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La idea generadora df? la .. actLi<1l investiga<:ión surgió 
en la CcmsLllta Popular para' la Node1~nizaciórj'.·de laEducadón~ 

~~=:~~~~ª tf€b:~::·c~~~:!1{Sº~}~ifbr::p~~c~.?}!tI~~(~~~~:t~t~i\fi.f~! 
"Educación de Adultos;. ..•. ¿Pa17a¡;i;!Üe?''.~ L'as:••ideásWpiariteadás en 

!:sP~;;~~t=n·~:~.s_L!lta~:~~-··~~h~~f:iv~s::.~:~;~·~/fR,tt~'~:;<~~¿.~·§r'ie.m. algo 
:. --. • '.- " • -~ •• 1 • ' ~ ?;"':, ::· . 

Las.· .. ideas•: ~.;:;;tr'-ales ··de: la pc:ir1~n'ci1'c\;·:· se continuaron 
desarrollando,':·,,-"· ;.,;rí'iiiar'cadas en . los'. acontecimientos 
Lmivers~tarii:lP'..~.dé/ 'Puf?blcÍ de los años 1989-1992, hasta 
convertirse en~un~anteproyecto de tesis • 

. ·De ·.JO.'anter.:Í.ormente mencionado resulta qL1e, parte de 
los cap.Ítltlos;< de la. presente investigación, relacionados 
con los · · .caplt.L1los qL1e tratan sobre ReprodL1cción y 
Resistencia,_ 'y". con . fi·econceptL1alización de la EdLtcación de 
adL1ltos, mantengan cercanía con las aportaciones de la Mtra. 
Limón, a la· ponencia. La Mtra. Limón prodigó, ademá.,., 
sL1gerencias, colaboraciones y, sobre todo, Llna invaluable 
motivación para· la cL1lminación del trabajo. 

Para alcanzar este final, - no definitivo-, de la 
investigación, he tenido la fortuna de contar con el apoyo 
académico, afectivo y moral, de mLlchas personas. Considero 
mLly importantes las aportaciones desde la Filosofía y la 
Metodología de la Investigación Social, recibida por el Mtro. 
Car los Angel Hoyos Medina, a qL1ien considero Lln hombre 
comprometido con la amistad y L1n académico de indL1dable 
calidad. Por otra parte, con la finalización de la 
inve.,.tigación se atendieron también, las reiteradas 
peticiones, amistosas e inE.istentes-, de la Mtra. Susana 
A1-oche, Je·fe de Sección de la Maestría e;, Enseñanza sLlperior. 

El desarrollo de esta tesis es paralela a las 
transformacioneE. qLte la Universidad AL1tónoma de PL1ebla, ha 
vivido en los últimos años, hasta manifestar actL1almente, Lln 
periodo de intensa actividad desde la pe1-spectiva de. la 
modernización educativa. 

En 1989, la 
Benemérita, mantenía 
Universidad Popular, 
soluciones a problemas 
y grLlpos marginados. 

Universidad Autónoma de Puebla, hoy 
s1.1 relación con el concepto de 
comprometida con la búsqL1eda de 
laborales y sociales, de trabajadores 

Al finalizar ese año:r se inició un 

' Co~entario del Htro. Carlo; Angel Hoyos H., en el evento sobre per;pectivas de la Eduratión organiiado 
por el Departaoento de Orientación edurativa de la UAP, en ese •isoo año. 



proceso de reformas que produjeron Lma nueva .Ley ·Orgánica y 
un nL1evo Estatuto General,,: apróbados · ··por el ·consejo 
Uni ver si tar io en 1992. . . · ::.:,··,;. . .. 

del Cent;~. ~~e~~rv~'¿~JN1.~º~·~,~~110,t~:,Ml&~~~;.~~:0:;iJ¡~,.~~: ;~~%!~~~= 
y Letras < CSEEFyL >:, Lm,•pr:-éiye~_t'cú''pl ªTiteado''·)< de~ar:rol 1 ado, en 

~~~~~~~~~!~n . pers°;n,~·:;~.:;f,~~·R~)~~~~%1~~~~~S~\~~~,~~,~·~'.~Y,'.}••.ambiciones 
Par-alelamént,e/'itüyej;'la;>,'bporhmidad '"de·· participar en 

~~=~t~=s~:~!i'~t!~~~$~~·~~&sátttd~~s~~:JJir'~c1'lm°un1t:r!:~::~i~~~~~: 
UNAM>., realizan;,¡\l'a.',Mtra.:. Alicia de alba y el EqL1ipo-Base, 
denominada: ''..'.·"El:fCur1~.:lcttlt1m ·Universitario ante los retos del 
siglo XXL Pe1~sp_l?cti~·as para /'lé.'lico, Argentina y Ecuador". 
( 1991-1994), •. y .. e·1·· ... I I" Congreso Nacional de Investigación 
Educativa· (1993) ,. .. en los CLlales tuve la oportLmidad, de 
adquirir el~mehtos valiosos para el presente trabajo y 
someter a discusión algunos de los conceptos básicos. 

Considero, también, que el trabajo académico 
realizado eri los posgrados de la ~NEP-Aragón y de la ciudad 
de Puebla, fueron espacios de e>:posición y análisis en los 
cuales se profundizó, - en base a las participaciones de los 
asistentes-, algLmos de los sL1puestos teóricos y aspectos 
metodológicos fundamentales. 

No por citarlos hasta 
estimulantes los callados apoyos y 
Apoyos tradL1cidos en la creación 
para el desarrollo, no sólo de 
modestas aspiraciones académicas. 

ahora resultan menos 
estímulos de mi familia. 
de condiciones adecuadas 
esta tesis, sino de mis 

A todos ellos mi más sincero reconocimiento. 

J.G.C. 

Puebla, Julio de 1994. 
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PRESENTACIDN 



A. Justificación. 
., ' ' .. " 

¿Por qL1é LA EDUCACION.DE.L[JS:· ADULTOS? 
-· .. :,..•;,-

El tema abordado, en la investiga'C:ión: que aqL1í se presenta, .· -. ·.·. :,,~~ .. ~ /.vr:-~~·~·\>~· ~-'.:.~. ·>:: · -· ~-- · · · 
trata de. Ltna aspecto de la:.:edl.ié:acfóíi en Mé>:ico que se puede 

"·; ;~-"''-'" ;';'-::··;: :.-:-:~.: 

considerar como un obje:to'-. _'de -'1-'~tle>:ión y un referente 

empírico para: 

a. La crítica de los logros y alcances de la práctica 

educativa en nuestro país. 

b. Hacer manifiesto hasta que punto, bajo un concepto 

fundamental de la Modernidad: la igLtaldad, e>:iste un interés 

del Estado por integrar en la cultura dominante a los grupos 

marginados en el progreso social. 

c. Hacer énfasis en la necesidad de realizar 

investigaciones mas profundas, que propicien: 

- La develación de los intere~es particulares de 

los grupos marginados económicamente,, - base de la demanda 

de' EdL1cación de <•dultos-, y SLI relación con el concepto de 

progreso de la Modernidad. 

La interpretación de los espacios educativos de 

los adL1ltos como los planos sociales donde pL1eden 

manifestarse los intereses y valores culturales propios de 

los marginados, en confrontación con los intereses 

reproductivos del Estado. 



Interp~etay: el significado so~ial. de esta 
· .. · '• .· ·... · .. 

confrontación de intereses, - cuando s¡,. hace e>:plíC:ita-,-, y 

como son mediados ·en los planes y programas de estudio. 

B. Tesis Central. 

La Educación de adul t:os, en nuest:ro país, es una instancia 

de educación No-Formal que evidencia la desigualdad en Ja 

dist:ribución de la riqueza económica, cient:írica y cult:ural 

propiciada por el sist:ema económico de la sociedad Noderna. 

