 que aunque cada vez se asigna mayor -
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presupuesto, la sit!-1aci6n sigue siendo deficiente, pero que es -

aún peor continuar aumentando dicho presupuesto, ya que al rele

gar otras necesidades sociales, se corre el riesgo de provocar -

tensiones en la sociedad y en la economia. 

Segtín la UNESCO~ las manifestaciones de la crisis educativa son

el predominio del enciclopedismo, la lentitud de los sistemas de 

ensefianza para adecuarse a las necesidades de la ~poca actual, -

el conflicto entre la mayor demanda social de la educación y la

imposibilidad de la sociedad para satisfacerla; los obstá.culos -

que impiden el acceso a la educación superior, la desvinculaci6n 

entre las necesidades del desarrollo nacional y el tipo de forma 

cii5n que generan los establecimientos de enseñanza .formal; el ba 

jo rendimiento de los r,ecursos económicos invertidos en educa- -

ción {desertores, repetidores, irregulares, etc.); la poca o ni~ 

guna influencia, autonomia y participación de los que son afect~ 

dos por la educación (alumnos, profesores, ciudadanos) en la pl~ 

neaci6n y la ejecución de las politicas educativas; la falta de

recursos para hacer de la educaci6n el pivote del desarrollo, 

etc • 

.En cuanto a los contenidos, una crítica bastante generalizada; -

consiste en que no han sido capaces de proporcionar conocimien -

tos ni habilidades útiles para las necesidades cotidianas de las 

personas;. además de que~ como comenta Lowe~ se da mucha importa!!. 

cía a la memorizaci6n de la informaci6n extraída de los libros -

en una época en que los acontecimientos se multiplican a toda v~ 

locidad, y los conocimientos en muchos limbitos se tornan rápida-
162. 



mente obsol,etos. Los programas no toman en cuenta el hecho de -

que no se aprende únicamente en la escuela, etc. 

Ingle, por ejemplo sostiene que el problema central consiste en

que las sociedades actuales presentan una serie de problem:lticas 

que no pueden ser resueltas por las instituciones ni los siste -

mas tradicionales. Y en el caso de la educación,. hay que D1ejo -

rar todos los sistemas (formal, no formal e informa.!), para que

de manera conjunta se logre colaborar en la resoluc.i6n del pro -

blema educativo; adem:is, de que en opinión de Coombs es más fá -

cil orientar la ENF que lograr innovaciones en la formal. 

Las insuficiencias de los sistemas escolares han creado según 

Guzmán, las condiciones para el surgimiento de una nueva linea -

de pensamiento que se inició cuestionando la existencia de la e~ 

cuela y que más adelante di6 como resultado el incremento de - -

planteamientos sustitutivos al sistema escolar, entre los que se 

encuentra la ENF, para algunos autores, pues para otros sólo 

constituye un complemento a la educación formal. Este punto se-

rá retomado en el próximo apm·tadó. 

Afirma Paul Legrand9 que la educaci6n formal funciona corno ele -

mento·uniformador de los seres humanos, especialmente cuando se

da a los niños, pero el problema surge al tratar de hacer lo mi,2. 

m.o con los adultos!º por ella es probable que se háya pensado en 

darles ENF. 

Por consiguiente, la ENF ha sido percibida como una posible vía-
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para la atención de los grupos sociales más desfavorecidos tanto 

en lo que se refieré a la cantidad como a la calidad de la educa 

ci6n; en algunos casos, se le Cónsidera la vía má.s económica pa

ra ello. En otros casos la ENF es vista como un medio muy eficaz 

para lograr las transformaciones sociales, pues cuando la pobla

ci6n adulta es quien la recibe, puede aplicar sus conocimientos

para contribuir al desarrollo local y regional. 

Otra condición digna de ser mencionada es el acelerado desarro -

llo de los medios masivos de comunicaci6n, pues se incluyen en -

un concepto amplio de tecnología educativa (por ejemplo Coombs,

Ingle,) y se vinculan a procesos sistemá.ticos para la planeaci6n 

y ejecución de la ENFi ya que pueden hacerse programas masivos y 

sumamente variados. 

Una necesidad manifiesta durante los filtimos afios en Am~rica La-

tina es la vinculación estrecha e inmediata de la educación al -

trabajo, pues aunque se han hecho muchas transformaciones al sis 

tema escolar, no se ha logrado la relación deseable entre la 

ciencia, la técnica y las necesidades de cada país. 

Además, los egresados de educación media y superior en América 

Latina, se encuentran con grandes dificultades para obtener em -

pleos según sus expectativas. 

La Conferencia General de la UNESCO realizada en Bangkok en 1966, 

es como comenta Puiggros~ 1 una expresión de l;1 pTeocupaci6n que~ 

empezaron a tener los organismos internacionales con respecto al 
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desempleo y subempleo que enfrentaban las capas escolarizadas. -

Tambi6n mnnifiesta·el temor de que aumente el número de la gente 

calificada desempleada; por lo que advierte la posibilidad de 

que se generen desequilibrios sociales si no se 1establece una co 

rrelaci6n directa entre el n'Úmero de personas calificadas que 

puede absorber la economia y el niímero de personas que reciben -

instrucción técnica y profesional. 

Otro hecho que tiene mucha relación con el auge de la ENF es !a

lucha por lograr el desarrollo pues por motivos estratégicos de

política, se comenzaron a preferir los prC>gramas que tuvieran un 

bajo tosto de unidad de instrucción o costo per c~pita, que ten

dieran a satisfacer necesidades inmediatas de las comunidades co 

mo salud, nutrición, control de la natalidad, técnicas de culti

vo, de alfabetización,, de recursos capacitados pa:ra ei traba:ja,,

especialmente industrial y agrícola; en este tiltimo renglón, el

obj etivo ha sido transformar las economias de cada comunidad, en 

economías de mercado, para dej~r de ser de subsistencia. Un - -

ejemplo en este sentido es el trabajo de Coombs y Ahmed en el 

que se sostiene que es indispensable encontrar las formas para w 

satisfacer las necesidades educativas de la población con ~1 ab~ 

jetivo de aumentar la productividad,. incre111cntar las perspecti -

vas dél desarrollo general y mejorar la distribución de los in 

gtesos. En si, consideran que la ENF es un elemento importante

en las monumentales tareas del desaTrollo l'Ul'ál principalmente. 



3.2 ANALISIS DE LOS DIFERENTES PLANTEAMIENTOS SOBRE ENF. 

Una revisión del material bibliográfico que nos sirvi6 de fuente 

para este trabajo, nos indica que la categoria ENF tiene como 

contraparte la de educación formal en la totalidad educativa, 

con algunas variantes en cada autor, asi como en determinados P!:. 

riodos. Es decir, que cada cierto tiempo se tiende a delimitar

en diferente forma y grado la totalidad educativa, como veremos

ª continuación. 

'• Con lo mencionado en el párrafo anterior, queremos decir que el-

t~rmino ENF no siempre ha significado exactamente lo mismo; des

de nuestra perspectiva ha experimentado una "evoluciónu en el 

pensamiento de los autores norteamericanos básicamente, en tanto 

que las·concepciones de los autores latinoamericanos son en cier 

ta forma particulares. En este apartado presentamos algunos po~ 

tulados que se orientan hacia la idea de que debido a la urgen -

cia y necesidad de investigación aplicada~ el trabajo de elabor! 

ció.n teórica, de reconstrucción de la realidad educativa no tra~ 

dicional, ha sido relegado en nuestra región. 

¿Qué tendencias hemos podido detectar en cuanto a la categoria -

de ENF?, es decir ¿cuáles son los elementos esenciales de su n!_ 

turaleza de acuerdo con nuestros autores? 

En el primer trabajo de Coombs encontramos el origen del término 

ENF,. el cual es todavía muy precario y difuso. Se había de impu,! 

sar esta ENF o informal como uno de las pasos para poder salir -
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de la crisis mundial de la educación. 

En dicho trabajo se define este tipo de educaci6n como una mez -

cla disparatada de actividades no institucionales de educación -

y de formación; y para ello se emplea como referente de compara-

* ci6n la categoría de EP, la cual posee según. Coomhs relativa ni-

tidez y coherencia. Dado que la ENF o informal es un complemen

to de la EF para este autor, enfatiza la importancia de crear me 

canismos coordinadores entre estos dos tipos de educaci6n. 

El segund.o trabajo de Coombs sobre este tema realizado por el 

CIDE para el Banco :Mundial establece las bases del término ENF -

dentro de un sistema modal de la realidad educativa. 

En la siguiente cita se refleja el impulso para que los paises -

del Tercer Mundo realicen investigación aplicada 1 en tanto que -

la elaboración de categorías corresponde a los países desarrolla 

dos. Afil'lllan Coombs y Ahmed: 

"Habiendo terminado el estudio -al menos- por el momen
to-, quiz.S somos mSs conscient.es que cualquier otra -
persona de sus defectos y dé los problemas que hemos
dejado sin resolver a lo largo de nuestro camino. To
do esto exiqe que los investigadores y las organiza -
cienes realicen investigaciones de carScter m~s prSc
tico". 1.2 

Trabajos de esta índole ejemplifican c6mo las reflexiones sobre

la educaci6n continua de los individuos y l:t preocupación de go-

*~P ~ Educaeión formal. 



bernantes, planificadores y agencias financieras de proyectos p~ 

ra el desarrollo, han ido creando el t~rmino ENF desde hace unas 

pocas d6cadas. 

El sistema categ6rico que divide la totalidad educativa en EF, -

educaci6n informal y ENF, elaborado por el equipo del CIDE,. ha -

sido reconocido y reincorporado en el discurso pedagógico de nor 

teamericanos y latinoamericanos~ tanto para la reelaboraci6n de

marcos te6ricos, como fungiendo como tal en investigaciones apli 

cadas~ 3 

Este sistema es el resultado de la dificultad de mantener en la

práctica la distinci6n entre lo formal y lo no formal, de ahi 

que se ha llegado a tratar el problema tomando a la educación co 

mo un continuo que va de lo inf-0rmal a lo .ne :formal, y finalmen~ 

te a lo formal (La Belle). Estas tres modalidades se superponen 

e interactG.an entre si. 

Una diferencia impo.rtante en el pensamiento de estos autores es

que Coombs y Ahmed consideran que la ENF es para niños y adultos 

(incluye.jóvenes)~ en cambio para Ingle y para La Be!le sólo es= 

tá destinada a los adultos. 

En cuanto a su relaci6n con la EF Ingle, Coombs y Ahmed ven la -

ENF como un complemento de aquélla. Para Ingle cada modalidad -

educativa puede intercambiar elementos de las otras, y es bá.sico 

mejorarlas (EF, informal y ENF) porque cada una aporta una solu

cil'>n específica y consolida la unidad. Según Coombs y Ahmed EF-
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y l:lNF son complementarias, pero actualmente suelen fundir sus 

respectivas características en programas híbridos. Y para La 

Belle, el elemento clave o esencial de la ENF es su intento por

promover el cambio social en América Latina; esa és la base de -

su diferencia de la EF. 

* El trabajo de este autor es mrls elaborado, plantea la e.xiste11cia 

de modos predominantes y secundarios de educaci6n. En relación

al logro del cambio microsocial, todos los modos educativos, ya

sean de un tipo o de otro, pueden tener la misma importancia pa

ra lograr los objetivos predeterminados. Para él, la idea de 

vincular la ENF a la EF para lograr el cambio social es poco vi~ 

ble,. con esto na se refiere a las características de forma, es -

decir a que no se deban usar las instalaciones escolares por 

ejemplo, sino a que la orientaci6n de cada modalidad es muy dif~ 

rente; la del desarrollo integrado es la que en su opini6n debe· 

tener la ENF para convertirse en una verdadera alternativa que -

colabore en su real dimensión, no como eje de l:os proyectos mlís

amplios de cambio social, sino como otro elemento más del conjun. 

to. 

Para La Belle la escuela no tiene posibilidades de generar con -

ductas necesarias para el cambio social, pues se la suele ident! 

ficar como una institución legitimadora, transmisora de informa

ción y procuradora de aprendizaje cagnocitivo. No estamos de 

acuerdo con este autor porque, si bien es cierto que la carga 

*V~ase: Figura 1. 
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histórico-social de la escuela no la hace el elemento idóneo del 

ámbito educativo p¡:ira colaborar con el cambio social, tampoco es 

completamente válido que dichá institución ejerza funciones li -

nealmente condicionadas a la integración social como un todo. 

Vol viendo a los elementos ut_ilizado.s para la definici6n de ENF, -

los autores antes mencionados parten de la negaci6n de algunas -

características .de EF poco significativas a nuestro juicio, pues 

hablan de toda actividad sistemática que se de fuera del sistema 

oficial, lo cual resulta impreciso, ya que ciertas actividades -

incluidas en el rubro de ENF empiezan en muchos paises a ser in

tegradas al sistema oficial por medio de me~anismos variados de

acreditaci6n y cei-tificaci6n. ¿Puede decirse por lo tanto, que

ª partir de ese momento una actividad reconocida como ENF pasa a 

ser EF?. ¿Es suficiente desde el punto de vista pedagógico que

se certifique o no un curso p::rra. hablar de un proceso diferente? 

Aunque sabemos que en el mercado laboral serli relativamente más

aceptado un individuo que posee certificados de su conocimiento; 

¿indica esto que estamos hablando de un proceso educativo cuali~ 

tativamente distinto?. 

Por otra parte~ es interesante resaltar que la ENF tiende a com.!!. 

nicar ideas específicas, conocimientos y habilidades prácticas,

que sean fácil e inmediatamente aplicables a la realidad, que 

respondan a necesidades operativas de la población; ó sea que P!!. 

ra Coombs, en su primer trabajo, Coombs y Ahmed, Ingle y La -

Belle es importante en gran medida el carácter práctico de los ... 

conocimientos que promueve la ENF. 
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La introducción de la categoría educación informal (Coombs y 

Ahmed) constituye un aporte esencial en relación al primer traba 

jo de Coombs, pues permite comprender mejor la totalidad educati 

va. Consideramos esto significativo porque no obstánte el siste 

ma de explicación en que está inserta (educación informal) no es 

esclarecedor ubicar en la misma categoria procesos diversos como 

por ejemplo un curso sistemático sobre utilización de cr~dito, -

realizado por un equipo de ingenieros agrónomos,. para un grupo -

de campesinos de una comunidad incomunicada cualquiera, que.la -

educación espontánea, carente de planeación, que pueda darse en

tre dos amigos en esa misma comunidad. 

Ambos ejemplos se habrían incluido en la ENF o infor•al (Coo11bs) 

en un primer momento, pero según los otros autores que hemos ve

nido citando, el curso sobre la utilizaci6n de cr~dito correspo!!. 

de a ENF, en cambio, el otro caso es educación informal, la cual 

no es institucionalizada7 se da en el seno de la familia y de la 

sociedad en eáda momento de la vida humana. 

La llamada educaci6n informal es ilimitada; tiene muy estrecha -

vinculación con el proyecto de vida individual y social de cada

persona. Y como sostiene Pic6n? 4 a pesar de sus contradicciones 

la educación informal es congruente con el marco de la totalidad 

de la cultura; es una educación que existe en todo grupo. humano

independientemente del grado cultural que ésta posea. Este tipo 

de educación no requiere de inteTiiiediarios, y es gracias a ella

que se logra la continuidad del aprendizaje humano. 
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Así, hemos llegado a la definici6n de ENF como un proceso de 

aprendizaje organizado, sistemático e intencional que tiende a -

la obtención y producción de conocimientos, ·pero que no tiene r~ 

laci6n con el sistema educativo formal, por lo cual no se otor -

gan titulas ni grados. Aunado a esto, dichos procesos de ENF es 

tán unidos generalmente a la deteccii5n y búsqueda de soluciones

para las necesidades que enfrentan las comunidades rurales y ur

banas desfavorecidas en lo relativo a aspectos económicos, cultu 

rales, de organización, etc. 