En la Educación de adult:os, se maniriestan 

abiertamente las aporías de Ja Nodernidad y Ja aceptación$ 

encubierta, de la debilidad de su concepto de Hombre. 

Concept:o idealizado que encubre un rondo desilusionant:e de 

desigualdad. 

La EdL1cación de adultos pL1ede entenderse, también, 

como la evidencia de qL1e e>:iste Lma incongruencia entre el 

proyecto social y el proyecto educativo del Estado. 

La Educación de adL1ltos es retomada por el Estado y 

organizaciones sociales como Llna actitL1d 

humanitaria, pero adquiere la imagen de un segmento social 

donde subyace la desilusión del progreso social compartido. 

Co1no recurso educativo, tiene el propósito de 

capacitar para el trabajo a Lln sector económicamente 

marginado, tratando de incorporarlo, relativamente, a un 

nivel elemental de producción. 



C. Objetivos y Propósi.tos. 

1. Develar; en::····.••.;~····•·•• ;~;~fL1¡l · mom~nto · histódc:o la 
·~ ., ":_:·· :·;> '., ·, ·." . ·' 

:~uc•::::,::,::~1)0~¡~~S~i;~~~f f ~":f~l~,;2;:{.~';~~··· 
adLlltos, en• nLlesti;oéfpa.is-,::;•c:orrío·el• c:·onte>:.to :c:ontr:ac:L1ltL1r.al 

de 

de 

Lm gn1po ;.76Ji,~:ff·~~!~f~·if~2~:~;ihid6. . . . ..... . 

3. CcmfigÚr.~r 'Lm marco teórico qLle permita interpre:tar 'la· 

EdL1c:ac:ión de adLlltos c:omo L1n frac:aso históric:o-soc:ial del 

sistema pol.itic:o de nLlestro país. 

D. Los Aspectos Metodológicos. 

La investigación que ahora se presenta pretend~ realizar una 

interpretación de las teorías ac:tuales qLle aportan elementos 

para la comprensión del proc:eso no-formal de 101 EdL1cac:ión de 

AdLlltos. Los marcos teóricos del proc:eso están 

fLlndamentados en las Teor.ias de la Reproducc:ión y la 

Resistencia <GiroL1>:) y en la Teor.ia Cr.itica de la Soc:iedad 

<Habermas> • Se consideran, además, por SLI alc:anc:e 

e>:plicativo, las aportac:iones que la Hermenéutica ha hec:ho a 

la investigac:ión c:ient.ifica soc:ial como metodolog.ia de 

inte·rpretación-comprensi va. 

La intención devel ator ia aplicada en la EdL1c:ac:ión de 

adL1ltos. 

Para la presente investigación se c:onsidera a la Modernidad 

c:omo el periodo histórico hacia el cLlal se deben enfoc:ar 

los procesos de análisis concernientes, si se desea 



enc:ontr01r el origen de. la ach1al desigÍ.1aldad soc:ial y las 

c:aL1sas por las i::ual~~ ~Pde '~1 hom~r,; margi'nacÍd~ .·: 

do la La ::::::::d oz~~¡~:~~f :~riJ:º;;J~;.~{ªl:"· ,:::::::': 
libertad, fue 

superac:ión de 

feL1dalismo. 

Lln mom~rÍto: ;;~:.istÓrÚ:o· c:omprometido C:on 
.. :·1;}: .~·:::j :~ :. 

la · c:l.E!~1~i:1á1i:!ad : social manifestada en 

la 

el 

Como una c:onsec:L1enc:ia del nuevo orden soc:ial 

implementado desde la visión de la Modernidad, el Estado 

adquirió Lma func:ión'. dire.c:·~iva de los mec:anismos soc:iales y 

ec:onómic:os q~1e garantizarían sus intereses. Esta fLmc:ión le 

permite otorgar algunos benefic:ios por los c:uales estimL1la 

el c:recimiento y desarrollo general sin perder estabilidad. 

Las c:onc:esiones qL1e el Estado, otorga de esta manera, 

contiene una ideología, que se manifiesta diversamente. Se 

loc:aliza, seftaladamente, en el c:ontrol de 1 os medios de 

comunic:ac:ión y en el ejerc:ic:io permanente de la rac:ionalidad 

instrumental, por la c:ual trata de resolver c:ualquier 

problema prác:tic:o por la vía téc:nic:a. 

- La Modernidad en Crisis. 

Una respL1esta a la Modernidad, en SLI tendenc:ia soc:ial 

reproduc:tiva, está planteada por los teóric:os de la 

Resistenc:ia, en aquella prác:tic:a soc:ial donde se efec:tLlan 

los proc:esos de legitimac:ión de la ideología y los valores 

dominantes: la educ:ac:ión. 



Para estos .. te¿riccis la escLiela es la institL1ción 

qlle se impL1gna -~ :~ C:;i;;~~ alternati\Ías ide6ió~Úas, di:inde 

en 

se 
. ·¡_:· . :: -~ . • ! ' 

enfrentan·:>·1os {'ccínoc.imientcís· · y a~fitL1des . i:Jel 
: .. >.v ~- •':·:\)·<o,',;_¿'..-. ·.~·.' ··' · 

legitim~d.;::t:_ci~·~'.~).~}esi:leC:tativ~S: y. -~~t:úi!cie:s. del 
. : ".' --··. ',.. "•''"' -.::.·.' ·~::.):: 

ocultó •.. :· . .-..-. ... ·-:<-.: 

curr .ícL1l um 

curr.ículL1m 

-. e_.~·.,:·. 

Eri ~}~f·;j';~ ~~~u;;~ciÓn, tantl:> 'e~~~· Ía~ escuelas, mantienen 
•;:.·' 

en su~'._~;·á"cticas un rango: de···r.;l:~;~i;¿·a autonomía que pueden 

rep~~sent~r •una fuente de contradicciones que a veces las 

hace dejar de ser funcionales para los intereses materiales 

e ideológicos de la sociedad dominante" (GiroL1>1, 1985). 

Los l~gros técnico-científicos de la modernidad 

evidenciaron al mismo tiempo sus aporías, Es posible 

notarlo, por ejemplo, en el concepto de Hombre que 

sllstentaban los dos sistemas mLmdiales hasta hace poco 

antagónicos. 

Por una parte, el sistema socialista fundamentado en la 

colectivización subsL1mió SLI concepto de Hombre en la 

categoría económica de trabajo. En tanto que en el sistema 

occidental, se mantiene un escaparate de fascinación bajo un 

fondo desilL1sionante de degradación. En este sistema, 

paradójicamente: "¿Por qué jam¿s se da un docL1mento de la 

cultura sin que también lo sea de la barbarie?" (W. 

Benjamín, 1973) ... 

*' Benjamin Halter, Dhrursos Jnterrn1pidos, Tesis de Filosofía de Ja Historia, Ed. Taurus, 1973, JBE. 



Las FL1entes·-Principales. 

A lo largo de este .~;[)t:'es;o:e>::Í.st~ Lln "problema social qLle 

se dispone en el InstiÜ1to iii,,;i::ional de EdL1cación de AdLlltos 

<INEAl, como caso especifico de planeación y atención 

educativa especializada en adLlltos, con Llna existencia 

apro>:imada de doce años-, del Instih1to Nacional de 

Estadistica, Geograf.ía e Informética CINEGil y de otras 

institLlciones qLle se han acercado al problema, como el 

Centro de Estudios Educa~ivos A.C. 