En el siguiente subgrupo ubicamos a Guzmán, Rivera Herrera y - -

Vielle, quienes implícitamente perciben la totalidad educativa 

como EF y ENF. 

En el caso de Guzmán, la ENF es un ente difícil de aprehender en 

lo que se refiere a su naturaleza, fines y procesos. Argumenta

algo sumamente importante en nuestra opinión: 

"Afortunadamente quienes se ocupan actualmente de este 
tema, CENF) han trascendido ya la discusión sobre las 
diferencias se~&nticas de la educaci6n formal respec
to a la no formal•. 15 

Esta afirmación constituye un paso hacia la construcci6n del con 

cepto de ENF, pues aunque es poco lo que hemos hecho en ese sen

tido; ha permitido vislumbrar otro camino, porque continuar en -

la ruta sobre las supuestas diferencias de forma entre EF y ENF

estaba resultando un circulo vicioso, que difícilmente arrojar1a 

resultados serios. 
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Pero a pesar de lo antes expuesto, su definici6n de ENF tambi€n

parte de la consideraci6n de que es aquélla que se lleva a cabo

fuera de los limites de la EF, tanto acad(imicas como administra

tivos. Y manifiesta que en estricta: 16gica la ENF debería ser -

asistemática) mas incluye prácticas sistematizadas; y a continu!_ 

ción enfatiza que la educacidn no formal propia•ente dicha es d~ 

sescolarizada y asistem~tica., y está conformada únicamente por -

las experiencias vitales que tengan como contenido fundamental -

la socialización en todas sus formas. Aqui nos preguntamos ¿ha§. 

ta qu6 punto es diferente la ENF propiamente dicha de la educa -

ción informal tal y como la hemos definido. en párrafos anterio -

res?, ¿qué lugar ocuparían en un sistema de categorías que, inte!!. 

tara ordenar la realidad educativa, los procesos sistemtiticos 

educativos, que en la definici6n de ENF de Guz•án quedan fuera -

de los dos ctinjurttost Adem:is, en el caso de que se les incluye

ra en e'1 conjunto de ENF, sería contradictoríq, pues son sistem! 

ticast caracteristica que no corresponde con lo que se cntiende

por ENF propiamente dicha. 

De esta forma, el señalamiento de Guzmán tiene el valor de dar -

nos una guía. pero él no la desati"olla. 

En este mismo sentido Rivcro Herrera realiza un des! inde concep

tual entre los términos comunniente utilizados paira denor:ii.nar las 

actividades educativas que se dan fuera del contexto escolar. La 

tipología que para efectos de este estudio nos interesa es SF- -

ENF, en donde l~ primera es la que se efcctGa en instituciones -

tipificadas cono educativas. y a la EXF intenta darle un scntitlo 
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diferente del que le dan los autores norteamericanos ya nombra -

dos. Concibe la ENF como toda actividad que se vale de perso 

nas, circunstancias e instituciones para promover aprendizaje; y 

cuyo marco de referencia es toda práctica social y no s6lo la e§_ 

colar. Sostiene que no se define como contraria a la EF, y est~ 

:ría constituida por todas las :formas de aprendizaje con excep- -

ci6n de 1a que se da en instituciones tipificadas como educati -

vas. 

Tiene su trabajo la ventaja de no considerar exclusiva para adu! 

t:os la ENF, sin embargo, el término instituciones tipificadas co 

mo educativas es discutible, pues por ejemplo cuando señala las~ 

caracteristicas de aquel tipo de educación enfatiza que se· trab!!_ 

ja en talleres, museos, etc. pero nunca en locales escolares. 

Nuestra pregunta es: Si se organizara un programa educativo p~ 

ra discutir el efecto nocivo de la embriaguez en la integrací<Sn

fam.iliar ~ en cunlquíer colonia de cualquier ciudad, y por care ~ 

cer de local se consiguieran en calidad de préstamo las instala

ciones de una escuela i ¿este programa dejaría de ser de ENF para 

ser de BF?. ¿Es asi de determinante el espacio físico en la .na· 

turalez:a de la educación que nos ocupa? 

Para J.P. Vielle es patente la dificultad de definir la ENF por

sus características más visibles e inmediatas como el supuesto ~ 

contraste con respecto a. las del sistema formal; la otra altern!_ 

tiva, que tambitSn descartat seria el producto de la práctica de· 

quienes tienen experi~ncia de campo por ocuparse directamente de 

estas actividades. Por ello hace hincapié en que se preste ma -
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yor atención a sus contenidos, m~~odos, objetivos y caracteristi 

cas. 

Haciendo una sintesis de los elementos indicados por él, podemos 

decir que la ENF seria entonces una práctica que se dirige a la

concientización de los individuos, al logr0- de su participaci6n

determinante en el proceso educativo, que se caracteriza pot" el

desarrollo de las aptitudes de cada persona, que fomente el res

peto y establezca una nueva jerarquía de valores que parta de la 

realidad propia e inmediata y busque mejorarla, para la adquisi

ci6n de libertad y justicia de los grupos marginados. Los cono-

cimientos por lo tanto deben ser aplicables. 

En esta definici6n encontramos muy confusos el ser con el deber

ser. asta descripci6n dista mucho de poder explicar la r~alidad 

en cuestión, se acerca más a un conjunto de predisposiciones y -

buenos deseos; pues aunque el autor considera que es a trav6s de 

los objetivos, metodolog1a, características, etc. que podria ll~ 

garse a c-0mprender que es la ENF~ al parafrasear sus enunciados

lo que encontramos es. su ideal de ENF. 

Por otro lado, cuando analicemos las funciones que los autores -

asignan a la ENF, vere~os c6mo se le ha dado un cierto sentido 

mágico, una supremacía que no le pertenece; es lo que definire -

mos como educacionismo más adelante. 

S6lo nos falta hablar de cuál es la connotación de ENF para Val~ 

ro. Este autor salvadorel'io opina que el tEnnino tan menciona.do, 
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diferente del que le dan los autores norteamericanos ya nombra -

dos. Concibe la ENF como toda actividad que se vale de perso 

nas, circunstancias e instituciones para promover aprendizaje; y 

cuyo marco de referencia es toda pr~ctica social y no sólo la e~ 

colar. Sostiene que no se define como contraria a la EF, y est!_ 

ría constituida por todas las formas de aprendizaje con excep- -

ci6n de la que se da en institucionE::s tipificadas como educati -

vas. 

Tfone su trabajo la ventaja de no considerar exclusiva para adu.!_ 

tos la ENF, sin embargo, el t6rmino instituciones tipificadas co 

mo educativas es discutible, pues por ejemplo cuando señala las

características de aquel tipo de educación enfatiza que se trab!!_ 

ja en talleres. museos, etc. pero nunca en locales escolares. 

Nuestra pregunta es: Si se organizara un programa educativo pa 

ra discutir el efecto nocivo de la embriaguez en la integraci6n

f amiliar, en cualquier colonia de cualquier ciudad, y por care -

cer de local se consiguieran en calidad de préstamo las instala

ciones de una escuela, ¿este programa dejaría de ser de ENF para 

ser de EF?. ¿Es así de determinante el espacio físico en la na

turaleza de la educaci6n que nos ocupa? 

Para J .P. Vielle es patente la dificultad de definir la ENF por

sus caractcristicas más visibles e inmediatas como el supuesto -

contraste con respecto a las del sistema formal: la o·tra alterna 

tiva, que tambi6n descarta, sería el producto de la práctica de

quienes tienen experiencia de campo por ocuparse directamente de 

estas actividades. Por ello hace hincapi6 en que se preste r:ia -
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yor atenci6n a sus contenidos, métodos, objetivos y caTacteristi 

cas .• 

Haciendo una sintesis de los elementos indicados por él, podemos 

decir que la ENF sería entonces una práctica que se dirige a la

concientizaci6n de los individuos" al logro de su participaci6n

determinante en el proceso educativo, que se caracteriza por el

desarrollo de las aptitudes de cada persona, que fomente el res

peto y establezca una nueva jerarquia de valores que parta de la 

realidad propia e inmediata y busque mejorarla, para la adquisi

ci6n de libertad y justicia de los grupos marginados. Los cono

cimientos por lo tanto deben ser aplicables. 

En esta definici6n encontramos muy confusos el ser con el deber

ser s ~stu descripción dista mucho de poder explicar la r~alidad 

en cuestil5n,_ se acerca más a un conjunto de predisposiciones y -

buenos deseos; pues aunque el autor considera que es a través de 

los objetivos, metodologta, características, etc. que podria 11~ 

garse a comprender que es la ENF, al parafrasear sus enunciados

lo que encontramos es su ideal de ENF. 

Por otro lado, cuando analicemos las funciones que los autores -

asignan a la ENF, veremos cómo se le ha dado un cierto sentido 

mágico, una supremacía que no le pertenece; es lo que definire -

mos como educacionismo más adelante. 

Sólo nos falta hablar de cuál es la connotad6n de ENF para Val! 

ro. Este autor salvadorefio opina que e! t~rmino tan mencionado, 
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es simplemente una moda m§.s, proveniente de los países industri~ 

lizados para que los países del Tercer Mundo reciban los resi- -

duos de la tecnolog·ía ya obsoleta para las naciones desarrolla -

das. 

Plantea algo que puede completar la tendencia de los estudiosos

latinoamericanos como Rivera Herrera y Guzmán para la compren 

sión del fenómeno· que nos interesa, es deci~ para Valero la ENF

es el marco horizontal de la escuela; en relación a ello caben -

dos comentarios: por un lado, que no ve como los autores nortea

mericanos una divisi6n determinada de la totalidad educativa en

raz6n de sus supuestas diferencias caracterol6gicas, y por el 

otro, que la EF es la que aliena, o sea que se desprende de su -

discurso que la ENF'es la que favorece la liberaci6n del ser hu

mano~ Esto es muy importante porque los ejes de análisis cam 

bian del plano de la forma al del fondo. Este planteamiento se

trat6 m!is detalladamente en el Congreso Nacional de Inv~stiga -

ci6n Educativa en M~xicot trabajo que hemos citado con anterior! 

dad y del que presentamos una síntesis en el apartado 3.3.2 de -

este capitulo. 

Es impórtante hacer notar que la alternativa seria entonces evi

tar las dicotomías basadas en las características externas de EF 

y ENF, asi como de los supuestos "a priori" que suelen incluir.

El enfoque para llegar a conceptualizar la ENF debe hacer evide!!. 

te, explicita, la racionalidad subyacente en el fen6meno mismo;

º sea tratar de captar de manera más clara, global y comprehens! 

va el hecho eáucativo. Esto significaría también que en esta d! 
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. 
fícil tarea deberemos cuidar de no asimilar indistintamente, sin 

ningGn criterio de selecci6n, los términos que aparecen periódi

camente en la bibliografía internacional, y que como hemos vis -

to,, se incorporan a las propuestas nacionales en términos de es_ 

trategias~ politicas, objetivos, sistemas de organización. etc., 

pero sin llevar a cabo una adaptaci6n creativa, y mucho menos in 

tentar una r.espuesta auténtica, comprometida con los pueblos la 

tinoamericanos. Sin embargo, como dice Picón, afortunadamente: 

.. América Latina va aprendiendo por su propia experien
cia hist6rica que l.as respuestas tecnol6gicas tienen
que ser propias, haciendo uso para tal. efecto de la -
acumulación del saber cient.!fico-tecnol6gico de la hu 
manidad y de su genuina potencial.idad creadora y -
transformadora en. l.os distintos dominios de la cultü
ra". 16 

Al efectuar el estudio de las caracteñst:icas que nuestros auto-

res asignan a la ENF, vemos que en el primer trabajo de Philip -

Coombs, este tipo de educaci6n se dirige a una clientela indefi

nida; son proyectos que surgen espontáneamente~ se emprenden con 

fines poco claros, están desvinculados entre sí y nadie en part! 

cular esta encargado de dirigir los programas. Observamos en es 

tas lineas la misma imprecisión que en su definición de ENF o in 

formal. 

El grupo de autores formado por Coornbs y Ahmed, La Bel le e !ngl e:, 

declara que la ENF tiene caractertsticas opuestas a la EF. Aun

que según Coombs y Ahmed tal como se da en la actualidad la pri

mern, tiene muchas semejanzas con la segunda, ya que ambas fue -

ron creadas para incrementar y mejorar la educaci6n informal, o-
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sea, para promover tipos de aprendizaje que no se pueden dar por 

si solos, o que es muy dificil lograr por el simple contacto con 

el ambiente. Ponen como ejemplo la lectura y la escritura. Pa

ra ellos, lo que las diferencia son los patrocinadores, los obj.!:_ 

tivos, la población que atienden y algunas medidas instituciona

les, porque las formas y métodos pedagógicos son cada vez más se 

mejantes. 

La Belle afirma que los objetivos de algunos proyectos de ENF 

son ºhumanistas", o sea que no tienen fines lucrativos. Sin em

bargo, pensamos que hay un costo social muy elevado y es el de -

la infiltración de la ideología institucional dominante. ¿Cuál

es el concepto de hombre que hay detrás de la palabra humanista? 

Vielle tambi~n considera que la ENF tiene objetivos diferentes a 

la EF) pero él los plantea en términos muy distintos. Una impor. 

tante característica de la primera, es que tiende a transformar

a los participantes, porque tanto el educador como el educando -

son aprendices, y aunque al inicio del proceso cada uno se auto

define como maestro y como alumno respectivamente, despu6s se lo 

gra romper con los estereotipos. Además, la ENF colabora .en la

independencia del pueblo con respecto a las estructuras de poder, 

segfin el autor. 

En relaci<Sn a lo antes expresado 1 vamos a realizár la S·iguiente

reflexi6n apoyándonos en Gramsci: 

"El pueblo mismo no es una colectividad bo~og~nea de -
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cultura { ••• ) El educador debe ser educado por sus 
educandos para ejercer mejor su funci6n ( ••• ) Ni con
ciencia exterior ni tampoco sometimiento a una "vér -
dad popular" ( ••• ) Hay un buen sentido en el pueblo -
( ••• } pero hay tambi~n prejuicios, dogmatismos, secta 
rismos, aberraciones, pér~eabi1idad a las formas de =
cultura que las clases dominantes han confeccionado y 
destinado a las clases suba1ternas". 17 

Un dato muy significativo es el hecho de que la ENF atiende prin 

cipalmente a grupos sociales cuyas necesidades educativas no h~n 

sido satisfechas por la escuela. Al especificar, encontramos 

que para Coombs y Ahmed. e· Ingle estos grupos estlin forJ1Jados por 

gen te "pobre" que habita en zonas rurales y urbanas,; y que es J2. 

ven o "adulta. 

Segt1n La Belle, este tipo de educaci6n es para quienas la EF fué 

inalcanzable o inadacuada. Es para personas de diferentes eda -

des, orígenes, intereses, etc. Considera Rivera que .es princi -

palmente para adultos, pero pueden hacerse programas de ENF para 

niños. En opiniCin de Vielle, está dirigida al sector marginal -

tradicional y de subsistencia. 

De lo anterior creemos conveniente hacer una aclaración. Es pr!!_ 

bable que la población atendida por la ENF sea en efecto "socio~ 

econ6micamente desfavorecida"~ No obstante, nosotros entendernos 

que existe una selecci6n en cuanto al ncceso a este tipo de edu

cación, ya que no se ofrece indiscriminadamen~e. sino que salvo

alguna campaña de alfabetización aislada, en genaral parece foc! 

lizarse a "preparar y capacitt.tr mejor pa.ra o en el trahajoº r 

En relación a los patrocinadores, ya hemns visto que lo que se -
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señala es que son diferentes (~oombs). Para Ingle, eso es lo 

que permite a la ENF no tener que vincularse institucionalmente

con el sistema escolar. Para La Belle la injerencia del gobier

no es poca~ quienes se ocupan de ella son organismos nacionales

e internacionales que tienen fines mesUinicos. Los proyectos m~ 

dianas se alinean o buscan la protecci6n, financiamiento y apoyo 

politice de los proyectos mayores. 