También es posible abordar una cr.ítica a los resL1ltados 

de la enseAanza en adL1ltos, por medio de los docLlmentos qLle 

se han discLrtido y aprobado en eventos de anélisis como 

coloquios,· congresos, etc., especializados, en los cuales se 

e>:presan las opiniones de participantes y planificadores 

desde diversos enfoques. 

Prospectivamente, para conocer de que manera el 

inscrito en Educación de adultos alcanza sus perspectivas, 

se pueden consultar datos de ingreso-egreso y evaluaciones 

generales presentadas en documentos del propio Instituto, es 

posible, además, realizar entrevistas con sus docentes, 

administradores y planificadores del sistema. 



La forma en qLle · .. se· .. enfrenta 1 a CLll tL1ra · hegemónica 

propiciada por. eí'-.: e;;tad~- - con la. c·émty'.acl.;ltdra ·de los 

inscritos_, · pl.l~d.e ·. iE;r;:;1eÍda~(~~? erit'¡-~;¡i:~t~;:.doJ1;>i os propios 
~ '; '. 'i"-· ~..,·~· ;, ; ' " '.~;~.::;~::-:~··.-_·~;:.)'~!·..-;· ~-,--

marginados; •);~ri\.;;·:<,rig~;;g~~r~~~f¿~; 'f'Lte ·~> ~~~~,~~¡-e sectores 

signif.icat¡v·¿;··~~(~~·~:~~;'.f~{tt;~bi·,.,~~~i.aie~~. _•>•·· ...... 
La pÉmetica·ción· de l'a ideología _del Estado por la cL1al, 

bajo los objetivor ~e; f~~m~ción o capacitación, se trata de 

introyectar en los· inscritos Llna jL1sti f icación del sistema, 

se pLlede leer en los docL1mentos y discL1rsos qL1e: 

jL1stificaron la creación del INEA, en los planes y programas 

qL1e impleme~ta y en los materiales de trabajo qLle apoyan 

cada asignatL1ra. 



"La educación del adulto como campo 
profesional de estudio está 
organizado sistemáticamente, pero 
es un conjunto de conocimientos y 
no un programa". 

Paul Bergevin, (1982). 

INTRODUCCION 



1. El Planteamiento Básico. 

I.1 Las promesas de la Modernidad. 

Los conceptos básicos de la están 

Llbicados 

sentido. 

en el plano espacio-temporal por: .'el·· que adquieren 

Modernidad, Hombre, . Trabaji:Í:,''2.{~~ ,· sólo pL1eden 
,, -_ '. ' ~ 

-·- .,.-' "·'<'-"'"! .·,-·. 

signi ficádp{ .~e~i:,~~<J~:f},:J,i:.~~an contento de la mantener 

Sociedad Industrial· y del. :peir~.~.dÓ • hú;.tór ico determinado por 

la Modernidad. 

Como Lma de la Reforma Magistral 

(Cal vino), la ética del protestantismo, según análisis de 

Ma>: ~Jeber, genera las condiciones pai-a Lm nuevo orden 

económico y social: la Modernidad burguesa, la CLlal 

sustituye al modelo antecedente representado por la 

noble:.:a. 

Las relaciones del nuevo orden social son legitimadas 

en lo científico por el método e>:perimental (Galileo) y en 

lo filosófico por el Empirismo (Bacon). Al mismo tiempo, el 

mercado e>: pande generando necesidades de grandes 

volúmenes de producción, que son solucionadas por la 

ingeniería y la mecánica, con la invención de máquinas 

movidas por electricidad. 

El impacto social provocado poi- el é>:ito de estas 

aplicaciones genei-aron Lma forma de pensamiento técnico, 

entendido como la bl'.1squeda de soluciones prácticas a 

II 



III 

problemas· prác:t.{c:os. Posteriormente se generali;:ó SLI 

aplic:ac:ión: 

La forma de c:onc:ebir la 
•A ·~· .-; ·~'.:~;i.;;;'..:>·· ".":_t,L.;_~:-:··Ú·."" :.\·."« -~'·\·{· 

realidad e>:t~~d.ió 5t¡;;'.:i.~i'i~;~Ti2i.r h:ast~ alc:an;:ar los espac:ios 

de movilidad <·X?,;¡~~Tu~~~~;~~l~~f¡Jt~~~t~I6nes de la sociedad, 

c:onstituyéndose en.rac:ionálidad;técnic:o-instrumental. 
: ~- ,, ' ~, ·f.~~·tt~J:;~J~Ü·}~~~f.~~:~(~~.!·;.>·· .;:,., ·:. 

El desarr:ol.l" ····· c·ieé:ládkiridustr ial se manifestó en 

una especiáli:#d~ :i~~l~~f~~~ifJ~h;~~~' 1-eflejada en statL1s 

económicos . e:cirN'J. sociales. De la 

const i tuc: ión · el;;;·~:':> ·afes: sL1rgió una relación 

biLm.ivoca e~tr'e; La discriminación 

social del en la relación 

entre grL1pos so~·iaÍes' de·l:erminados, c:alidad de~ conocimiento 

e instituciones educativas. 

En todo este proc:eso se configuró una estrL1ctura de 

capas sociales, que han sido anal izadas desde di fer entes 

perspectivas sociológic:as-, en las cuales aparec:ieron grupos 

formados por quienes en el proc:eso de distr ibuc:ión del 

conocimiento y de la riqueza económica y cultural, quedaron 

marginados. Estos grupos también se marginaron de la 

cultura dominante. 

La marginación en los tres sentidos: económic:a, 

c:ient.ifica y cultural, ha creado un problema que se agudiza 

en las ;:onas suburbanas de las grandes c:iudades. 

Estos grupos sociales se manifiestan en diferentes 

formas de lucha por la supervivenc:ia, siendo el subempleo, 
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entendido como servicios elementales sin retrib1.1ciones 

económicas ni prestaci6nes-, la mas 1.1tilizada. 

1.2 El desencanto. 

El estado de crisis res~ltant~ ~e la confianza excesiva en 

la racional id ad técnica,' ... propia de la Modernidad, es la. 

imposibilidad de producir corrientes renovadoras o creativas 

dentro de la c1.1lt1.1ra. 

La c1.1lt1.1ra se repite incesantemente a s.i misma, la 

Posmodernidad, especialmente en el arte, - incrementada por 

el "fin de l.as ideolog.ias"- pero, sL1s efectos amenazan 

alcanzar otras esferas de lo social. 

Ante esta sit1.1ación y en términos usados por la cr.itica 

a la posmodernidad, "ante 1.1na c1.1lt1.1ra de reacción por todas 

partes, se necesita 1.1na práctica de resistencia" <H. Foster, 

1986). 

A semejanza de las crisis del arte y la filosof.ia en 

los inicios del presente siglo, en. Europa central, en la 

actL1alidad, la crisis de la cL1ltura se presenta en la 

imposibilidad de generar un modelo social que recupere las 

viejas promesas de la modernidad. 

Otro estado de crisis de la modernidad esta relacionado 

con la preocupación del Estado por conciliar el concepto 

de trabajo pro1:1L1ctivo como "todo trabajo qL1e valoriza el 

capital"'' con el concepto de desarrollo igualitario. 

•• Es, decir que adeoás de crear plusvalla direcla1ente 'condiciona por su función de dirección o de 
vigilancia esa producción de plusvalla' E. Froo1. 



La fLmc.i.ón reprod,L1ctora del Esta.do:· y, la ach1al 
.'•" . :': '·.·· '·:.' 