El hecho de dejar la educaci6n de los sectores marginados; que -

en nuestra región son mayoritarios, 11al libre juego de las fuer

zas e intereses de particulares nacionales e internacionales" es 

sumamente riesgoso. Un ejemplo para fundamentar esta afirmación 

podemos encontrarlo en la acción de los famosos Cuerpos de Paz y 

del Instituto Lingüístico de Verano~ (ILV), coordinado por la 

AID y financiado en gran medida por el Departamento de Salud, 

Educación y Asistencia P6blica de E.U.A. El ILV constituye una-

* avanzada ideológica y cultural en favor del neocolonialismo. 

Por el objetivo de este trabajo, basta poner un caso de la tarea 

reeducadora del ILV, pues si hacemos hincapié en sus caracterís

ticas, tanto los Cuerpos de Paz, como dicho instituto podrian ca 

talog.arse dentro de los programas "mesiánicos11 de ENF que E.U.A. 

env!a a los países dependientes éomo un medio más de asegurar su 

control. 

Ofrece Puiggrós un fragmento de la Historia de México en idioma-

*Esta problemática está mu.y bien trata da por 1 a ora. l>uiggr6s, -
cuya obra heoos citado con anterioridad. 
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zapoteco editado por el ILV, sobre la Guerra de Secesión Texana. 

Lo transcribimos con el prop6sito de mostrar cómo se tergiversa

la realidad cuando pasa por el crisol de estos voluntarios y de

sus dirigentes. Y para que reflexionemos sobre las consecuen- -

cías que puede tener el aprendizaje de estas -elaboraciones en 

los latinoamericanos, que por múltiples motivos, (algunos ya - -

enunciados al inicio de este capitulo), no han tenido una aprox.!_ 

maci6n significativa a la realidad. 

"Los tejanos pretendían que su frontera era el r.ro Br,o!_ 
vo, pero México sostenía que era el río Nueces.. Cuan 
do lo.s soldados mexicanos cruzaron el r!o Bravo, e·l -:-
24 de abril de 1846, empez6 la querra con Estados Uni 
dos. Aunque pelearon bien los soldados mexicanos, -
les hac1a falta equipo y alimentos. Los invasores 
llegaron hasta la capital. El 2 de abril de 1848 se
firm6 el 'l!xatado de Paz entre las dos naciones.. M'xi 
eo raccncci5 !.a ª""'~d6n y .c~dió a. 1o_s Esta.dos unidos=
Nuevo Mé.xico y Alta California. Como reco.mpensa los
Estados Unidos pagaron a Mi;xico 15 millones de pesos". 
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Otro dato interesante es que los- programas de ENF son volunta 

rios, pueden llevarse a cabo durante toda la vida (Ingle), no 

son secuenciales (Vielle) y se realizan donde los participantes

viven o trabajan (Ingle, Coombs y Ahmed, La Belle, Rivero). Se

identifican con las necesidades sentidas de la población, con la 

cultura local y con sus formas de comunicaci6n. Se enfocan al -

mejoramiento de la vida social, personal y a las capacidades ocu 

pacionales, (Ingle y Rivera). Las agencias manifiestan gran in

terés por el c1ontexto económico. poU.tico. social y ecológico de 

los participantes~ pues es la condici6n para que las personas se 

beneficien realmente {La Belle). 



.--
Lo anteriores necesario y adecuado" pues no es posible satisfa -

cer las necesidades educativas de una población si no se le cono 

ce; pero por otro lado" en el caso de la intromisión de las age!!_ 

cías extranjeras, se corrobora el riesgo que apuntábamos párra -

fos atrás, ya q_ue en esa forma trabajan los Cuerpos de Paz y el

ILV. Se dedican a aprender las costumbres, los idiomas, a deteE_ 

tar los valores, etc., hasta que logran ser aceptados 'Pºr la co

aunidad. 

Pero aún cuando hubiera aut~ntica voluntad de ayudar, subsiste -

la dificultad de conjugar las necesidades sentidas de un grupo -

* social con las necesidades reales del mismo .• 

Para todos los autores citados, la característica básica de la -

ENF es su gran :flexibilidad y adaptabiiidad, lo que le permite -

responder según ellos a las necesidades del grupo al que se dir!_ 

ja, y en general, vincularse al proceso de desarrollo nacional. 

Su flexibilidad implica el uso infinito de tecnologias, lo que -

no es posible para la EF. 

Al poder combinar distintas tecnologias, la ENF adquiere un bajo 

costo de capital, y un componente relativamente alto de costo de 

*Una contradicción en el pensamiento de Ingle és sostener que 
los programas de ENF no se imponen desde el extério.r aunque es -
tén dirigidos, financiados y orient.ados por agencias a.jena.s a la 
comunidad, ya que los dirigentes del programa identificarSn las
necesidades autúnticas de la población y en su opin!6n, pódrán -
sAtisfacerla~ .. 
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operaciones (Coombs y Ahmed). Además, su gran flexibilidad re -

suelve los problemas de espacio, duración, ritmo, finalidad, etc. 

(Coombs y Ahmed, Ingle, La Belle). Tambi6n para Rivero y para -

Vi.elle la ENF es atractiva por sus recursos y medios diversific~ 

dos. 

Coombs y Ahmcd, así como Ingle opinan. que la capacidad de la ENF 

en relaci6n al uso de diversas tecnologías, no se refiere a los

nucvos y complicados medios de comunicación. Par¡¡ ellos la tec

nología educativa está formada por todos. los medios y ml!todos 

que colabol'.'an en el logro del aprendizaje,. o sea que facilitan -

el proceso de búsqueda del conocimiento, sin importar si son nu!_ 

vos o antiguos, si son rústicos o muy artificiosos. La tecnolg

gia educativa és entonces el conjunto de elementos materiales, -

humanos, de relaciones, etc,. que toman parte en el proceso de -

adquisición de conocimiento. 

A partir de su definici6n, tal vez podrbmos decir que el conccl! 

to norteamericano de ENF es un caso mlis de transferencia de tcc-

nologia hacia América Latina. Y en este sentido. Luís Valero lo 

expresa en forma similar al reconocer en la ENF una moda más que 

sirve a los países industrializados para crear un mercado de adi 

* tamentos necesarios, para consumo de nuestros paises. 

Sin embargo, Val ero al referirse a la 1:ecnologfa, la enfoca a 

los aditamentos como la T.V., radio, etc:. Nosotros pensamos que 

•v&asé: cita textual SJ del capitulo I. 
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además de una forma de transferencia de tecnología es una conceE. 

ci6n educativa distinta~ una tabla de prioridades enmarcada en -

parámetros específicos y pretende ser una nueva forma de rela- -

ci6n educativa. 

Otro aspee-to que distingue a la ENF es que se lleva a cabo en 

cooperaci6n de diferentes especialistas (profesores-Ingle, Vale

:o), trabajadores agrícolas, educadores de la salud, superviso -

res de la producci6n agrícola, ayudantes del desarrollo comunit!!_ 

río, etc. ,: (Ingle, La Bel le, Coombs y Ahmed) • 

Existe consenso entre los autores latinoamericanos y norteameri-

canos en que la ENF no tiene como fin conceder títulos o grados. 

Y aunque se otorguen, generalmente carecen de validez oficial. 

Adern~s no requiere de un currículum académico previo. 

Un punto ya comentado es el carácter práctico de los conocimien

tos que aporta~ y segtín algunos autores (Ingle, Rivcro), tienden 

tambilSn a la formación de actitudes y valores para su beneficio

y el de su comunidad. Incluso, en opinión de Ingle la ENF s61o

cs válida 1!Uando ayuda a las personas a obtener cambios en st 

mismas y de acuerdo a sus metas y deseos, en su vida cotidiana -

y en términos tangibles e inmediatos como por ejemplo, mejorar -

las condiciones de higiene~ efectuar planificación familiar, - -

aprender técnicas de cultivo, cte. 

Otro medio que hemos conside:rado pertinente para llegar a saber

qué es la ENF para nuestros autores, es intentar aglutinar aque-
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llas acciones educativas que agrupan en el rubro que nos intere

sa describir. 

De los ocho autores presentados en el capitulo I, sólo cuatro se 

ocupan de hacer clasificaciones: Coombs y Ahmed, Guzm§n, La -

Belle y Rivera Herrera. 

En su primer trabajo, Coombs simplemente menciona las acti~ida -

des que se incluyen en la ENF, éstas son: Alfabetizacidn funci~ 

nal; Formación y promoción en y para el trabajo; Formaci6n del -

obrero y del agricultor; Cursos profesionales de actualización;

Extension universitaria y Programas especiales para la juventud. 

En el segundo trabajo (Goombs y Ahmcd) puede obsei'Varse una esp_! 

cificaci6n de la ENFpara el área rural, ya que este estudio res 

ponde a un pedido determinado del Banco Mundial. 

En dicho texto~ los autores agrupan las actividades de ENF de 

acuerdo a las necesidades de la población rural. Aparecen algu· 

nos rubros que sel;'án constantes en los de!!!ás autores, aún ~n ,... -

aquéllos que no realizan clasificaciones. 

Nos referimos a la Educaci6n en mejora familiar~ a la Educaci6n

en mejora de la comunidad, a la Educación profesional. Y en - -

cuanto a la llamada Educaci6n genera.! o básica,. suele estar div!, 

elida en Alfabetización y Educaci6n básica. Peró estos autores -

(Coombs y Ahmed) incluyen la alfabetización en la básica,, argumen, 

tanda que el aprendizaje de las primeras letras debe ser parte • 
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de un.paquete integral •. 

Más adelante definen los programas rurales de acuerdo con su en

foque, tanto los del presente como los del pasado. La Extensión, 

que es más una estrategia de desarrollo que una doctrina pedagó

gica; y con respecto al sistema de aprendizaje, el enfoque de la 

Capacitación es el que más se asemeja a la educación sistemática 

e institucionalizada según estos autores. Sostienen además, que 

este enfoque carece de una teoria completa del desarrollo. 

El de la Autoayuda Cooperativa tiene orientación psicol6gica, p~ 

ro como ya hemos puesto de manifiesto en otro capítulo, para - -

Coombs y Ahmed lo que se necesita para lograr el desarrollo ru -

ral no es la autoayuda ni la gestión, sino una ~antidad ~onside

rable de ºayuda externa". 

Finalmente, el Desarrolló integrado parte de la urgencia de que

todos los factores logren un despliegue y una coordinación en el 

momento oportuno. 

La Belle también considera al Desarrollo integrado, pero como el 

enfoque de cambio social más prometedor. En lo que él denomina

Desarrollo Comunitario queda incluido el enfoque de la autoayuda, 

al que critica por sustentarse en la capacidad de los individuos 

en si para lograr el cambio. 

Otros elementos de la clasificación de La Bellc son las adapta • 

cienes no formales de las escuelas, que de acuerdo con su esque-
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ma (Figura 1) podrían llamarse extracurriculares, son por ejem -

plo las actividades de_difusi6n, extensión, que efectaan los ce!!. 

tros de educación superior hacia fuera de su comunidad, con el -

fin ~e lograr el compromiso social y transmitir aptitudes técni

co-vocacionales. Aunque buscan la participaci6n, para este au -

tor manifiestan todavía principios de la EF. 

Al igual que Coombs y Ahmed, incluye (La Belle) la alfabetiza -

ci6n y la educaci6n básica en la ENF, pero a diferencia de ellos, 

enfatiza que es para adultos. 

Afirma este autor que las radio-escuelas son también ejemplos de 

ENF, así como la extensión cultural y los organismos comunales -

que realizan actividades incluidas por Coombs y Ahmed en la Edu

cación en mejora familiar. 

De acuerdo a sus contenidos, divide los programas en: Extensi6n

agricola, Desarrollo de la Comunidad, Concientizaci6n, Capacita

ción técnico-vocacional; Alfabetizaci6n, Educación básica, Sa -

lud, Planificación familiar, Cooperativas de productores y consu 

midores f etc. 

La taxonomía de Jos~ Te6dulo Guzmán incluye al igual que las an

teriores, la alfabetización, pero la divide en dos; Simple y 

Funcional, la primera ya no es aceptada porque no resuelve los -

problemas de la gente; la segunda, es la que sigue los pardmc -

tros de la UNESCO, pero para este latinoamericano no es suficie!!. 

te que un programa de esta índole se vincule con un proyecto deá 
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desarrollo comunitario; en su opinión debe hacerlo con un proye~ 

to de desarrollo nacional. 

Recordemos que para Guzmán la totalidad educativa se divide en -

EF y ENF, en esta tlltima se incluye tambi~n la llamada informal; 

por ende, cuando se refiere a programas de tipo cultural, aglut!_ 

na los sistemáticos y los asistemáticos. 

Los tres subgrupos hasta ahora descritos conforman el grupo "Pro 

gramas de ENF de tipo compensatorio o supletorio de la EF". El

otro,. es el de "Programas de ENF tendientes a distribuir mejor -

las oportunidades socialesn. 

Este último apartado está constituído por programas de Capacita

ci6n para el trabajo en un área especifica,, y aquHios de reen -

trenamiento para el trabajo o en el trabajo por ~edio de un cu -

rriculum flexible .. 

Esta clasificación nos parece sumamente interesante, pues hace -

manifiesta la desigualdad de oportunidades educativas en nues- -

tras sociedades 1 sin embargo, ¿se pueden distribuir mejor las 

oportunidades sociales por medio de la capacitaci6n? 

Si retentamos el razonamiento que hacíamos al final del capitulo

I!, afirmaremos que una persona obtendrá mejores oportunidades -

sociales por medio de la capacitaci6n si y s6lo si, los demás no 

tienen acceso a dicha capacitac:i6n. Es decirt resulta un reduc

c:ionismo sostener que la cducaci6Jl por s'í misma pueda lograr una 
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justa redistribuci6n de las oportunidades sociales. 

De la taxoncmía que realiza José Rivero Herrera rescataremos un
elemento qu~ no se había hecho evidente en los casos an~erioresr 

y es la alfabet.izaci6n integral para indigenas. 

Incluye adenás,, la educaci6n inicial pára niños que carecen de -

acceso a lo~ centros educativos y los servicios educativos de 

apoyo a las organizaciones campesinas. Todos ellos dentro del 

subconjunto de Programas de atención a sectores desfavorecidos •. -

Otro, se dirige a la Formación de recursos humanos. Y como un -

tercero considera a la"Extensi6n educativa. 

Atendiendo a otro criterio, coincide con La Belle en los Progra

mas de contenido concientizador y tendientes a la participaci6n. 

Pero divide a los demás en: Asistenciales y de tipo instrumental 

metodológicc. 

Es así que, los programas de promoción com.unitaria, extensión 

agrícola y ¡romoción social de los sesentas van diversificifndose~ 

y por el cortrario, en el caso de la alfabetizaci6n, van hacién

dose más cot1pactos y parte de un paquete más amplio. 

A partir de 1960 florecen en Ami!irica Latina los prograaas de de

sarrollo de la comunidad, que al buscar la participaci6n e inje

rent:ia acti1·a de la población en la solución· de sus problemas i!!. 

mediatos, se~ beneficia a los est:ados, los cuales evaden su res • 

ponsabilidad frente a las grandes necesidades de nutrición, edu· 
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cación, higiene, etc. de los sectores de menores recursos econ6-

micos. Y es precisamente en esta época que comienzan a definir

se los marcos conceptuales y prácticos de la ENF. 

Tal y como lo hemos venido planteando, la ENF es percibida como

un complemento de la EF por varios autores. Ingle y Coombs por

ejemplo, la consideran un medio para aminorar la crisis educati

va y social, tanto por el gran incremento de la demanda educati

va, como por la desvinculación que existe entre los egresados de 

la EF y las demandas del aparato productivo. 

Pero en nuestra opinión, como indica Padua: 

*'El. impulso a 1a educaci6n no formal ha correspondido, 
por lo general, a un modelo pragm~tico y clasista del 
orden y la estratificaci6n social. Es u.na respuesta
coyuntura1 a 1os procesos de movilización social y a
l.a expansi6n del.a demanda social". 19 

La ENF se convierte en una red paralela a la educación formal, y 

tiene por función captar a quienes van a constituirse en una - -

fuerza -da trabajo calificada. De ahi que es suficiente que los

contenidos correspondientes sean sólo los requeridos por el cap!_ 

talismo periíérico en lo relativo a capacidades laborales y a ac 

titudes favorables hacia la 11modernizaci6n11 • 

Es interesante Tesaltar el tipo de funciones que se supone debe~ 

cumplir la ENF. Para Coombs y Ahmed por ejemplo, debe satisfa "' 

cer ciertas necesidades y urgencias del desarrollo, para lo cual 

ha mostrado su incapacidad la EF. Además,. debe incr~mentar l3 -
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productividad, elevar la perspectiva del desarrollo y mejorar la 

distribuci6n de los ingresos. A trav~s de ella se dará educa- -

ci6n a la poblaci6n rural, tanto a niños como a adultos. con el

fin de promover el desarrollo rural. 

Según Ingle su objetivo es mejorar las condiciones soc:ioecon6mi

cas de la comunidad y ayudar a las personas a encontrar solucio

nes a sus problemas. 

En opini6n de Guzmán la ENF tiene por funciones, ofrecer a los -

marginados del sistema EF una instrucci6n equivalente en el ni -

vel bl1sico y medio inferior, pero a un costQ más bajo; capacitar 

para el trabajo a los menos favorecidos del desarrollo económico, 

para que puedan obtener un trabajv econ6iiieamente productivo, y-

en algún caso,. mejor remunerado. Esto como una medida compensa

toria de la desigualdad sociai. Y preparar .a los marginados pa~ 

ra que participen en los procesos sociales que afectan su desa ~ 

rrollo como individuos y en su relaci6n con la comunidad. 

Este autor ve una alternativa en la ENF porque para ~1 la EF no

ha contribuido a reducir las tasas de desempleo, ni tampoco a mi 

tigar la pobreza intergeneracional dé los grupos sociales más 

desfavorecidos. 

Del trabajo de Ri~ero Herrera se infiere que este tipo de educa

ci6n busca atender a los que no cuentan con servicios educativos 

formales. Otra~ funciones son la formación de recursos h~oanos, 

la expansión educativa por medio del aproVéchamiento de h tecn~ 
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~ogia y la concientización de las personas para que p&rticipen -

en la solución de sus problemas. 

La Belle afirma que su función (ENF) consiste en reforzar el po

der de los participantes y mejorar el status de los grupos soci.2:_ 

económicamente pobres. Debe colaborar en el logro del cambio so 

cial, que significa una modificación a largo plazo de la conduc

ta del hombre y de la relación de dicha conducta con el medio fi 

sico y humano, y como un segundo lugar. la modificación de las -

reglas y estructuras que favorezcan el establecimiento de esa di 

ferente conducta o relación. Pero enfatiza que no debe limitar

se al cambio de conductat sino que debe tomar en cuenta el siste 

ma social para reconocer y evaluar cómo inter~ctúa. asa condi:cí6n 

con el medio físico y humano. 

En Valero y Vielle la ENF es el instrumento que permitirá al ho!!!. 

hre aproximarse a su liberación. Para el primero, ésta es una -

situación concreta, de compromiso con los desfavorecidos. La 

educación es un instrUlilento de poder político del cual depende -

en cierta forma el porvenir del pueblot pues aunque la educación 

por .si: no produce el cambio; tampoco es posible el cambio sin edu 

caci6n. 

Vielle confiere a la ENF un papel indispensable dentro de un pr~ 

yccto de transformación globalt en él, la: educación que nos ocu

pa, favorecerd en la población la toma de conciencia para trans

formar la sociedad hacia mejores niveles de bienestar y justicia 

para la mayoria,en especial para los campesinos. 
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Postula que este tipo de educación contribuye a la productividad, 

ayuda al marginado .a conocer sus problemas. a desarrollar sus 

destrezas y a generar autoempleo. Lograr el desarrollo integral 

del hombre_, de la comunidad y del país es para él, la meta. 

Finalmente, en el caso de Coombs, se expresa que la función de -

la ENF seria atender a una clientela anteriormente descuidada, lo 

cual era posible debido a su bajo costo; aportaría conociaientos 

según se fuesen necesitando (actualizaci6n), en tanto que la EF

enseñar1a a los individuos a aprender por si .aismos, o sea prep!_ 

rar a la gente para una vida de educaci6n continua. 

En cuanto a 1os medios que hartan posible ~l cnmpl imi.e.nto de las 

funciones expuestas, encontramos que en términos generales son:: 

- Dar instrucción actualizada, práctica, aplicable, básica y es-

pecifica.. (Coombs, Coombs y Ahmed, Guzmán, Ingle, La Be lle, Ri 

vero Herrera y Vielle). 

- Desarrollar habilidades indispensables para la comunicaci6n y

la integración sociocultural. (Guzmán, La Beller JUvero Herre

ra, Coombs y Ahmed, Vielle y Valero) • 

... Concientizar a la poblaci6n con. el fin de que conozcan su rea

lidad y puedan participar en su transformación; o sea para que 

se produzcan actitudes, capacidades y valores que tiendan al -

cambio social. (Guzmán, Rivero Herrera,. Valero y Vielle). 

- Estimul:lción de un deseo de cambio (Ingle,. La Belle). 

A continuaci6n se hace necesario expresar algunas com;ideracio -

nes relativas J los párrafos previos. 
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1.- Ya hemos visto cuáles son las funciones que debe cumplir la 

ENF de conformidad con nuestros autores, pero como sostienen 

Coombs y Ahmed, al no cumplir la EF con lo que se espera de - -

ella, (dar instrucci6n a toda la poblaci6n, o bien, como mani -

fiestan estos autores, prepararla para una vida de educaci6n 

continua), le queda a la ENF la dificil tarea de rectificar el d~ 

ficit de aquélla. 

La educación que deber1a dirigirse a actualizar, a dar conocí -

mientos prkticos, etc., se ve obligada á ocuparse de la alfabe 

tizaci6n y de la educación básica de quienes no han tenido pos!_ 

bilidades de acceder a la vía escolarizada. 

Por otra parte si los seres hu.'llanos participamos a través de t~ 

da nuestra vida en un continuo y diverso proceso de aprendizaje, 

anterior, simultáneo y posterior a cualquier programa de educa

ción escolarizada, ¿por qué tiende a percibirse a la ENF como -

un complemento de la EF?, ¿por qué se convierte en un sistema -

compensatorio, siempre con ~eferencia en la escuela? 

Esta relaci6n e incluso esta terminologfa devienen de que el 

punto de partida del estudio del fenómeno de la educación, es -

aqu~lla que puede definirse por su organización, contrC'l y es -

tructuraci6n precisos. As1, se ubica en.primer lugar, la EF, 

tal vez cómo un medio de legitimar y consagrar la primacía de 

la educación otorgada por un sistema planeado y supervisado. 

2.- Para ciertos autores (Coombs, Coómbs y Ahmedt Guzmán, etc.) 
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la ENF tiene un bajo costo, lo cual es discutible, entre otras -

cosas porque aunque el costo de capital fuera bajo, el costo de• 

operaciones es alto, principalmente porque como los mismos auto

res señalan, al haber tan poca organización, vincttlaci6n, coope-

ración entre los diferéntes programas, los costos se incrementan. 

Pero, más allá .del aspecto financiero, ¿cu~l es el proyecto que

subyace en la decisión de impartir diferencialntente este tipo de 

educación? 

Especialmente, si tomamos en cuenta que una critica severa que -

se hace a la llamada ENF (Coombs y Ahmed, La Belle) es que se es 

tá convirtiendo en una copia de mala calidad de la EF, que ade -

m~s de tener sus insuficiencias, aporta conocimientos sesgados -

en lapsos breves de tiempo. 

Como hemos indicado~ la ENF se despliega entre la población que

ha quedado marginada de la escolarización, y aparece vinculada a 

los imperativos de la industria y del desarrollo rural. Se tra~ 

ta~ sefiala Padua~ de f~rmar recursos humanos como instrumento de 

promoción econ6mica, producto de una ideologiá definida del pro

greso técnico. 

Al desarrollarse la ENF en gran medida, se creán las dos redes -

educativas de las que ya habiamos hablado, una formal, que impli 

ca gran inversión, de larga duraci6n y destinadn a un determina

do sector de la población, y la no formal, para el otro scctor,

el destinado a obtener las posiciones sociales menos deseables. 
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Sostenemos que las reformas educacionales no son ni pueden ser -

el sustituto de las reformas social.es. Y que la igualdad de - -

oportunidades educativas es un medio más, para lograr la igual -

dad de oportunidades en la vida social. Pero discriminar desde

un principio los servicios educativos formales y no formales en

tre los distintos sectores sociales es una clara pauta de dife -

renciaci6n.,. 

Parafraseando a Padua, mientras no se de un cambio significativo 

en la estructura de la producción, en la distribución del ingre

so y en la correlación de fuerzas entre las clases sociales, los 

procesos educativos sólo podrán contribuir a beneficiar a cier -

tos grupúsculos. 

La idea tan difundida de que la ENF tiene la consigna de lograr

lo que no ha podido la EF con respecto a la reducci6n de las ta

sas de desempleo~ de superexplotación de los marginad9s, etc. 

(Guzm§n) es err6nea~ porque como considera Puiggrós: 

"La repr~~ccitin de l.a fuerza de trabajo es siempre la 
reproducción social-t~cnico-ideol6gica de fuerzas so
ciales vivas y no la reproducción mecánica de la divi 
sión del trabajo prexistente; ni el crecimiento cuan:'.' 
titativo de nuevos C'tadros requeridos por el desarro
llo. En este sentido, no podr!amos sostener que el -
sistema escolar es quien reproduce la superexplota- -
ción. La inversa de este razonamiento ser!a que si -
el sistema escolar propo~cionara oportunidades a to -
dos por i9ual, acabar!a la superexp1otación, lo cual
constituye un absurdow. 20 

La reflcxi6n anterior puede aplicarse a la ENF, en el sentido de 

que no podrá transformar la realidad social como lo anhelnn va--
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rios autores descritos (Coombs y Ahmed, Ingle, Vielle y Guzmán) .. 

Aunque este 1Htimo reconoce que los obstáculos estructurales i•
piden el logro de los objetivos de los programas. 

También nos parece importante resaltar que cuando la educaci6n -

no parte de su contexto económico,. político, social, etc. ya sea 

porque se considere imparcial o porque se crea independ~ente del 

resto de la totalidad social, en lugar de luchar realmente por -

la formación integra, por la liberación del ser humano, sOlo ªY!! 

dará en la expansión del modo educativo que enajena {Guzm~n); en 

la difusión de la ideología dominante institucionalizada. 

Por sus características la ENF puede tener un efecto de "resocia 

lizaci6nº en la población que no ha pasado el próceso socia-

lizador de la escuela, o bien podría favo"t"ecer la concientiza -

ci6n de los sujetos en cuesti6n, según sea el enfoque y objeti -

vos con que se manejen los programas. 

En ese sentido plantea Castro 21 que en un principio estos progr!!_ 

mas fueron planeados como una forma de integrar a grupos y sect~ 

res sociales marginados del sistema capitalista, a bajo costo y

c:on r.iiras a obtener el rendimiento más elevado. Afirma que la -

mayoría estaban desvinculados del medio y se hadan con fines re 

formistas. 

Otros, a los cuales ubica en el rubro de investigación particip!!_ 

tiva, buscan elevar los niveles de conciencia colectiva para lu

char contra la opresi6n, la injusticia y la desiRualdad sociales. 
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3.- Cuando hablamos del enfoque de un programa determinado, est~ 

mos tratando de delinear o de hacer explícitos los planteamien -

tos te6ricos-ideol6gicos que en él subyacen. 

En dichos planteamientos se incluyen la explicación del desarro

llo,, que en concreto se refieren a la postura privación-desarro

llo y dependencia-liberaci6n, y las perspectivas te6ricas gener~ 

les sobre la educación y el cambio social que agrupadas por La -

Belle consisten en la orientación psicol6gica o humana y la tota 

lizadora. 

Como lo describimos en el primer capítulo, las características -

que asumen los programas est§n en funci6n de los planteamientos-

-que mencionábamos, pero no .son monolíticos es decir presentan C!!_ 

racteres híbridos. Esto es notorio en los programas privación-

desarrollo, porque retoman términos de la otra corriente y los -

distorsfonan. Esta es una de las formas por las cuales las pal!!_ 

bras van perdiendo sus connotaciones contestatarias. 

En fin qua lo que nos interesa resaltar es nuevamente la tenden-

cia al educacionismo, o sea, el poder que se otorga a la educa -

ci6n en relación al cambio social; tanto si éste significa mejo

ramiento en la Yivienda, higiene, nutrición, etc., como si el 

cambio social implica trastocar las estructuras de dominio y de

poder. 

Estamos de acuerdo con La Belle en que ha prevalecido la orient~ 

ci6n psico16gica. y que se cstU visualizando la ENF como la pan~ 
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cea. 

Para los desarrollistas ésta responderá a los imperativo's del --

ºdesarrollo"~ ya que la simple "ayuda externa", la aportación de

importantes capitales, una mejor situación en el mercado intern~ 

cional no mejoran las condiciones de vida de los ºpobres''. - - -

(Coombs, Coa~bs y Ahmed, Ingl~). 

En opini6n de Rebeil, con quien concordamos, la ENF es según la

concepci6n desarrollista 7 el elemento ütil para transformar al -

campesino y a r~s demás sectores productivos para que respondan

ª las necesidades del mundo moderno; puede instruir a los grupos 

sociales en las habilidades que requiere la economia a causa del 

din~mico proceso de industrialización y te...-nolo-gizaciiln. 

Desde la perspectiva crítica las cosas se ven diferentes, pues -

para ellos la ENF pretende adaptar al campesino a la producci.6n

de materias primas que se necesitan pará la exportaci6n y a con

sumir tecnología importada~ con lo cual más que beneficiar al 

campesino~ se favorece a 12 industrializ.aci6n urbana y a los in-

tcreses del ~~perialismo. 

Para los depcimdentista.s, es decir. la línea cri1:iea, la concién

tización ticiWe gran poder pttra lograr el cambio social. Sin em

bargo. muchos programas de extensión agrícola, de organización • 

para la produ:=ci6n, etc. que intentan llevarse con el método corr 

cientizador, se han encontrado con la falta de- inter~s de los S!!_ 

puestos dest:lm:aarios. El lo ~e dcb<" <"n gran rn<'dida a auc se gu~ 
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len pasar por alto factores tan importantes como tipo de tenen -

cia de la tierra y demás obstáculos estructurales. 

Manifiestan demasiada confianza en que la gente al ser conciente, 

tomará la iniciativa para lograr el cambio. Ante los fracasos -

de sus objetivos, tanto los dependentistas como los desarrollis

tas han incorporado más objetivos socioecon6micos y atienden m:is. 

cada uno desde su perspectiva, a ese tipo de condicionantes. (La 

Belle). 

En este punto nos concretamos a decir con Saenz que: 

"El desarroll.o del conocimiento juega un papel. esen- -
cia1 en el. desarrollo de la sociedad y de la economía. 
Tiende a suplantar y reemplazar J.os valores ligados -
con la experiencia y la tradici.6n". 22 

Y por ende, el análisis de la relaci6n de la ENF con la sociedad 

global es motivo de una investigación ulterior. 