concepción de· tral:Ja.:io: .. prOciúétivC:,. ·s'e ttisionan en una 

:::::::::bt~~~;icM€~i~~l\i~fi\i*~i~S,~,~:. ·::,,·:: 
conceptCi.;ii'~~~'l r::a~:.ser .•la edL1.cación. 

El f cM~c~~t}í>; .. í/l~;~j~f'~e apoya la presente 

:::::: :::~i~t.~lt~~~~W,jW;F ~~~~h~¡ ~'ª"ªs, se •''"'"'a "" 

La educación es abordada desde el fLmcionalismo y el 

conservadurismo como el conductor histórico de la cultura y 

el progreso,.es decir, del desarrollo de la cultura a partir 

del ejercicio de la razón. 

Ello no quiere decir necesariamente la adopción pasiva 

del cuadro legitimado de valores culturales. Si bien, tiene 

sentido pensar que el proceso edL1cati vo, es un proceso 

social qL1e tiene la intención de igualar, en tanto se 

trata de homogeneizar cul tL1ralmente a las jóvenes 

generaciones. t;;1mbién tiene sentido considerar que las 

clases sociales mantienen su propia especificidad educativa, 

como formas de propiciar la desigualdad, manifiesta en 

formas culturales, conocimiento y status. 

La educación, en nL1estra sociedad, manifiesta en 

diversas instancias, las funciones básicas de reproducción 

e innovación. Es posible encontrar instituciones con 

prácticas educativas que, desde el punto de vista del estado 

o de la dominación de clase, mantienen su papel 

reproductivo, tanto, como instituciones que implementan 



formas de resistencia,. especialmente, desde la perspectiva 

de la insÜÚ1~ión pl'.1blica'~~·,16s niveles edL1cativos medios y 

sL1periore~·· 

El_ pr_o_ceso edL1cativo se :ha .. ·sist_emati:zado en estrL1ctL1ras 

y sistemas bajo la sLlpervisión y dirección estatal. De esta 

manera se organiza el sistema edllcativo, se distribuye el 

conocimiento legitimado y se otorga acreditación oficial, 

a todo tipo de estL1dios, desde la finalidad del trabajo. 

Al menos eso seria io deseable. Las estadísticas, 

instrumento de la racionalidad dominante, revelan qL1e los 

alcances no son satisfactorios. La oferta oficial no 

responde a la espectativa social, debido a las mediaciones 

enistentes en el proceso de distribución cL1l tural y 

económica. 

La Educación de adultos esté ubicada, por principio, de 

con los interese:. de la reproducción, pero 

esencialmente su presencia en el émbito educativo, evidencia 

la necesidad de incorporar elementos de critica a los 

procesos y précticas educativas oficiales. 

En nuestro pais, la educación de algunos sectores 

sociales esta sujeta a diversas limitaciones económicas: 

migraciones a la ciudad, subempleo o desempleo, etc., qL1e 

obligan a los adultos, de esos sectores, a iniciar o 

completar su educación bésica en edades que abarcan de los 

15 a los 40 a~os. 

La composición L1rbana de las ciudades actuales parece 

asociar en su estruc·tura lo geogréfico con status 

VI 
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económicos. Las zonas centrales constituyen un polo 

económicamente opL1esto a los 
". ' ' 

nt!tcleos de población 

periféricos, . donde se asienta~ 16sc 'campesinos emigrados a 
' :'".e . r' 

la ciL1dad marginados .de los bene.fíi:iós· y comodidades de la 

ciL1dad, entre otros peqL1eí'\os grupos soc ia·l es. En e,;..tos 

espacios geográficos se encuentra potencialmente la mayor 

demanda de Educación para adultos. 

1.3 Una tentativa de solución •. 

Los índices mas significativos, en lo referente a problemas, 

que la educación presenta actualmente en nuestro país, se 

refieren a analfabetismo y deserción, aLlnqLle e>:isten otros 

renglones, a considerarse, como los porcentajes globales de 

quienes terminan solamente la educación primaria. 

Como resL1ltado de la e>:istencia de alL1mnos en edad 

escolar que no realizan o completan sus estL1dios básicos por 

causas diversas, entre las cuales podemos citar las de tipo 

económico, cultL1ral, comLmicación, salud, etc., 

los núcleos de población de zpnas de pobreza estén. habitados 

Opor jóvenes y adultos =·ubemp lea dos, en cuyas familias se 

reproducen generacionalmente estas limitaciones. 

En estas condiciones los niños de los marginados se 

desarrollan hasta alcanzar una edad en la cual les resulta 

difícil inscribirse en el sistema de educación Formal, 

reproduciéndoi:.e de esta manera la pobreza y, 

consecuentemente, el potencial humano propio de la Educación 

de adultos. 



La modal id ad de la EdL1cación de los adL1l tos .se. real iza 

por medio d;,, a~~iones , · enfre.~_1_. as cl.1á.les, ~odi;imos destacar: 
;~"· 

Al fabetiz:~ció~, ;\c_~P.~~ita~!ó~/ ~.!"r.': .;l tfáb~J<J/ y · EdL1cación 

c~mu ni i:·~;;¡·:~ :>~ ·<;~/r·: ~~:!L~~~·-t~.~/i(~~~{:~\~ .(~~ -·)!,1-i':". <· :· •.• ~ .1.: .. 

,. ~d::.:I:~'.f I~~~~f ~¡,;;}li~í~~l:~:::b::::0:::::·:::ª :: 
::::::::::enetd~1,¿ª:~~t[~~tt~~Jt~~,~¡~tf:d:~1 E::ª;:ie:: ::::::::: 

mano de obra de baJ~JB~~;~~"~:(. ei interés del adL11 to marginado 

es integrarse a Lm:_::statUs"· con la perspectiva de mejorar, 
:,,>"\' 

ampliamente'· SLIS de vida, no sólo en lo 

económico sino, también, en l~ cultLlral. 

En la infraestrL1Ct
0

L1ra general de la EdLlcación de 

adLll tos, no dejan de ser importantes los espacios y grupos 

sociales que la adoptan como actividades filantrópicas, 

mística religiosa o trabajo político-social, como es el 

caso de clLlbes de servicio, partidos políticos, asociaciones 

deportiva=., etc., cuyas actividades son entendidas bajo una 

part ii::L1l ar i::oni::epi::ión de hLlmani tarismo. 

E>:isten también casos de Educación de adultos 

propiciadas por personas que han promovido la capacitación 

coma formación en sentido crítico, algLmas de estas 

iniciativas podrían considerarse como acciones concretas de 

emancipación social. 

VIII 



Capitulo 1. 

"La epistemología constructivista, 
por la que se optó en este estudio, 
propone un principio clave según el 
cual no ha de pensarse en la 
existencia de la ciencia en general 
y por lo tanto, en la vigencia de 
una categoría absoluta de verdad 
estudiada por una teoría global del 
conocimiento" 

Cayetano de Lella. 
"Principales intereses de los adultos 
de la primaria intensiva" 

SUPUESTOS TEORICO-METODOLOGICOS 
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1.1 El Problema de la Especificidad Científica para la 

Investigación Social. 

Para investigar un 

adLtltos, deberán 

pr.oblema social 

reconstrLtirse 

como la 

las bases 

Educación 

teóricas 

de 

y 

metodológicas relacionadas con las disciplinas científicas 

sociales que abordan la complejidad humana. 

La base metodológica del presente trabajo se encuentra 

ubicada en el debate sobre la especificidad del objeto 

científico .de investigación social, en los aspectos 

relacionados con la epistemología y la cientificidad de las 

ciencias sociales; lo que a su vez se encuentra enmarcado en 

Ltna discusión' filosófica alrededor de los conceptos ciencia .• 

método )" conocimiento. 

Es importante en el presente trabajo reconstruir el 

proceso teórico conceptual por el cual las ciencias sociales 

presuntamente han alcanzado un status científico. 

Se han considerado con este propósito tres momentos 

históricos representativos de la constrL1cción de la 

cientificidad social por considerarlos definitorios, de 

alguna manera, en el origen y desarrollo del problema sobre 

la cientificidad de lo social. 

Hobbes realiza el primer intento por incluir elementos 

de racionalidad en el carácter científico de una disciplina 

social relacionada con el comportamiento hL11nano: la política. 



~ 

Esto signific:a·. Lln c:amb.i.o en. l';i(.c:oni::epc:ión ... c:lásic:a de la 
> º·- - . ' . ,,., .- .. -·., 

::::::::i~~ili~~í:~~~t~~'~]j~~tllif:f .~:::. q•:; 
Comte:•·:c·c:ontinl.'.1a/.;i.esteo•)cpr.oc:eso· .. enti·fi.c:idad soc:,ial, 

ret oni.;n~d··t~i§~:i~,~~,~~:I•g~~J!o;;i~'.{:~~~'.¡~'.f~ o·. ~\·~~~~'n ~nt e en sL1 
:·;'.·· L~~-9~ ::}0;~~~~.:~,:~~·· · ~--~- ·"' 

ti;;mpb; · ¿~~~i-~E?/andc:l .· Llna r-~a1.i~~~ · !;,'62i'ál\ib.ii'j6 ·la perspectiva 

ide~lógic:a del capitafismo ·liberal en ·el .Llmb~al de sL1 aL1ge. 

Finalmente, en otro momento mas avanzado, el InstitL1to 

de Investigac:ión Soc:ial de Franl:fL1rt <InstitL1t fi.ir 

Sozialforsc:hLlng>, c:on las aportaciones de varios teóric:os 

espec:ialistas en diversas disc:ip l in as. rel ac:ionadas 

estrec:hamente c:on la soc:iología 1 rec:hazaron los paradigmas 

positivistas, revisaron aspectos filosóficos de la filosofía 

alemana, de ~:ant Nietszc:he-, y presentaron Llna 

alternativa de legitimidad a las cienc:ias de la sociedad: la 

interpretac:ión-comprensiva. 

A partir de estos elementos. se hizo posible la 

develac:ión de los intereses soc:iales qLle sL1byac:en en los 

proc:esos c:L1ltL1rales y la develac:ión, también, de lo QLle 

debiera ser la finalidad óltima de las c:ienc:ias de la 

soc:iedad: la emanc:ipac:ión, - en SLI sentido habermasiano-, la 

desmitific:ac:ión de la rac:ionalidad tec:no-c:ientífica. 

Con esto deseamos plantear Lln proc:eso de reflexión 

ac:erc:a de los conc:eptos de racionalidad y c:ientific:idad, no 

sólo en la edL1cac:ión, sino en la investigac:ión soc:ial en SLI 

sentido más amplio. 
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a. Hobbes 

En 1651, Thomas Hobbes; p~;bÚi::a, sL1;'óbra principal en la cL1al 
". . . ·.. . .;; . ~1::·· ... ;::.:;. '. . . ~ .. .. . 

manifiesta· Lln i3Cercá'mié'frt:ó ;al'' concepto de Estado, en los 

inicios de ,.'1'.~:']~t:cd:~n·%i~~i;{~:,;;·~~,~~~~~ti'~;tL1d así Lmida en Llna 

:;::~;:~~~~~~~~~:lill~t~E:~·-::::::.~.:::.::. ·:~:: 
E'stSi 'decl'a'r·aci'ón',;!re'¡:ir.esenta;•Lma moderna concepción de la 

poHÚc~~¡~::i1;~i~~'g de los cambios de mayor 

impact~·~Bi¡";;jj)·1f~g~~·.,,.,;., , ,, ;.';~~·~'·1~ ·filosofía .de ese momento 

histórico:·. l~:: .'prJ.',m~¡~,;.}~\ioll:ición bL1rgL1esa (Cromwel 1 l, la 

segL1nda 'pr&,rrogatii,.¡ 'cíé';ía cie?ncia <Bacon) y el desarrollo de 

la Ciencia NL1eva (Copérnico y Galileo). 

En conjllnto, estas, perspectivas condL1jeron a Hobbes a 

elaborar Llna cosmovisión científica con fllertes inflllencias 

del Racionalismo cartesiano y del Nominalismo. Lo qlle 

actL1almente se pllede considerar como el primer intento por 

encontrar un rango de cientificidad a una disciplina social. 

La tesis fundamental de Hobbes esta asociada con la 

e>:istencia de Lln instinto Llniversal de la humanidad por el 

poder,• qlle se hace presente continllamente en el todo social 

y qlle lleva a la hllmanidad a Lln permanente enfrentamiento en 

diversos órdenes. El instinto de conservación adquiere, por 

lo tanto, una presencia cotidiana, síntesis de dos actitlldes 

hllmanas, el placer por la vida y el miedo a perderla, lo cL1al 

1 HcCarthy Tho•as, LA TEORJA CRJTJCA DE JüRGEH HAFERHAS, 1987, Ed. Ternos S.A., 19. 
• Hobbes Thoaas, le1•i;Jlhan, De Ja Hateria, Foroa y Poder de una Repdblica Eclesiástica y Civil, 1984, 
Ed. SARPE, ll. 
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crea condiciones adecuadas para que La sociedad, en conjunto, 
• 1 • • • 

acepte fcirm~sjL~rí.dicas d':"' s~g~1ridad." 

"El ·Levi~th'a~ i.il~ar~~·; ~é:n:f8nces, como la negación a la 
·.,·· ... ::>.. "' ~·:.-" . , 

guerra c:ivil
0 

y c'offi'o~1;!'1;itJ..i~.ª.~.~·~·~ .. de un orden social en el qL1e 

la autoconse~0Cl~ió~''.' ci~',C;\cj;;_-'.' hombres parece asegL1rada". • El 

miedo y es el temor a la 

violencia el que' és.té~.;;;~·;:1os_ orígenes del estado. Leviathan 

aparece como la superación del temor, pero, como se e>:presaré 

mas tarde en el discurso mar>:ista, a costa de los derechos 

individuales que alimentarén el poder del soberano. 

La aproximación a la concepción de ciencia social de 

Hobbes y su aplicación en la política, podrían considerarse 

ubicados dentro de la búsqL1eda de un orden conceptL1al y 

social, basado en el racionalismo y que se hizo objetivo, 

por ejemplo, en la geometría cartesiana. El desarrollo 

lógico- matemético y la experimentación científica, pudieron 

haber fascinado a Hobbes, a tal pLlnto, que lo motivó a 

aplicarlo en su concepción de la política. 

En esta etapa, Hobbes se encuentra preocupado por 

encontrar una lógica racional entre espac.io . ., tiempo, 

mo~·imiento, extensión y materia; y en como hacer e>:tensiva, 

esta lógica, a lo social. Lo anterior podría aceptarse, 

tentativamente para contemplar, desde el momento histórico 

actual, cómo la filosofía y el pensamiento disciplinario del 

tiempo de Hobbes, le permitió desarrollar elementos 

3 'Conduce a Jos hoobres a asegurar su supervivencia bajo el dooinio de Leviatán'. flbid., 24). 
• Jbjd,' 19. 