El siguiente eje del análisis corresponde a las deficiencias de

los programas de ENF apuntadas por los autores. Es evidente que 

las mismas están en relación directa con las expectativas que se 

tienen con respecto a esta clase de programas. 

1.- Existen insuficiencias detectadas por casi todos, tales co

mo la falta de organización, planeací6n, vinculación de dichas -

acciones, así como de una política explícita a nivel nacion:,il. -

(Cpombs! Coomhs y Ahmrd. La B~llc y Rive"ro HtH·rer01J. 
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Por la falta de direcci6n y coordinación; no se aprovechan los -

recursos existentes: materiales, inmuebles, conocimientos y exp!::_ 

riencias. Y como consecuencia, los programas tienen amplitud, 

influencia y capacidad dudosa. (Coombs y Ahmed, La Belle y 

Vielle). 

Tienen resultados pobres porque no se cuenta con un inventario -

de actividades, de tal forma que se duplican los esfuerzos, no -

se pueden armonizar para lograr eficiencia; no se puede diagnos

ticar ni preveer para el fúturo. (Coombs, Vielle y La Belle). 

2.- No se hacen investigaciones de costo-beneficio, ni de costo

eficiencia. (Coombs y Ahmed, Ingle). 

Cuando se indaga sobre ti:;cnicas nuevas, se hace en el área más -

costosa, T.V. po.r ejemplo, (Guzmán) , las pocas investigaciones -

sobre medios masivos de comunicaci6n y su uso en este tipo de 

educación están dispersas o no se publican. (Ingle). 

Para 19i0 se carecía de una base conceptual que peTillitiera anali 

zar este tipo de esfuerzos (La Belle), se trabaja directamente -

por ensayo y error (La Belle, Vielle). 

3.- No se ha revolucionado la tecnología de acuerdo a las neces! 

dades, se le dá mGs importancia a los medios que a los fines. 

Predomina la técnica sobre el objetivo. Se hacen programas exp~ 

rimcntales sin hacer las proyecciones de lo que implicaría reali 

zarlo masivamente. (Coombs y Ahmed. In~le, La Belle, Guzmán). 
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4.- No se distribuyen adecuadamente los recursos nacionales ni -

tampoco los financiamientos de organismos internacionales ni de

las agencias extranjeras. Se le dá mayor apoyo a la educación -

formal. (Coombs). 

La población prefiere educación formal porque no alcanzan a com

prender el valor de la ENF (Guzmán) y porque la misma E.F difunde 

valores sobre. su legitimidad (Rivera Herrera) .• 

5.- Hay gran participación externa,. tanto del sector moderno al

tradicional en las sociedades latinoamericanas, (Guzmán), como -

de los paises industrializados y de organismos internacionales.

(Valero, Vielle, Guzmán, Rivera Herrera). 

Para los norteamericanos (Ingle,. Coombs y Ahmed, La Belle) aun -

que la ayuda externa es indispensable, provoca una serie de pro

blemas en los paises dependientes, porque planean desde el exte

rior los programas; para ello emplean los resultados de las in -

vestigaciones que ellos mismos llevan a cabo. 

Se produce un desequilibrio nacional segGn ellos porque hay pre

ferencias en el financiamiento, educación formal/educaci6n no 

formal; proyectos urbanos/rurales; para adultos/el 'testo de la -

población. 

No se sabe cuáles son las necesidades de ENF para cada grupo de

'* paises (Coombs), 

•~or ello ne hizo el segundo entudio financiado por el Banco Mun 
dial y la Fundaai6n Ford. (Coombs y Ahmed). 
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6.- Los autores latinoamericanos (Guzmán, Vielle, V.alero y Rive

ro Herrera) consideran que los obstáculos estructurales tienen -

más peso que los logros de los esfuer.zos educativos para la -

transfonnaci6n social. Y que en ocasiones pueden llegar a ser -

contraproducentes al encontrar los participantes que se frustran 

sus expectativas. 

Para La Beile no se comprende aún qué es el cambio social; se le 

da demasiada importancia a la transformación individual porque -

se cree que el cambio de actitudes y comportamientos es suficien 

te. 

7. - La más importante de las criticas es qüe nü se toma en cuen-

ta a los destinatarios al elaborar los programas. 

Se desconfia de la capacidad de los participantes para aprender, 

las estrategias se deciden desde afuera. No se dirigen a la sa

tisfacción de sus necesidades sentidas, por ejemplo, los progra-

mas femeninos rurales parten de la suposici6n que las 

labores de la 11ujer se reducen al hogar.. Los programas en mejo

ra de la familia son fragmentarios. y limitados. (Coombs y Ahmed 7 

Ingle, La Belle). 

Los programas de capacitación en y para el trabajo se hacen se -

gCin los intereses de las empresas; buscan únicamente el incremen. 

to de la productividad; se atiende poco al desarrollo de la per• 

sona. (Rivcro Herrera, Vielle). 
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No se toma en cuenta si a la poblaci6n le retribuirá beneficios

el tomar parte en el programa. Hay gran falta de compromiso por 

parte de las organizaciones para lograr el cambio. (La Belle}. 

No se atiende a les procesos vitales ni a las necesidades reales 

de los marginados; les dá finalmente una educaci6n defii;iente en 

contenidos e infiltrada de los valores hegemónicos de la socie -

dad. (Guzmán y Valero). 

Se favorece la migración de la gente m:i.s preparada del campo a -

las ciudades (Guzmán). Se crean patrones de dependencia (V'ie- -

lle). 

Y por todo lo anterior7 n.o se hace extensiva la BNF: hay grandes 

tasas de deserción y de diso1uci6n de grupos de aprendizaje. 

Las diferencias que hemos señalado entre los grupos de autores -

(norteamericanos y latinoaI!lericanos) se evidenciaron en este - -

apartado. 

Además, como indica Rebeil,. muchos proyectos de ENF que tratan -

de seguir los lineamientos de Freiré sobre la educaci6n concien

tizadora fracasan porque olvidan el verdade1·0 lugar y poder de -

la educación, la sobrevaloran y no la ubican en la práctica como 

un elemento más del conjunto de relaciones sociales. Y por otro 

lado, muchos proyectos con fundamentos del marco tticnico·funcio

nalista,, utilizan formas externas y metodologías de la perspect:,!. 

va concientizante. 
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Informan Alvarez y Toro que el subsistema de contenido de los 

programas considerados como no formales es!::i demasiado orienta

do a problemas y necesidades prácticas, y no a la teor!a; este

es un riesgo importante de considerar cuando se concibe a la BNF 

como el medio exclusivo y suficiente para educar una comunidad~

dando priiaa.cia sólo a lo tecnológico, vocacional y práctico. 

Otro dato interesante es el que ofrece Schmelkes en la siguiente 

cita: 

•Los programas se diseñan en el escritorio. De ahí si
gue su ejecución directa. La ausencia de marcos te6ri 
cos y de hipótesis operativas ha conducido a los eje= 
cutores a emprender esos saltos mortales entre las -
ideas y la acción directa, lo cual en gran parte ex -
plica el. fracaso de muchos de los programas en los 
cuales se habían fincado grandes esperanzas". 23 

Entre los logros que se han obtenido por la BNF están: 

Contribuir al desarrollo individual y nacional, colaborar en el

enriquecimiento cultural y la captaci6n de diferentes tipos de -

personas siault~neamente (Coombs). 

Desarrollar diversas tecnologías como T.V. y radio. Atender po

blación antes descuidada. Compensar Jas deficiencias de la EF y 

actualizar a las personas para que realicen mejor su trabajo. En 

algunos casos se han podido hacer extensivas las experiencias de 

un proyecto:f ejemplo de ello es el Proyecto Puebla de México. 

(Coombs y Añ~ed). 
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Ofrecer grandes oportunidades de aprendizaje~ por ello hay que

eapezar a definir SU$ relaciones con respecto a la EF. (Ingle,.

La Belle). 

En los autores latinoaaeric.tnos lo que resalta es que se ha lo

¡rado transforaar a la poblaci6n adulta en algunos grupos rura

les y urbanos en cuanto a su nivel de conciencia; ca•bio de ac

titudes individuales y pasivas a relaciones act:ivas y de coapr~ 

aiso. (Guz .. n, Vielle). 

Se ha favorecido el trabajo arupal. el desarrollo de las habili 

dades de las personas para que inicien la tarea de coaprender -

sus probieus coñ el fin de iniciar la lucha que les perni ta S,2. 

lucionar!os. Se ha logrado increaentar su productividad. (Rive 

ro Herrera, Vielle). 

Se ha conseguido establecer una relaci6n de igual a igual entre 

proletarios, caapesinos e intelectuales. El trabajo que reali

z:n -cUñjuñl:áiieüte para ·resolver sus problemas ya no es tan di -

rectivo ni unilateral. (Valero). 

Y un. logro que a nuestro juicio es funda.ent:al en el ofabito pe

dagógico. es que se ha incursionado en diferentes for11as y 116t.,2. 

dos de aprend.iz:aje. Se bttsca la. participac:i6n activa de los !!!,· 

teresados y se han ensay.ado nuevo$ siste•as educativas que in ... 

tentan ser 11fs ac:ordes con las necesidades de los iurgim1dos --

(Vielle). 
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Los autores norteamericanos consideran que la ENF tiene ·grandes

posibilidades para: 

a) Satisfacer las necesidades de la población ruraL y en general 

de los que no tienen acceso a la vía escolarizada de los paí

ses "en vías de desarrollo", para lo cual hay que hacerla ex

tensiva mediante la reducción de su costo y la participaci6n

de voluntarios. (Coumbs y Ahmed; La Belle). 

b) Desarrollar diferentes tecnologías para incrementar las rela

ciones costo-beneficio y costo-efectividad, para ello se Je -

ben vincular los distintos programas que atiendan una determi 

nada zona.. (Coombs y Ahmed). 

c) Innovar en el proceso de aprendizaje debido a su flexibili- -

dad. (!ngl-0}. 

d) Modificar el medio, ya que se d.irige poco a la transmisi6n de 

conocimientos y habilidades necesarios para la obtención de -

títulosp y en cambio se orienta a la transmisi6n y utiliza- -

ci6n de información y capacidades que pueden transformarlo. -

(La Belle). 

Para los latinoamericanos (Salvo Rivero Herrera) lá. ENF es una -

alternativa por el modo o estilo como se desarrolla, no importa

tanto el lugar o la persona que la efectúa. 

Su capacidad de perfeccionamiento radica entonces en su poder de 

intercambio con la EP, asi como de ciertos contenidos y formas -

de la educación inforr.ml. Es decir, de aprovechar todos y c:,1ua

uno de los elementos que hagan posible el aprendizaje. 



A partir de lo expuesto surge la pregunta: ¿Entonces, no formal 

indica oposici6n a formal?. De hecho, no. Pues existen como he 

mos visto caracter!sticas, reglas y procesos similares. Espe- -

cialmente, después de que se realiza el proceso de sistematiza -

ci6n de las experiencias de ENFª 

¿No formal es sinónimo de no institucional? No 1 ya que como se

ha demostrado a lo largo del trabajo, la mayoría de estas activ,i 

dades son promovidas, organizadas y financiadas por institucio -

nes nacionales e internacionales, ptlblicas y privadas. 

De lo anterior se desprende que existe diferencia entre la can -

cepci6n anglosajona y la latinoamericana acerca de la ENF. Las

primeros se preocupan mucho por delinear las caracteristicas, 

condiciones de éxito de los programasr clasificaciones, etc. Pe 

ro como ya en otro momento hemos afirmado, se refieren a aspee -

tas de forma que no resultan relevantes. 

Los autores latinoamericanos como Valero y Vielle, aportan ele -

mentos que intentaremos retomar al final de este capitulo con el 

propósito de lograr una primera respuesta a nuestr~ interrogante 

fundamental. 

En el siguiente apartado presentamos la sintesis de dos trabajos 

hechos por latinoamericanos, que desarrollan diferentes interpr~ 

taciones y explicaciones del problema. 
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3.3 DOS ALTER.NATIVAS TEORICAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIONAL CO!i 

CEPTO DE ENF. 

A continuación presentaremos brevemente las ideas fundamentales

de dos trabajos que ya dieron sus primeros frutos, pero que con

tinúan en proceso. 

3.3.1 ALVAREZ Y TORO. 

Los autores rechazan las definiciones que se basan en el supues-

* to contraste entre la EF y la ENF. Y mediante su investigación 

ponen en tela de juicio que la totalidad educativa pueda consid~ 

rarse como un continuo entre la EF, la ENF y la informal. 

Su objetivo básico es reducir lo más posible, la confusión que ... 

existe en torno al término ENF y redefinirlo para que sea útil a 

investigadores, científicos sociales y pedagogos.. .En sus pala -

bras: 

~Puesto que a si•ple vista nosotros en Colombia~ que -
nos encontrama$ en una sitt:ac.tón car.a a cara eon tal
realidad, no pod!amos utiliza~ los frutos de estas de 
liberaciones al enfrentarnos a estudios y décisiones= 
complicadas y de mayor importancia a millares de per• 
sonas que carecen de las más mínimas oportunidades de 
aprendizajé. Decidimos abandonar las definicione,~~ -
tipologías y arre~los de programas ideados en tierras 
lejanas y tomar el camino difícil: el de tratar de 
describir, analizar e interpretar nuestra realidad, -
reconocida como complej.a, éon la esperan~a de reducir 
tal cosnplej idad a algo entendible y útil para el p.ro
pio desarrollo de procesos educativos". 24 

*ALVARE:Z, B. y TORO, J.B.. La C:riucaci6n no forMal, Colot:'lbia, 
Asociaei6n de Publi~acioneu Educativas, 1975. 



nste trabajo es muy original en el campo de la ENF tanto en Amé 

rica Latina como en otras latitudes. 

Enfatizan en su ensayo, la importancia de reconocer el papel de 

la intuición en los procesos de aprendizaje, de que los proce -

sos de elaboración y creatividad son tan esenciales, como la 

transmi~ii6n en sí. 

Su orientación destaca la necesidad de analizar las ideologías, 

valores y objetivos manifiestos y ocultos de políticos, técni -

ces y agentes educativos como base para el cambio y planeamien

to educativos. Para ello utilizaron un sistema que cubrió 13 -

fases básicas del proceso de desarrollo de un proyecto o progr!!_ 

ma de aprendizaje, desde la elección de objetivos hasta los s~ 

temas de evaluación e intercambio. 

Cuando los investigadores iniciaron el estudio de los aprendiz!!_ 

j es que se realizan. fuera del contexto escolar, se tomó tambi6n 

a éste como referencia, y por lo tanto, se les agrupó bajo el -

genérico no escolar o no formal. Sin embargo, para ellos los -

términos maestFo, clase, lecciones, grados. diplomast etc. no -

son excluyentes de la ENF; aunque los emplean con diferentes 

connotaciones pues no están reconocidos por el sistema educati

vo nacional tradicional. Comentan los autores que: 

" ••• a medida que se obtiene informaci6n sobre los mo
dos y modelos de aprendizaje vigentes hoy, aparece -
con. mayor evidencia que la ii1altiai111ensionalidad y 
pluralidad de ~stos, es irreductible a una defini- ~ 
cidn tripartita y unidi1nensional con la cual. se ini-
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ci.6 el. trabajo en esta área. Por otra parte, e:t estu 
dio de :tos el.ementos constitutivos de l.os ambientes ":" 
de aprendizaje permitirS una descripci6n más rica y -
la elaboración de model.os al.ternativos para solucio -
nar prob1emas ~ú1tiples y diferentes". 25 

Y consideran posible que mediante este camino, el t~rmino ENF se 

reemplace y tal vez, de origen a nuevas expresiones mlis precisas 

para describir este tipo de aprendizajes no escolarizados. 