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suficientes para consider.arlo antecesor· metodológico de los 

de. ··1;a .. socioi6~~~ \<C::,o~t~ '.y spenc~~>\ ~Life~es 
otro momento, t~mbÍén ti-~i~~~n)ie;h;,;~er '_ent~n~iv;;s los .é>lito~ 

fLmdadores en 

de la. ciencia. naÚ1ral ·. ha~'.i.!\ lo :~oc:.iai~ .. 

Posteriorménte, surgieron disciplinas sociales con mayor 

especificidad, se relegó ef pLmto' de vista de la filosofía 

clásica de Aristóteles, recL1perando en parte las propL1estas 

de Hobbes; se adoptó la metodología científica hipotético-

dedL1ctiva para la investigación de lo social, y 

circunstancialmente, el desarrollo del pensamiento científico 

adquirió condiciones idóneas para el desarrollo generalizado 

del positivismo. 

b. Comte 

Casi doscientos a\'los después, en 1842, Comte publicó SLI 

"Cours de Philosophie Posit.Í.ve", donde plantea la posibilidad 

de unificar el conocimiento científico en función de un 

método. Para Comte, todos los fenómenos, natL1rales y 

sociales, "poseen un orden que les es intrínseco y este orden 

se puede comprender por un método positivo", s basado en la 

metodología de las ciencias naturales. 

"Es nuestra tarea contemplar el orden, qLle podemos 

perfeccionar y no crear, lo cual es imposible. En une, 

concepción científica este pensamiento rector de la 

• Bell Daniel, LAS CJENCJAS SOCIALES DESDE LA SEGUNDA GUERRA HUNDIAL, 1984, Alianza Universidad, JJ, 



7 

interconexión ·social Linivérsal, se. convierte en la 
. -,< .. . ... 

consecuencia y e_l '~oniplemento 
0

·d_e· _L_ma idea.: fLmdamental ••• "• 
···.·· 

El ord~n.'~~lb~ac~~t~ ;~~<,)0, ~f~al ,·;;:~~ al~CJ 'dado, esta ahí, 

::~: ::de:ecd:ss1-t1t·~f r:~~~~f~11S~%i~rf J:. hee;r ::::::::te ad::~'ª::: 
. . •• ;' - .t.::<·:·;: .:_.;.:,~ ~ ;,~'.¡,{ . 

concepción de i~/ e~¡~~tri~t¡~·~, •c!e la natLlraleza, el problema 
.:::.: '.'.·:/J·¿:\:~:~Y~fJ~?~:~~~~·;!. --

r ad ic a en el hei:ho :: de>·.,qLlerer erntender lo a la sociedad. A 

semejanza de la Física, en un primer momento de la historia 

de la ciencia, ahora la Sociología tendrá como destino el 

status de reina de las ciencias de la sociedad. 

La proposición de Comte• se pLiede contemplar bajo los 

sigLlientes sL1pL1estos metodológicos: 

Todos los fenómenos están sometidos a leyes natLlrales 

invariables. 

Estas leyes son discernibles mediante los métodos de la 

ciencia, el indL1ctivo y el dedL1ctivo. 

La evolución del pensamiento hLlmano, desde el plano 

teológico al metafísico y al positivo, demL1estra el 

despliegue del conocimiento. 

Con la aceptación de estos supL1estos las bases estaban 

sentadas. La Sociología y en consecL1encia la Historia y la 

Economi a, entre otras ciencias de la sociedad, tendrían un 

desarrollo lineal, con una perspectiva predictiva; habían 

adquirido para ello, un método ampliamente desarrollado, 

• !bid., 11. 
7 !bid.' 12. 



prob~do y confiable: 
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el método de las ciencias de la 

naturaleza. Este método se enriqL1eció con el posterior 

desarrollo de la matemática ··Y su' 'f.i:lOsÓ.fía no tardaría en 

aparecer con el Pragmatismo. 

c. Hermenéusis 

Las iniciativas de rebelión contra la propuesta positivista 

en las ciencias sociales, surgieron sistematizadamente en 

Europa central a principios de la década de 1920. Inspirados 

en los pensamientos de Félix Weill, Pollock y Horkheimer, un 

grL1po de teóricos en diversas especialidades sociales se 

integró en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt 

y elaboraron una propuesta teórica qL1e cL1lminaría en la 

denominada Teor.ía Cr.ítica de la Sociedad, en la cual 

incidieron los planteamientos filosóficos de ~:ant, Hegel, 

Marx, y la interpretación del psicoanálisis de Freud, todo lo 

cual fue aplicado para la comprensión de la problemática de 

la sociedad industrial.• 

El rechazo al positivismo significa rechazo a la 

concepción de una realidad con un fondo subyacente dado para 

la investigación de las ciencias sociales; así como el 

rechazo a la matemática entendida como instrL1mento de 

interpretación de la realidad social. La sociedad no tiene 

un comportamiento lineal ni puede interpretarse linealmente. 

En tanto las ciencias de la naturaleza, en SLI 

predicción, abarcan grandes periodos de tiempo y SLI objeto es 

• Buc~-Morss Susan, ORIGEN DE LA DJALECTJCA llEGATIVA, 1991, Siglo XXI Edits, 11. 
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Lln conjLmto dec. fenómenos repetibles en concomitancia 

interna, la·· sociedad '·es'. L\TI, presente ·permanente, SL\S hechos 
··. ]_.·- -

son eHnief'os~.;irrepeÜbles, y no es posible adelantar los 
" > • ,;,_ - e ' .,. ,. 

acontecillli~hfci!;;predictivamente • 
. . , 

La,s:estrúétLtras de las 'ciencias sociales, para Droyssen, 

teórico .. ·cercano ·al pensamiento de FrankfLtrt, son segLtndas 

estrLtctLlras, la de sL1 conte>:to colectivo y la de los sL1jetos 

individLlales.• Para desentrañar lo social hay qL1e tener en 

clienta el contexto cL1ltL1ral de cada Ltno de SLIS protagonistas. 

Si los factores sociales afectan los diferentes aspectos 

de la investigación natL1ral, inclL1sive los epistemológicos, 

con mayor JL1stificación afectarán los aspectos sLtstantivos de 

la investigación social. 

La bl'.1sqL1eda de la· objetividad y la neLltralidad propias 

de las ciencias natL1rales - al menos aparentemente-, es Ltna 

incongrLlencia en las ciencias sociales. El todo está 

imbricado en el entorno cL1ltL1ral, qLte Adorno denomina 

totalidad social, en la CL\al se determinan tanto los 

procedimientos como los resLtltados de la investigación 

cientJfica en CLtalqLliera de SLls modalidades. 

Habrá qL1e considerar el desarrollo de Llna metodologJa de 

la investigación propia de lo social, rechazando las 

propL1estas ajenas a SLI conte>:to. En tanto las ciencias 

natL11-ales desean explicar la realidad, de lo qLle se trata en 

las ciencias sociales es de comprender esa realidad. La 

comprensión es Lln concepto básico para la investigación 

• Hardones J.H. y Urs~a 11., FILOSOFJA DE LAS CIENCIAS HUHAl/AS Y SOCIALES, 19BB, Ed. Fontaaara, 12. 