En nuestra opini6n el aporte de su trabajo es el estudio del con 

texto de aprendizaje; y que tratan de estimular la discusión pa

ra encontrar una conceptualizaci6n mlis precisa y <itil a través -

de la identificación de los elementos que intervienen en los - -

aprendizajes que actualmente se denominan escolares y de aqu~- -

llos que se ubican en un panorama mlis extenso, asi como de las -

relaciones y funciones que existen entre ellos, para elaborar 

nuevos modelos. 

"El contexto de aprendizaje no se refi.ere ('lirectamente 
a las estructuras mentales del. sujeto que asimilan 
las rea1idades f!sicas sino más bien al arreglo obser 
vable de los objetos y estímulos dentro del cual se ":" 
x-ealiza la interacci6n sujeto-objeto. Es decir, a 
las caracter!sticas, en lo posib1e mensurables, del -
aml:iiente de esl:.iinttlaei:ones que ro<Jea al. sujeto". 26 

Los estilos de aprendizaje como los contextos en los que ocurre

son m61tiples. Los contextos están constituidos no sólo por sus 

elementos, sino que por la forma en. que 6stos se estructuran y -

organizan. Es asi que hay contextos altamente institucionaliza

dos y con objetivos .a largo plazo, y otros opuenos, as1 como 

con diversos matices. A través de la historia de la educaci6n -
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podemos observar c6mo un supuestó sumamente importante ha sido -

el tratar de inducir, facilitar o al menos permitir el aprendiz!_ 

je de los sujetos por medio del control del contexto en que se -

lleva a cabo-.. 

.La organizaci6n de los elementos de un contexto puede darse de -

forma extrínseca o intrfnseca; y en esta última situación, puede 

darse por uno de los elementos o por el sujeto mismo, quien a su 

vez., puede tener distintos grados de control • Sefi.alan Al varez y 

Toro, que la participación puede darse entonces, en el planea- -

miento, en la operaci6n y en la evaluaci6n del aprendizaje. 

Los intercambios entre la persona y el medio ambiente pueden co!!_ 

formarse en opinión de las autores, 

" ••• 1.)bajo un contexto de estimu1aci6n enmarcado en un 
determinado entorno espacial, 2la lo largo de una se
cuencia, y 3} con un 111ovimien·to o proceso que pueden -
ser previstos en ocasiones ••• " 27 

Para ellos un contexto implica un determinado y finito nümero de 

elementos; de lo que se desprende que los elementos pueden: tener 

diferentes valores, y por lo mismo, pueden hacerse combinaciones 

muy variadas. Algunos ejemplos que plantean al respecto son las 

dimensiones espacio, tiempo, elementos de estimulación, movimien 

to, etc.; y cada dimensión puede variar gradualmente en diferen

tes aspectos. 

As!, cada conju-nto de element:os de un contexto de aprendizaje 
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puede tener algunas dimensiones comunes a otro contexto, pero -

tambiSn otras muy distintas, además debe tenerse en cuenta que

los elementos comunes pueden ser diferentes en cada caso que 

analicemos; por lo cual. cuando dos contextos tienen algunos el~ 

lllentos en coaún, se dice que existe entre ellos un cierto mar -

gen de comparabilidad. El siguiente cuadro ampliará un poco lo 

enunciado: 

ALGUNAS DIMENSIONES PE 
UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE 

(a) Espacio físico 

(b) Entorno instituciona1 

(e) Tiempo y secuencias 

(d) Movimiento/procesos 

(e) Elementos de estimu1a
ci6n 

POSIBLES VALORES QUE PUEDE 
TOMAR EN UN CASO ESPECIFICO 

Figura 3. Mul·tidimensionalidad de los contextos de 
aprendizaje. 2B 
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Estos son ejemplos de.los valores- que en cada caso específico 

.,~ ·Pttedén 'toma+ cada una de las dimensiones mencionadas~ 

"a. gspacio físico 

= Espacio -cer:r;-ado, específicamente construido pa
ra. efectos de aprendizaje. 

= Construcción cerrada no dedicada directamente -
a! aprendizaje sistemStico, ·pero sS: a fines ge
nerales de comunicación .de mensajes con una - -
orientación definida, como templo&, teatros, -
etc. 

Construcción hecha con fines diferentes: talle
res, viviendas, etc. 

a = Espacios abiertos. 4. 

b. Entorno institucional 

b . = :Insti tuación re cono cid.a por 1a sociedad como de 
1· di cada a la instrucción sistemática: colegios,-:" 

universidades, etc. 

Ordinariamente son considerado.s como pertene- -
cientes al "sistema educativo"~ 

= Programas dé extensión de ~1 ~ 

-= Instituciones no reconocidas como dedicadas pri 
mordialmente a la instrucci6n pero en las cua '.:" 
les se realizan actividades intencionales de -
instrucci6n porque se requieren como medio para 
otros fines: empresas industriales, bancos, fa
milias, etc. 

= Instituciones dedicadas a finalidades tales que 
no requieren de por si programas de instrucci6n 
(diversi6n, política, etc.); pero en los cuales 
algunas veces estas ~e realizan: clubes socia -
l.es, i;indicato.s; asociaci-onss, etc. 

Sin marco institucional determinado. Agrupacio
nes espont&neas (c~lulas de estudio). 

b
6 

• Ning6n marco institucional. Conversaciones in -
formales, estudio independiente, etc. 

c. Tiempos 

e ,.,. 
1 

Horarios rígidos que exigen te6ri~a~énte una de 
dicaci6n completa ("estudiantes" en el sentido-:" 
tradicional). 

c 2 • Horarios r!gidos que exigen una dedicaci6n par
cial pero el estudiante tiene que acomodarse a-
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ellos (estudiantes de tiempa parcial, cursos por 
televisión~ etc.). 

e • 
3 

Horarios flexibles. El. estudiante tiene posibil.i 
dad de construir su horario dentro de ciertos l'f 
mites (lecturas y actividades dirigidas por un = 
profesor). · 

= Horarios y dedicación seleccionados por el estu
diante (un centro de aprendizaje a donde se va -
cuando se desee, cursos por correspondencia, lec 
turas, conversaciones, etc.) • -

d. Procesos 

d
1 

= Procesos predecibles y· determinados a priori. El. 
estudiante espera pasivamente. General!llente de -
ductivos. · 

= El. estudiante colabora en la planeaci6n y ejecu
ción de los procesos. 

= Procesos abie:c·tos pero guiados., Generalmente in
ductivos. 

= Procesos impredecibles, dependen totalmente de -
él o los aprendices. 

e. El.ementos primarios de estimulaci6n. 

e
1 

= El docente, doc-entes o interlocutor. P:resencia
f!sica inmediata. Simulación centrada en persa -
nas. 

Medios diseñados para la comunicaci6n audiovi
sual.: la TV. 

= Cine. 

e 4 = Trasparencias. 

e
5 

Afiches, tableros, val.las, etc. 

e 
6 

Impresos,. libros, cartillas, consolas de comput!; 
dor. 

= Radio. 

Grabaciones - discos. 

Situaciones de simulación centradas en materia -
l.es (juegos). 

e
10 

.. Medio ambiente." 29 

En cuanto a su intencionalidadt un contexto de aprendizaje puede 

ser elegido en funci6n de sus metas lejanasF inmediatas~ o incl!!_ 

so puede no ser buscado, sine; que simplemente sucede. 
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Afirman los autores que por su intencionalidad~ muchos contextos 

ocupan un lugar dentro 4e las instituciones sociales, en la vida 

de cada individuo, y llegan a convertirse en algo valioso y de -

seable en si mismo~ La intenciónalidad de un contexto se maní -

fiesta principalmente en sus metas, y este logro de las metas es 

t~ generalmente asociado a sistemas de refuerzo o recompensa. 

Veamos algunos ejemplos: 

wf. Alcance de las metas 

f == Las metas del contexto se integran a metas de -
1 muy largo alcancet el proceso total al cual se

integran requiere varios años de trabajo. 

f = 
2 

Aunque las me·tas del contexto se integren a 
otra.s da más largo alcance. pueden constituir -
también un fin completo en sí mismas1 es decir, 
se integran "modularm:enta• a un sistema mayor. 

= Metas flexibles a corto plazo; no se subordinan 
necesariamente a un $iBtem.a de ~etas a largo 
plazo. 

f 4 = Carece de orientaci6n precisa en términos de me 
tas; es un proceso abierto. 

q. Apertura de las metas. 

g • Las metas se establecen muy específicamente (en 
1 términos de comportamientos observables, por 

ejempl.o). 

g "" Las metas se establecen y formulan en t~rminos
Z más generales pero suficientemente precis~s pa

ra guiar Uñ proceso. 

= Las :metas son formulaciones muy generales. 

= No existe formulaci6n de las metas. 

h. Estructura de recompensa 

h • Recoinpensas diferidas y acreditaci6n simbl>licá-
1 (títulos académicos, que pc~iten elevación del 

status). 

h • Recompensas diferidas y acreditación para 9anan 
2 cias 111.!is prácticas (certificación para einplaos";'" 

profesiones, etc.). 
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. 
h.

3 
• Recompensas inmediatas pero si;mbólicas (diplomas 

y certificaciones de cursos cortos, simposios, -
etc. J.. 

= Recompensas inmediatas y reales Cap1icaci6n prac 
tic a, .dinero, etc.). -

= No existe un sistema previo de recompensa. El es 
tudiante asiste por diversión o por interEis en :: 
su propio enriquecimiento.• 30 

Otro elemento de su planteamiento es el componente comunitario -

de un contexto, el cual se refiere a la influencia de la interaE_ 

ci6n grupal, las consecuencias de sus interrelaciones, 
0

etc., al

cual presentan como un trabajo exploratorio porque la investiga

ci6n, desde su punto de vista, ha sido muy pobre en este sentido. 

Este aspecto se refiere al grado de homogeneidad o heterogenei -

dad de los aprendices, al grado de colectivización, asi como los 

casos en que algunos grupos se hacen dependientes de otras es --

t:ructuras, lo que significa una serie de consecuencias para el -

aprendizaje. Alvarez y Toro lo ejemplifican de la siguiente ma-

nera: 

"l. Homogeneidad 

. l '"' 
1 

Grupo de aprendizaje que posee réquisitos "norm!_ 
les" de nivel de escolaridad, sexo, edad, etc. -
Generalmente requiere selecci6n previa. 

12 a Solamente requiere nivel SÍlllilar 4e pr~paraci6nT 
heterogeneidad en otras variables. Generalmente
~equiere un proceso de selecci6n. 

i
3 

* cualquier individuor en cualquier momento, puede 
integrarse a la experiencia,. lo cual permite una 
mayor heterogeneidad. 

m. Grado de colectivizaci6n 

m
1 

• Grupos que comparten la vida de aprendice• que -
es su ooupaci6n principal~ 

"' Grupos que se reunen para actividades de aprend!. 
za.je en for111a m&s o 111enoti continuar 1<>• miel!l.bros 
se conocen mu~ua•enret pero el ap~endizaje no es 
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su actividad pri~cipa1. 
Grupos. ocasional.es.. Los- miexnbr.os no se conocen
entre s!. 

m = El aprendizaje es una experiencia no-compartida-
4 en el mismo lugar. 

n. Grado de relacHin a otra estructura 

= Los grupos dependen de otras estructuras que es• 
quien l.os convoca. 

= Los grupos 
nacimiento 

n 3 = Los 41rupos 

dependen de otra estructura para rec~ 

::~ ~::::e:e;:::~:~". 31 

La conjunci6n de los elementos presentados se encuentra en la si 

guiente 111atriz,. que contiene las variables seleccionadas y los -

valores que 6stas pueden tomar. 
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VARIABLES 

1 

Espacio físico a 

Entorno institucional b . 
Tiempos e 

Procesos d 

Elementos de estimulación e 

Alcance de las metas 
f 

Apertura de las metas 
9 

Estructura de recompensa 
h 

Planeamiento i 

Operaci6n j 

Evaluaci6n r. 

Homogeneidad 
l 

Grado de colectivización 
m 

Relación a otra estructura 
n 

Figura 4. 32 Matriz general. 

VALORES 

2 3 n 

Para estos autores el contexto de aprendizaje puede ser una al -

ternativa conceptual para el análisis de las diversas experien -

cias educativas, al menos en un primer momento.. También consid!:_ 

ran que por esta conceptualización se podría en un futuro cono -

cer la incidencia de ciertas variables ambientales en los resul-

tados del aprendiz.aje, entre otras ventajas. 
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No obstante sus deficiencias, el.valor de este trabajo es mos- -

trar que en la práctica educativa concreta, lo formal y lo no -

formal no son dos procesos realmente distintos e independientes, 

ni dos sistemas, ni dos metodologbs, ni dos tipos de contenidos 

que puedan diferenciarse con total precisión. Y así,. colabora a 

evitar el riesgo de caer en el problema de querer encasillar en

un rubro, un programa x, que "debería" ajustarse a característi

cas ideales, que en la práctica no se· dan. 

3.3.2 CADENA Y MARTINEZ. 

El objetivo de este trabajo es esclarecer algunos conceptos fun~ 

damentales sobre la investigaci6n en ENF en México y aportar pr~ 

puestas metodológicas que permitan descubrir ciertas líneas de -

análisis que en opinión de los autores sería interesante desarro 

llar. En este sentido afirman: 

"La primera opci6n que tomamos, fue la de analizar las 
investigaciones, a partir del objeto de estudio para
el cual habían sido realizadas, es decir no era posi
ble hacer análisis de la investiqaci6n sobre educa- -
ci6n no formal.,. si antes no defin!amos lo que se en -
tend!a por educaeilSn no formal". 33 

As!, trabajaron sobre la esencia y significación te6rica del co!!. 

cepto de ENF, para dedicarse posteriormente a su objeto de estu

dio, la investigación que se realiza sobre esta modalidad educa

tiva. 

Consideran los autores que hay gran diversidad en los objetivos 1 

caractertsticas, etc. entre las actividades denominadas de ENF,-
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y que por las dimensiones que han cobrado tanto en su ntímero co

mo en su tipo, dicho t6rmino resulta ambiguo. Surge api el imp.!:_ 

rativo de delimitarlo. 

Desde su perspectiva la ENF, como ninguna otra práctica educati-

va es neutra, por el contrario, está inscrita en una u otra es -

trategia de clase. De tal fonna que la educaci6n que promueve ~ 

la clase dominante es alienadora e integradora; en tanto que la 

educaci6n contestataria es liberadora, crítica y popular. No 

obstante, en la realidad no se dan esas caracter1sticas en un 

sentido puro o total, sino que se trata de 

1t ••• múltiples contradicciones (que) atraviesan todos -
los momentos y esferas de la sociedad y su movimiento, 
lleno qe :111atices e.s mtlcho m~s comp.lejo de l.o qua apa
renta". 34 

Es decir, que se d:i entre estos dos polos antag6nicos toda una -

gama de.combinaciones y posibilidades.. Y consideran qUe: 

n ••• no es posible abordar el problema de la educación
"no formal" desde una 6ptica superficial o de lo ~ue
nos dicen las apariencias y que, el camino correcto -
es el de un proceso de an~lisis te6rico, coherente, -
éxplicativo de los procesos y relaciones sociales, 
que integre tambi6n, a nivel de la reconstrucci6n te! 
rica, la educaci6n en general y, dentro de ella, la -
educaci6n no formal". 35 

Plantean que la ENF tendrfa que ubicarse dentro de la relación -

educación integradora y educación popular; pero el problema de -

la debilidad e insuriciencia de su postulado ellos mismos lo re

conocen de la siguiente •anera: 
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" ••• tanto la educación popular como la educaci6n inte
gradora, en los términos en que la hemos desarrolla -
do, pueden efectivamente ser no formales, aunque una
en mayor proporción que la otra, asunto que en este -
caso se hace irrelevante, ya que nuestro centro de -
atención está más referido a los aspectos cualitati -
vos del problema que a sus aspectos cuantitativos. 
Aquí el carácter de la formalidad o no formalidad, -
tiene que ser abordado considerando necesariamente su 
inscripción, .dentro de la educación popular o dentro
de la educaci6n integradora". 36 

Para ellos el problema principal radica en no analizar el fondo 

de la cuestión; señalan que todos los autores se pierden en deta 

lles de la format o sea de apariencia. 