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social en el proceso ·interpretativo-comprensivo denominado 

Hermenéutica.' .. __ .,·.:"" 
·~ ,·.. ¡::.' .. ·- -· 

A fines' del ':, ~i~1b'. :;:;:IY.;; '·i,~ ,X:ti.er;menéL1tica, enfatizó 

ampliamente el P~P.¿}.;¡.~;7;~t·,-~~~~i~~~~ift~,ff,~Cn\~rpretación en el 

quehacer de las -c:'ien~·i'~ · · ciciales'~\;'~;,·La;chei-menéutica, también 

desempe~ó L1n pap-~'.Ff ~r~~;~!f~~~-'~i;~;:r:f(:~~líf E~;····conceptL1al izac ión, 

cientificidad y ' metodologíaLde'.'locsocial. 

Es posib ie·~~;Rb~~·~~~~j:~;·~{-i;·;;f:~r~~~inati vamente' 

problemática social determinada',_':.•' a partir 

una 

de la 

caracterizac:ión, de los individuos consfder·ando SLIS valores, 

motivos y . sentimientos (empatía psicológic:a). Esta 

interpretación de la hermenéL1tica establece una relac:ión 

afectivo-mental, entre investigador y objeto de estL1dio 

(Simmel). Weber reafirmará este punto de vista, 

estableciendo qL1e los objetos de las ciencias sociales se 

diferenc:ían de los objetos natL1rales, en que estos carecen de 

valor y significatividad. 

El proceso cultural por el que los hechos sociales 

adqLtieren un sentido qL1e solo pL1ede ser captado mediante la 

refle>:ión, es un proceso que está fundamentado en la 

a>:iología y en la ética. Entenderemos por signi'ficatividad 

social, la representación, por medio de una acción hL1mana, de 

una situación problemática que no se manifiesta en su 

totalidad, sino fenoménicamente, es decir, que a partir de 

sus elementos sensibles es posible reconstruir todo el 

conte>:to complejo que lo origina. 
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Además, el investigador y el objeto soc:ial de estL1dio 

c:omparten los mismos sign'if ic:ados, ... ,hac:·i~ndo posible, de esta 

manera 1 a c:omprensiórí, :;> La~~de~gci~cl .sLlj~to""·objeto <Dilthey), 

::::c::,c::::o c:¿~~}t~i;;~f~~f ij,~,f tt:?~':or:::~·"~:r d:: 
esp.l.riht). SLijet~i::.·~Y.: Ób);;:to)~_.,;?;t_IO?ni=C:éri al mLtndo C:LtltLtral e 

··,.·.· >.~ ··<-~~ ~': ·:,>l 

históric:o dél H2imbr,;;. ·. ·· 

vJindelband define los objetos de investigación de las 

cienc:ias soc:iales como hec:hos partic:Lllares, es nec:esario 

comprender sLts pec:Ltliaridades,· únic:as e individLtales, en 

contra de lo. establec:ido por las c:ienc:ias naturales, c:Lryos 

hechos son invariables y tratan de emc:ontrar las 

generalidades <Natllrwissensc:haften) .•0 

1.2 Hacia una especific:idad de la Hermenéutica en la 

Investigac:ión Social. 

El desarrol 1 o del pensamiento hermenéLttic:o ha alcanzado dos 

vertientes c:entrales, la filosofía y el lenguaje. Para la 

filosofía, interés del presente trabajo, la hermenéutic:a es 

la "explic:ac:ión del ac:to totalizador de interpretac:ión-

c:omprensión del mundo, en SLts mani festac:iones de real id ad 

des-velada, en sus formas partic:Lllares e interrelac:iones ••• • 11 

En este senti·do, en la hermenéL1tic:a c:onfluyen algLtnas 

disc:iplinas soc:iales y formales, c:omo la "Filosofía del 

lengL1aje, la Semiología, la Epistemología de la c:omunic:ac:ión 

10 !bid., 23. 
11 Hoyos Medina Carlos Angel, KARCO TEDRICD, COllCEPTUAL Y KETOOOLOGICO PARA LA INVESTl6ACION EH CJEUCIAS 
SOCJALES Y EDUCACI0/11 !9861 EllEP-Aragón, Ul/AH, 357. 
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Y la Antropología•••"••, aL1nqL1e en general pC)r SLI c:arác:ter 

C:Omprensivo y SL\ .objeto de estÚdio, 'en la herlllenéL1tic:a'· Se dan 

c:ita todas las 'di.sc:iplinas ·del esp.iritLI 

( Geistes~ii ssensc:h.;.ft.en) en'te~~:i~as la.s ~~e~c:~a~ soc:iales y 

la edL1c:ac:ión. 

Otra partic:~11arid~ci de la hermenéL1tic:a es SLI 

c:onfrontac:ión c:on eL, fnLlndo ac:tL1c1l c:ienti f ic:ista, en que se 

realiza Llna fetic:hiza.c:ión de la c:ienc:ia. "La opinión pL\blic:a 

de hoy está· en peligro de esperar demasiado de la c:ienc:ia""· 

Debe tomarse en c:L1enta el prec:ondic:ionamiento soc:ial qLle 

tienen tanto los planteamientos c:omo los c:onoc:imientos 

c:ient.ific:os. 

Ante Lm panorama dominado por la razón téc:nic:a y la 

tec:nol og.ia. en las C:Llales se enc:uentra SL1byac:iendo el 

positivismo, qL1e al c:onvertirse en paradigma estrec:ha SL\s 

limites¡ la hermenéutic:a se c:onvierte, en la ac:tualidad, en 

"el referente de mayor posibilidad teóric:a y metodológic:a 

para la interpretac:ión de las c:ienc:ias hL1manas". •• 

La c:omprensión hermenéL1tic:a se basa en el re-

c:onoc:imiento del mundo, a partir de su interpretac:ión, c:omo 

aspee: tos del mismo proc:eso. Considerando, además, las 

carac:ter.istic:as propias de SLI objeto, la hermenéutic:a será 

"critica, dialéc:tic:a y explicativo-comprensiva''. La 

objetividad referente a estas c:ategor.ias estará dada por SLI 

pra>:is. Comprensión se signific:a en 

•• Ortlz·Osés Andrés, HUllDO, HOHBRE Y LEllGUAJE CRlTlCO, 19701 Ed. SJ9ue1e, 13. 
• 3 !bid., 10. 
••Hoyos Hedina C.A., Op.cit., 357. 

e>:plic:ac:ión, y 
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tanto, 

e>:plicaé:ión di"c:e asimismo áplicación. La interpre¡tacióri, 

~onC:e~tL1a1Aaci~~ , del ~Lmdo~ también será 
; ;; ., :.:~ .·. . ,~:.. .,_, .· ..• · ... -' ' . '-' . - ' .,, ,\·: .: .. _:- - . 

real i~~c~:á~,~j!~~,g~t~~~,i~i,¿it::::::s::n l :e h::m:::~,:::: ·,••es 

modo o la )~a:~t~~~.'::,:~~i:eso a la totalidad del mLmdo. 

en 

una 

el 

El 

entendimiento 'eiri·fré_>~os·honibres es además el entendimiento de 

las cosas que c~mponen el mundo, de esos hombres, y es algo 

más qL1e un problema técnico, es Lln modelo de lengL1aje y de SLI 

forma más importante, el diálogo. Es necesario recuperar el 

papel qL1e jL1ega el lenguaje en el proceso interpretativo-

comprensivo del mundo y en las raíces epistémicas de la misma 

teoría del conocimiento. 

Otra caracterización más de la hermenéutica es la 

anticipación. No podemos pensar en el cambio de algo, sin 

pensar como se presentará la nueva forma de ese algo, en 

•como puede provenir de lo que ya es". Ambas cosas presuponen 

"mucho saber y entendimiento concreto, no sólo del presente 

en cuanto a condición del futuro, sino también de la 

histoi-ia, en cuanto determinación concreta del pi-esente". •• 

La filosofía de la hermenéutica está dirigida hacia la 

comprensión del mundo del hombre como teoría critica de la 

interpretación, o en la conceptualización de Gadamer: como 

Teoria General de la Interpretación. Una interpretación, 

síntesis de teoria y práctica, entendida en la fundamentación 

de un "interlenguaje critico o lenguaje dialéctico"." 