Opinan que se ha intentado definir la ENF como lo que no se ins

cribe dentro del sistema formal, o aqu~lla que no otorga títulos 

o certificados; y que dentro de estas ambigüedades~ caben infini 

dad de actividades educativas. En la siguiente cita encontramos 

un aporte: 

..... la esencia de la llamada "educación no formal" no
queda clara, ni por las características que se le - -
atribuyen, que son en realidad bastante ''formales" co 
mo es la no dotación de t!tulos y certificados, ni -
por la metodolog!a, pues sabemos que. existen gran ºª.!! 
t:idaci de enfoques y entre ellos, diferencias; además, 
algunas metodolog!as se sustentan en posiciones diame 
tralmente opuestas, como son el método díal6gico de :; 
Freire y l.a capacitaci6n t¡;cnica para el trabajo, am
bas incluidas dentro de la educaci6n no formal". 37 

3.4 ELEMENTOS PARA CONTINUAR LA DISCUSION TEORICA. 

Aunque la ENF es uno de los temas sobre los que más se ha escri-

1:0 en las tlltimas fechas,. el contenido de esos escritos es has -
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tante polémico, variado y multifacético. 

En el terreno teórico, hemos podido observar que en.términos ge

nerales,. se ha intentado definirla con base en características -

opuestas a la educaci6n escolar, tambien llamada formal. 

Con el propósito de lograr un mayor grado de precisi6n, aparece

entre los norteamericanos la tipología EF; ENF y educaci6n info!. 

mal, la cual se completó después con la idea del continuo. 

Entre los autores latinoamericanos hemos percibido la tendencia

ª incorporar la categoría ENF en sus trabajos 38y más adelante, -

realizar algunas diferenciaciones y especificaciones como un in

tento de adaptar el término a nuestra realidad. 

Los dos altimos planteamientos presentados (3.3), manifiestan un 

cambio favorable con respecto al tratamiento que se ha dado a es 

ta problemática, fundamentalmente en lo que se refiere a Latino

américa. 

Bn. el caso de Alvarez y Toro~ su estudio preliminar sobre el con 

texto inmediato de aprendizaje abre el camino para buscar una 

conce~tualizaci6n más precisa y Gtil de aquellos aprendizajes 

llevados a cabo fuera del marco escolar. Pero no considerándo -

los como elementos opuestos, sino que mediante el estudio e iden 

tificaci6n de los componentes del proceso de aprendizaje; tanto

los que se dan en la escuela, como los que sa efectúan en un pa

norama más amplio; el anlilisis de las relaciones y funciones que 
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existen entre ellos; la elaborad:6n de nuevos modelos y el per -

feccionamiento de los que existen, en lugar de categorizar lo ~

formal, no formal e informal a partir de un énfasis en sus carac 

teristicas y atributos ideales per se. 

Reconocemos con estos autores, el valor que como punto de parti

da tiene esta división y clasificaci6n de la totalidad educativa 

(EF, ENF y educación informal); sin embargo, se hace necesario -

un nuevo paso. 

Así, al trabajar sobre el origen y direccionalidad de la ENF he

mos podido detectar las insuficiencias de la categoría en cada -

autor y en cada grupo de autores~ Y afirmamos con Cadena y Mar-

t!:nez que- la esencia de la ENF no queda clara ni por sus ~--

teristicas~ que en algunos programas son bastante "formalestt; ni 

por su metodologia, ya que en el conjunto de actividades agrupa

das bajo este rubro, se dan enfoques y metodologías antagónicas, 

-como el m~todo dialógico y el de la capacitación t~cnica para -

el trabajo, por ej.emplo-. 

Lo mismo sucede cuando se le intenta caracterizar por sus obje-

tivos, pues la generalidad indica que se orienta al cambio so- -

cial, por diferentes medios y o~orgando distinto nivel de inten

sidad al poder y capacidad de la educaci6n para tal fin. Sin em 

bargo: 

" .... Lde qu~ tipo de caflbio social están hablando? lqu6 
concepción de sociedad y de educaci6n existe en el 
trasfondo de esa idea de ca~bio social? El estudio -
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de los procesos sociales nos ha enseñado que no exis
ten procesos ni acciones neutras. Que todos respon .. 
den a intereses determinados. Que sie•pre se busca a 
trav~s de. este tipo de acciones lo9rar cierto tipo de 
objetivos. Que no siempre los objetivos planteados -
en el documento, son los que motivan y orientan estas 
acciones, e$ decir, que bajo un tipo de objetivos Apa 
rentes, se esconden otro tipo de objetivos más gene :
rales e inscritos en una ldqica social hist6rica, mla 
general". 39 

Muchas reseñas de experiencias ejemplifican lo anterior, ya que

para no perder el financiamiento de un eierto organismo o agen -

cía, manejan sus procesos educativos con discreci6n y reportan en 

sus informes aspectos parciales que solamente resultan relevan -

tes para ellos. Por tal motivo no constituyen en primera insta!!. 

cia, elementos que enriquezcan el conocimiento sobre ENF en Am!

rica Latina_,. 

Esta fuerte vinculación entre l3NF y cambia social debe _ser estu-
• diada con más detalle; pero, mientras no se supere la idea de 

que la ENF es el elemento clave para lograr el cambio social, lo 

que se favorece es la difusi6n de un reduccionismo desde la per~ 

pectiva educaciona1. 40 

Este tipo de educaci6n tampoco puede definirse por la población~ 

que a.tiende pues aunque parece focalizarse en los adultos de zo

nas marginadas urbanas y rurales,. algunos programas ya empiezan

ª integrar niftos (Coombs y Ahmed). Y como plantea Rivero Herre

ra, los programas pueden planearse, organizarse, etc. para nifios, 

de acuerdo a objetivos específicos. 

Y, en lo que concierne a la propuesta de Cadena y Wtrtfocz. de -
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übicar la ENF a partir de su inséripci6n dentro de la educación

integradora y de la educación popular~ pensamos que ésta (BNF) -

repr.esenta un proceso muy rico que no puede encasillarse dentro

de una u otra; no es aceptable desde nuestra perspectiva una ub! 

caci6n tan estricta como la que se le pretende dar. 

Dentro de la educación integradora y de la educaci6n popular - -

existen, contradicciones que ellos mismos reconocen, secundarias 

tal vez, pero con el peso suficiente como para escaparse de las

normas a que s.e les quiere reducir. 

La educación popular no es únicamente BNF, la escuela a pesar de 

muchas de sus deficiencias ha sido durante varios siglos y cont!. 

núa siendo una fo~a edY~atíva de gran importancia, y es también 

en ciertas condiciones, educaci6n popular. No es privilegio de

la escuela reproducir la ideología dominante. Ni por el contra

rio, todos los programas que se consideran populares o liberaci~ 

nistas esUn exento~ de reproducirla. 

Por otra parte, la escuela posee un marco horizontal (Valero}. -

un espacio donde fructifican las contradicciones de la ideolog!a 

dominante institucionalizada, y se da un margen para la critica

Y la transformación por parte de la sociedad civil. 

Existen desviaciones en relaci6n al sentido y contenidos de la -

ENF, por ejemplo, el carácter economicista que la hace girar en

torno a actividades reivindicativas de índole monetaria, habita

cional, de higiene, etc.;. o la que considera que la ENF sirve P!!. 
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ra incrementar la productividad, dejando a un lado la lucha teó

rica, ideológica; la tarea de generar conocimientos y no s6lo de 

recibirlos y aplicarlos; de ejercer la autocrítica, etc. con el

fin de intentar el des.arrollo integral de cada ser humano. 

El subsistema de contenidos de la ENF está demasiado orientado a 

problemas y necesidades prácticas, inmediatas, en perjuicio de -

la teoría; éste es un riesgo importante de considerar cuando se

percibe que la educaci6n llamada no formal, es considerada el me 

dio exclusivo y suficiente para educar a una gran parte de los -

latinoamericanos. Es decir, dando primacía a .lo tecnol6gico y

práctico sobre los demás aspectos necesarios para el desarrollo

integral del individua (Alvarez y Toro). 

La ENF debe dejar de ser concebida como una actividad ocasional, 

aarginal, que empieza y termina en si misma, que suele dirigirse 

a los adultos o a la población que no ha tenido acceso o posibi

lidad de permanencia en la escuela; que se lleva a cabo conforme 

a necesidades y proyectos ajenos y no a las realmente sentidas -

por la población en cuesti6n y po:r los pedagogos. 

¿Tiene la ENF razón de ser en sí aisma'l,. o ¿puede concluirse que 

su función es difundir los contenidos escolares para quienes no

los ha:yan adquirido por esa vía?. ¿Es sólo una educación de ti

po compensatorio? 

¿Hasta que punto las experiencias de ENF pueden influir en la 

transfonnaciún de las instituciones escolares? 
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Muchas de las dificultades que se presentan al tratar de definir 

la ENF provienen de un exagerado énfasis en la concepción de la

educaci6n de los seres humanos como la suma.de una serie de sub-

sistemas independientes y poco permeables entre si. 

Pensamos como Alvarez y Toro que antes de elaborar definiciones

tajantes sobre lo formal y lo no formal en el aprendizaje sería

necesario volver al estudio del problema enseñanza-aprendizaje. 

Asi, en la práctica educativa lo formal y lo no formal no pare -

cen constituir dos procesos distintos, ni dos sistemas, ni do1s -

tipos de metodologia,. ni dos tipos de contenidos perfecta y to -

talmente diferenciables o excluyentes. 

La ENF roprasenta más que un fen6meno educativo nuevo, una nueva 

perspectiva de generación de conocimientos, vinculada a la crea

ci6n de una conciencia colectiva critica en donde tánto educan -

dos como educadores asumen papel de sujetos, y el proceso que 

llevan a cabo constituye su objeto. Todo en un marco horizontal 

de cooperaci6n y responsabilidad. 

En este sentido, el t~rmino significa una transformación impor -

tante en las perspectivas de pedagogos tanto liberales como radi 

cales, de gobernantes y cientificos sociales, porque la ENF asi

concebida implica el aprovechamiento de una gama infinita de po·

sibilidades para el logro del aprendizaje. 

Algunos rasgos de este planteamiento han sido obtenidos de consi 
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deraciones hechas por nuestros autores, es decir retomamos de -

los autores norteamericanos y latinoamericanos la idea de flexi

bilidad y adaptabilidad de la BNF, la cual se evidencia en su c!!. 

pacidad de utilizar todos los métodos y medios que colaboren en

el logro del aprendizaje, o sea que faciliten el proceso de b!is

queda de conocimiento sin importar si son nuevos o antiguos, rús 

tic os o artificiosos. 

La esencia de la ENF radica en su capacidad de aprovechar y con

jugar elementos humanos, materiales,. relaciones, etc. de muy di

versa índole con el fin de hacer posible el proceso de genera- -

ci6n y adquisición de conocimientos. 

La ENF es -como sostiene Rivero Herrera- toda acLiVidad que se 

vale de personas, circunstancias e instituciones para promover -

el aprendizaje y cuyo marco de referencia es toda práctica so- -

cial y no únicamente la escuela. Pero ampliamos su idea e in- -

cluimos los aprendizajes que se dan dentro del ámbito escolar -

siempre y cuando respondan a las necesidades sentidas de la po -

blaci6n y se conformen las condiciones para la generación y no -

sólo la transmisión del conocimiento. 

Con lo anterior nos referimos al aprovechamiento de los factores 

que componen el sistema escolar y al aprendizaje que se efec:túa

en el marco horizontal de la escuela (Valero). 

Paises cómo los nuestros deben valerse de todos los recursos pa

ra lograr la educaci6n para toda la población, lo que implica no 
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rechazar irreflexivamente la escuela como un todo ni otros me -

dios que puedan, en un determinado contexto (Alvarez y Toro), -

hacer posible un aprendizaje significativo. 

Asi entendida, la ENF se convierte en una concepci6n educativa

diferente,. con una tabla de prioridades distintas, tales como -

el rendimiento como criterio de logro versus el de obtención de 

titules, o el de producci6n de conocimientos versus el consumo

inactivo de los mismos, etc.; enmarcada en parámetros·especi:fi

cos y que por tanto, implica una nueva forma de relaci6n educa-

ti va. 

* De tal suerte, la educación para el CIDE ya no puede conside -

rarse un proceso delimitado en el tiempo y en el espacio, en- -

claustrado en las escuelas, etc. para nosotros, no es sólo eso, 

significa además, el posibilitar las condiciones para la produ~ 

ci6n intelectual, afectiva y psicomotriz de cada persona, el d~ 

sai-rollo de sus capacidades creativas, de retención, de despli!:_ 

gue físico, de colaboraci6n, participaci6n, etc. 

"Los interrogantes que surgen sobre la presumible ri
queza tle modelos, de variadas combinaciones de ele -
nentos y usuarios y sobre la posibilidad de innova -
cienes gracias a la flexibilidad inherente a los pr~ 
gramas considerados como no-formales, permiten la 
formulación de nuevas hip6tesis que puedan eventual
Mente sugerir caminos de indagaci6n cuya respuesta -
e3tá asociada a la consideración del currículo como
un instrumento de bGsqueda". 41 

Consideramos que cuando no hay participaci6n plena y c:onciente-

*Véase; p. 21 de este trabajo. 
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en los involucrados en la relaci6n educativa> no existe un real -

proceso de generación de conocimientos. 

Con esto intentamos ubicar la ENF dentro de lo que la convierte

en una alternativa pedagógica importante especialmente en rela -

ci6n al contexto latinoamericano en el cual se desarrolla. 

Para hacer real y efectiva esta posibilidad es necesario~ como -

sostiene Castro, desarrollar el proceso educativo en forua hori

zontal en una relación educandos-educador tal y como lo concibe

Freire en su pedagogía liberadora. 

Al romper con todo un sistema prefijado y una relaci6n vertical

impuesta se traspasan los límites de lo que se ha manejado como

educaci6n no formal. Se supera la idea que enfatiza las pseudo

características y se hace hincapié en las diversas combinaciones 

que promuevan el conocimiento significativo. 

Lo anterior se ha logrado debido a que, ori~ntados en la búsque

da de tecnologías de muy bajo costo y gran llCance, diversas - -

instituciones han ensayado nuevos sistemas educativos, han incu~ 

sianado en diferentes formas y métodos qu~ intentan ser más acor 

des con la poblaci6n a la cual se dirigen. lVielle). La ENF no -

debe constituirse en una extensión de lo5 sistema escolares, si

no que debe ser el punto de partida para que se introdu:.ca una -

idea revolucionaria de educuci6n, elemento transformador de di -

chas sistemas. 
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Es evidente que el interés por la ENF ha provocado interrogantes 

en los sistemas educativos y aún más, en las finalidades del - -

quehacer educativo. 

El aporte de la ENF es no s6lo ofrecer un campo para la investi

gaci6n de alternativas de aprendizaje~ sino el esfuerzo por en -

contrar los medios para satisfacer más adecuadamente las .necesi

dades de las sociedades a que nos hemos venido refiriendo. 

En esta nueva concepción de ENF: 

• Todos tenemos capacidad para educar y ser educados en una rela 

ci6n horizontal. 

• La familia y la sociedad son importantes en el aprendizaje del 

ser humano. 

• Las instituciones escolares serán aprovechadas y a la vez enri 

quecidas. 

• Cualquier circunstancia puede tornarse en un momento de apren

dizaje. 

• Todas las instituciones sociales son recursos para la genera -

ci6n de conocimientos. 

El empleo exclusivo de un estilo de aprendizaje, de organización 

de un íinico contexto, además de ser imposible desde el terreno -

práctico, implica un grave desperdicio de múltiples recursos. 

(Alvarez y Toro). 

La ENF puede ofrecer alternativas de solución a ciertos proble -

mas que con otro enfoque le dieron origt>n, a saber: 
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+ El aumento de• la población en edad E.?scolal' y la disminución <le 

recursos finLncieros para la educación. 
+ La igualdad 1le oportunidades <le :tcceso a la educación. 

+ La necesidad de suplir, complementar y perfeccionar (transfor

mar) la educ:ción escolar. 
+ 

+ 

+ 

La urgencia de innovación educativa. 

La posibilidHd de que llegue a considerarse más valioso social 

mente el rernlimiento como criterio de> logro sobre el certifica 

do escolar. 

El enfrentar las necesidades sentidas de la población en su 

contexto, pa~a hacer posible una estrecha relación entre estu

dio y trabajo. 

+ La necesidad de incrementar la participación política de los -

ciudadanos. 
+ 

La urgencia de :responder con rapidez a las demandas del cambio 

tecnológi!:c -:;roduciendo, y no sólo absorbiendo lo externo (ta!!. 

to en el terreno internacional como entre los dos polos de 

nuestro modelo bisectorial de desarrollo). 

La ENF debe di dgirse primordialmente a los sectores marginados, 

pero reconocie'ldo los matices y subsectores transversales como -

la población i'.í:fan1:il que labora, mujeres, indígenas, etc. 

La confus.f6n qae existe al hablar indistintamente de ENF y de 

educación de a:iultos puede estribar en que esta clase dé accio ~ 

nes élparecen como una alternativa para jóvenes y adultos que no

habfan podido cursar la escolaridad~ para actualizar a los trab! 

jadores y para formar uná ci:vilizaci6n para el ocio en los pai -
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ses desarrollados (Coombs, Lowe): 

En América Latina la situaci6n es muy distinta, porque las pers~ 

nas que han tenido y tienen pocas posibilidades de acceso y per

manencia en el sistema escolar no son t1nicamente adultos. 

Cuando los organismos internacionales empezaron a trabajar sobre 

ENF la orientaron fundamentalmente a los adultos, entre otras -

causas, porque se requería capacitar mejor los recursos humanos

y porque los paises "en vias de desarrollo" se habian propuesto, 

bajo la dirección de la UNESCO, lograr para 1980 el proyecto de

Primaria para todos, lo que descartaba desarrollar aquel tipo de 

educaci6n entre los niños. 

Sin embargo, los niños que fracasan en las escuelas, son en gran 

medida miembros de los. sectores más marginados del proyecto de -

desarrollo nacional~ Además, suelen empezar a trabajar desde 

muy pequeños, realidad independiente de lo que establezcan las -

legislaciones correspondientes. ¿A qué esperar que cumplan 15 -

años y sean considerados adultos para procurarles los elementos

minimos para el aprendizaje? 

J:!n las condiciones econ6mico-sociales en que crecen estos niños,. 

la escolaridad tradicional suele ser frustrante y poco compati -

ble con sus necesidades, las de su familia, y el medio~ 

Estos niños requieren un fuerte enriquecimiento en sus contextos 

de aprendizaje, pero los medios y m6todos deberán atender a sus-
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necesidades. En tal sentido, la ENF redefinida en párrafos ant.!':, 

riores, puede significar una alternativa. 
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CONCLUSIONES 

1. - Nos interes6 caracterizar en forma muy esquemática qué ob

jetos 1:e6ricos es decir, qué propiedades o datos de la pe!. 

cepción 1 se estudiaban en el análisis de la llamada ENF. 

No dejamos de reconocer que éste no es un conocimiento ab

soluto, sino que debe revisarse y perfecci~narse. El va-

lor de nuestra aproximaci6n al tema tiene historia y es a 

su vez susceptible de correcci6n por nuevos datos o teorí

as; lo que lleva a concebir la marcha de la ciencia como -

un proceso diaUctíco en que teoría y práctica se contro-

lan sucesiva y mutuamente. 

Lo que se pretendi6 cuestionar es la existencia y el cano-

cimiento de esos objetas teóricos que son. planteados por -

los autores que hemos venido citando. 

Existen entonces, abundantes y variadas definiciones de 

ENF. Aunada a esta diversidad en el plano te6rico 1 es pr~ 

ciso enfatizar la multiplicidad de experiencias y proyec-

tos en el terreno de la praxis educativa. 

A partir de ah1, nos pareci6 urgente y necesario precisar 

esta problemática en la fonna en que era definida por estos 

autores. Este no seria aan un sentido explicativo sino SQ. 

lamente una ·parte del objeto a estudiar. Partiendo de los 

simples documentos seda posible llegar a alguna clasific!!_ 

ci6n o algGn ordenamiento que pennitiese alguna gencraliz!!_ 
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ci6n, pero nunca nos propusimos una explicaci6n de los pro

pios hechos a que se referían. 

A través de la inves.tigaci6n (m~todo de investigaci6n) tra

tamos - disponiendo ya de elaboraciones metodol6gicas - de 

descubrir la categoria más abstracta o determinación general, 

o constituyente, e ir especificando sus formas determinadas 

particulares, o lo constituido. Así, el fenómeno aparece -

pensado al término de una composici6n~ 

2 .. • De todo lo anterior surgen una serie de planteas no resuel

tos en esta investigación. 

- Toda construcci6n teórica es dependiente de las condicio

nes concretas en que se muestra la realidad. En consecuen 

cia, la ENF no puede comprenderse fuera del contexto eco 

n6mico~ político, sociocultural e hist6rico en que est~ -

inserta. 

En el fondo, la intención que nos animó es la de compren

der una categoría que procura problematizar a través de -

su intervenci&l, w-i conj-unto- d-0 datos especfficos. 

- Entendemos que quedan pendientes interpretaciones adecua

das de las combinaciones específicas, por unión y por op.Q_ 

sici6n, de las manifestaciones de la ENF en problemáticas 

regionales, locales, etc. 

El proyecto ast planteado es muy amplio y podría cumplir· 

se con la realizaci6n de varías investigaciones distintas 
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que se integren en un conjunto definido desde el comien

zo • Esto parece incluir la necesidad de, además del -

tratamiento de la estructura social como totalidad~ un -

examen minucioso de 1~ formación de las clases sociales, 

as! como un análisis detallado de la construcción social 

de las ideologías, en cada pais y por regiones. 

Otras cuestiones que reclaman investigaciones ulteriores 

son: 

La necesidad de seguir profundizando en e1 estudio de la 

naturaleza de la ENF, asi como de sus posibilidades. 

Pues aunque hay una gran acumulaci6n de experiencias re

lativas al tema, reseñas de las mismas, etc.¡. y de que -

algunos institutos, centros de educaci6n superior y cen

tros particulares se es.fuerzan por sistematizar y aglut_!. 

nar lo que se hace, gran parte de lo que se recoge de .. _ 

nuestras experiencias se localiza fuera de Latinoam6rica 

y probablemente para consumo externo. 

- Dado que la ENF no es un fen6meno opuesto a la EF, no es 

conveniente usar una nomenclatura en sentido negativo P!!. 

ra definir a la primera. Es urgente realizar aportacio

.nes te6ricas que faciliten la comprensión, explicitaci6n, 

etc. de estos proyectós. 

- El uso de diferentes categor!as para referirse a un mis

mo fen6meno, sin ningún criterio, es el segundo problema 

que planteamos en la introducci6n. 
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- Las relaciones reales entre la ENF y el cambio social 

-con todo lo que el tema conlleva- es otra problemática a 

resolver. 

- La falta de sistemas de evaluaci6n para programas de esta 

indole, pues aunque haya algunos estudios por ejemplo del 

CIDE, la tarea de evaluación se ha orientado fundamental

mente a la valoraci6n del aprendizaje de cada persona y a 

diagnosticar las necesidades .y condiciones para instrumen 

tar programas educativos. 

- La escasa vinculaci6n de esfuerzos en todos sentidos, lo 

que trae como consecuencia la duplicación y el empleo ina 

decuado de recursos materiales y humanos. 

3.- Este trabajo de tipo exploratorio ha tenido como prop6sito 

presentar un panorama de la problemática te6rico .. conceptual 

de la ENF. 

Es posible que algunos lectores no coincidan total o parcial 

mente con lo expuesto, sin embargo, precisamente por el ca

rácter polémico del tema, se hace necesaria una más amplia

y activa discusi6n teórica que permita esclarecer la natur!_ 

leza de esta práctica educativa en América Latina. 

4.- La Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la 

Educación es la coyuntura que en nuestra opinión, proyecta 

las condiciones para el auge de dichas actividades en nues

tros paises. 
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Se consider6 que la ENF o infonnal (todavía no delimitadas -

entonces), era una de las formas para superar la citada cri

sis. A través de ella se lograría la formación de recursos 

humanos, la adecuación entre lo que nrequiere" el mercado la 

boral y lo que produce la educaci6n; la atención de la de-

manda educativa rezagada, que cada vez se incrementa más. 

etc. 

En sí, su función estribaría. en ser un complemento de la ed!:!. 

caci6n escolar, también denominada formal. 

Aunque prácticas educativas de este género han existido hace 

siglos en Latinoamérica, es a partir de l960 que se les em-

·pieza a identificar como no formales; y se desarrollan sist:e 

mas conceptuales que "permitann interpretarlas. 

5.- Hemos cuestionado la validez de términos ambiguos para expl!_ 

car esta realidad. La ENF es un término acuñado en otro con 

texto (E.U.A.), que no obstante haber incorporado significa

ciones del concreto latinoamericano no llega a ordenar ni a 

explicar dicha realidad. Pues como hemos visto, los crite-

rios que se han venido empleando para deslindar los fenómenos 

educativos (EF, ENF, educación informal) son poco significa

tivos; y como consecuencia, al analizar finicamcnte sus carac 

terísticas externas, metodologías, objetivos, etc., se dcscu 

bre gran itnprecisi6n, básicamente porque éstos no son dife-

renciables o excluyentes. 
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Es decir, de la dicotomia EF-ENF y de la tricotom!a EF 1 ENF, 

educación informal, no se derivan los elementos que posibil! 

tan llegar a la esencia de la ENF mediante una supuesta opo

sición entre ellos, aan cuando se incluya 1a idea de cont!-

nuo. Al menos, hasta el momento, no ha ofrecido resultados

representativos. 

6.- Pensamos que no es posible conceptualizar la ENF para Am~ri

ca Latina como se ha hecho en paises industrializados, ya -

que no estamos buscando "ocupar el tiempo ocioso de la pobla 

cil.5n, o formar una civilizaci6n para el ocio11
• Para nues- -

tros paises puede significar una verdadera alternativa en la 

lucha por el desarrollo integral de cada individuo. 

7.- Aunque parece que en Am~rica Latina se trata de dar respues

tas propias y que para ello se hace uso del conocim;ent~ y -

la tecnolog1a de la humanidad, así como de su capacidad ere!_ 

tiva, se otorga demasiada importancia a la investigaci6n 

aplicada en relaci6n al tema que nos ocupa. 

La dependencia cultural con respecto al extranjero, princi -

palmente hacia Estados Unidos, se fomenta con base en el ar

gumento de que hay que investigar para resolver problemas 

operativos, urgentes, inmediatos. Pero al relegar la inves

tigación básica, se reducen las posibilidades de encontrar -

caminos propios en la ruta del conocimiento, y de la compre!!_ 
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sídn de un fenómeno en si. 

Entre las maltiples formas necesarias para evitar que los p~ 

dagogos latinoamericanos retomemos irreflexivamente lo que -

en otras latitudes se planea y decide~ es necesario trabajar 

teOrica y prácticamente en el proceso educativo. 

La excesiva dispersión conceptual en ciencias sociales, es -

un obstáculo importante para el aprovechamiento de conocí -

mientos y experiencias ajenas y para el desarrollo del cono

cimiento en este campo de estudio. 

Es necesario evitar la intromisión acr!tica de tErminos que

en lugar de esclarecer el problema lo oscurecen. Es indis -

pensable la investigaci6n básica en Pedagogía especialmente

en .Aln~rica .Latina para no continuar consumiendo marcos te~ri 

cos elaborados por organismos internacionales y agencias ex

tranjeras. 

El t~rmino ENF por ejemplo, se introdujo como equivalente de 

educación de adultos y educación extraescolar. Actualmente, • 
como resaltamos en el segundo capitulo, hay mayor tendencia-

ª referirse a esos proyectos como ENF; o sea, que las categ~ 

rías se introducen como una moda más, impuesta por organis -

mos internacionales y agencias extranjeras. 

8.- Este tl'abajo arroja solamente una alterntttivn inicial para -

avantar en la tarea del análisis y construcci6n de solucio -

nes tedrico-metodoldgicas sobre la llamada ENF, las cuales -
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intentan sobrepasar las consideraciones circunstanciales o 

asociadas a necesidades pragm§.ticas de que ha sido objeto -

dicha categoria. 

Así, en un intento de evitar dicotomías tajantes, basadas -

en las caractertsticas externas de ambos fen6menos sostene

mos que la ENF no se opone a la educación escolar. 

La educaci6n no formal, tal como la definimos al final del 

último capitulo, no est§. orientada a lo que se ha entendido 

por "humanista", ni tampoco a lo que corresponde a la forma 

ci6n del hombre "pragm1itico" 

¿No seria posible que al abarcar el ti§minc:> ENF procesos -

tan variados resultara inútil tratar de encontrar sus ras-

ges comunes y esenciales? 

¿Cu§ndo podemos decir que estamos aplicando correctamente -

la categoría ENF ? 

El problema se plantea fundamentalmente porque ya no pode-

mos retomar sin ninguna consideraci6n las formulaciones te~ 

ricas que hemos cuestionado a lo largo del trabajo. :Ssto -

se muestra con mayor claridad cuando surge un nuevo proyec

to educativo no tradicional ¿c6mo podriamos saber si es ENF? 

Consideramos que la cuesti6n no radica en la imposibilidad 

de definir realmente la ENF, sino en la necesidad de una 

categoria que responda a su verdadera naturaleza en cuanto 
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realidad abierta que exige, por ende~ una categoria abier 

* ta. 

Es asi que cuando pretendemos presentarla como una nueva

forma de generar conocimientos, nos estamos refiriendo a

una práctica especifica articulada necesariamente a una-

categoría abierta, relativa a su naturaleza creadora y -

constantemente cambiante, que precisa111ente por ese atrib!!_ 

to puede ponerse al servicio de profundas transformacio -

nes si sus temas y m6todos se replantean a la luz de teo

rias contestatarias. 

Concluimos que la ENF tiene connotaciones particulares -

frente al fenómeno i•perialista tal y co1110 se ha redefiní 

do Pn nuestra región. 

En suma, partimos de la idea de que la ENF es una catego -

ria que requiere ser conceptualizada. Con base en esta 

premisa remodelamos la organización de los datos con mi 

ras a ese fin. No todas las relaciones que dcscubrimosson 

perceptibles, ya que una cosa es que exista una realidad d~ 

terminada que pueda ser categorizada,y otra que la categ2_ 

*VEase: SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. De la imposibilidad y po 
sibilidad de definir sl arte, en Deslindé. Revista de la 
Facultad de Filosofía y :Letras. Año I, No. 1; HExico, u .N. 
A.H., mayo-agosto 1968. El autor introduce la idea de ca 
tegor!a abierta con el fin de definir una problem~tica = 
similar a la que nos ocupa. 
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ria aparezca a nivel sensible. 

Creemos sin embargo, haber logrado sistematizar algunos atr! 

butos de la realidad que le sirve de base. 
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