•• !bid., 359. 
u Orth-Os!!s A. 1 Op.tit. 1 11. 
l1 !bid., 13. 



1.3 Algunas Refle>:iones acerca de las Relaciones 

Metodológicas entre la Interpretación-comprensión 

y la Problemática Social de los Adultos marginados. 

El pensamiento hermenéutico considera que "el ser humano 

e>:presa su interioridad mediante manifestaciones sensibles y 

toda e>:pres~ón humana sensible refleja L1na interioridad"'ª 

PoÍ:lr . .i.a'mos considerar, hipotéticamente, que algL1nos de 

los , . iriscr i tos en· EdLlcación de los adL1l tos son individuos 

por algLinas razones, relacionadas con esas 

interioridades, se niegan a. incorporarse a un proceso que les 

brindará relativos beneficios económicos y sociales, a cambio 

de su libertad de decisión, respecto a su modo de vivir y de 

desarrollarse, en forma relativa, independientemente de las 

pautas seRaladas e>:ternamente por los grupos económico-

culturales hegemónicos. 

Este individLIO inscrito en EdL1cación de adL1ltos, 

también, podría no estar en posibilidades de rechazar 

conceptualmente un sistema socio-económico que al buscar el 

dominio de la naturale:za, la está destruyendo 

irremediablemente. Que esta concepción de progreso basada en 

el desarrollo industrial se convirtió en ecocidio. 

Quizá el inscrito, además, esté lejos de comprender que 

el valor otorgado a la técnica ha rebasado los límites de lo 

•• Desde Droysen, el proceso hermenéutico social se ha caracteri1ado, coao una 1or1a de develar 
cuestiones interiorizadas del sujeto, a partir de oanifestaciones intrJnsecaoente relacionadas con esas 
cuestiones. 'la oanifestación de lo singular es coeprendido co10 una 1ani1estación o expresión de lo 
interior en tanto se retrotrae a Jo interior'. Droysen, GRUHDRJSS DER HJSTORJ>:, 1858. !Citado por 
Mardones y Urs~a, Dp.cit., 23). 

14 
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metodológico para c'onvertir.se em Lm factor de dominio· social, 

qL1e la' técni.ca d,evino• ideolog:l.a~•· 

El qlie é~té :i~s~;iÚ~/' p~~~~b:iii~~rite ,· ignore todo ello, 

de. una realidad 

ser significativo ::eoo::n::~t:~~:t~t~;~~~~~~l;~::::~ 
en el siguient·i?·::' sentido·:·:·· ·."No ·' captar, por tanto, en una 

•,.>,; -:.,~-.:.;'.,,,,.;:·,·; 

maní festación, cond,Lfcta, hecho histórico social esa 

dimensión interna·,•· equivale a no comprenderlo",•• segl'.ln 

e>:presó Droysen. 

Al reificarse la sociedad, ella misma concibe al ser 

humano como un objeto sL1sceptible de manejo y control social. 

Pero, tal vez, algunos de estos sujetos rechazan, - o antes 

son rechazados-, los criterios del desarrollo escolarizado 

normal debido a sus mismas circunstancias sociales o, tal vez 

a decisiones propias. 

El pensamiento de Horkheimer••, en contra de la posición 

reificadora, puntualiza la influencia inmediata de lo social 

en la formación del hombre: "el influjo que la sociedad 

19 En su critica a Hax Weber, Harcuse llega a la siguiente conclusión: 'El concepto de razón técnica es 
quhA él 1is10 ideología, llo sólo en su aplicación sino que la Hcnica 1is1a de doainio sobre la 
naturaleza y sobre el ho1bre; un doainio 1etódico, cientlfico, calculado y caltulante ... La Hcnica es 
len) cada caso un proyecto histórico social, en el que se proyecta lo que una sociedad v los intereses en 
ella dooinantes, tienen el propósito de hacer con los ho1bres y con las cosas. Un tal propósito de 
do1inio es aalerial y en este sentido pertenece a la foraa aisaa de la razón técnica'. Jürgen Haber.as, 
CIEllCIA Y TECNICA COHO !DEOLOSIA, 1984 1 Ed. Tecnos S.A., 55. 
• 0 La dioensión interna, reiterando a Droysen, consiste en que 'el ser hu1ano expresa su interioridad 
1ediante 1aniieslaciones sensibles y !por tanto), toda expresión hu1ana sensible refleja una 
interioridad'. Hardones, Op.cit., 23. 
•• Hax Horkhei1er, 'SOBP.E EL COllCEPTO DEL HOHBRE', 1970. Ed. SUR, 13. 
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;~~:;~~;;~,~::~~: :~~::~~il~ililiif ~~~r.~:~:::::::::·:: ,: 
la respuesta. en estos ';'tlllrmintis'~·: .. 'est"<;1r·!a·"evidenciada en los 

individuos inscritos pre;>;~~,~~~~·;~·. ;;¿··~,o~as marginadas. 

En los criterios edLcativos de nL1estro pa!s derivados 

del I Congreso Nacional de Investigación Educativa ( 1981 l, se 

Considera a la Educación de adultos como un tipo de educación 

no-formal y desde 1L1ego, slmiescolarizada, aunque algunos de 

los objetivos señalados ln los programas de Educación de 

adultos, estén contemplado , también, en la edL1cación escolar 

formalizada. 

El inscrito en Educa ión de adL1ltos, al ser marginado 

por el sist'ema educativo· f rmal, se manifiesta como un sujeto 

social.con valtires, cultur e intereses propios. 

La Educación de adL1l os no es un concepto relacionado 

1 

con la cronolog!• del ser rumano sino un campo educativo con 

una subcultura propia, en ti anto, de los marginados surge una 

forma de concientización y desilusión del sistema que se 

manifiesta en actitL1des. En algunas circLmstancias, como las 

•• Horl:heioer puntualiza Ja influencia de Ja¡aadre, en la infancia, pri1era etapa del ser hu1ano co10 
individuo <Jbidl. Mn Jos sentiaientos ue pueden trascender a Ja existencia del hoabre 1 son 
sentioientos aprendidos de Jos seres hu1anos ue pri11era1ente Je influyen, euy especiahente de Ja .adre: 
'El amor 1aternal no consiste 1era1ente en pl sentiliento ni siquiera en Ja ínliaa intención ••• •, Ja 
debida expresión del amor se traduce en cjnfianza frente a Jos hoobres y frente al aabiente. 'La 
indiferencia y Ja frialdad, Jos gestos bruscos, la inquietud y el desgano de quienes rodean la! niñol y 
1anifiestan su espectativa, pueden torcer p~ra siempre Ja relación del niño con Jos objetos, con Jos 
seres humanos y el mundo, y producir un carácter frío, privado de e1ociones espontáneas'. La 1adre es el 
primer contacto con Ja cultura. 1 
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los adL1ltos 
.· .. :·.··.'· .. ·· 

sL1bL1rbanas, marginados Lln 

comportamiento : cL1l.túrai :en .; '.Ltna.: : defensa de SLIS \,~lores, 

negándose, d~ ·~t)t,;.,~~~;tj,7;,;;,;~~/:er ~~1bsL1midos .en la cL1ltL1ra 

hegemón::i.ca, por .. :ejempJo.¡'°'}engL1.aje o: arregle personal • 

.. ,.,~:: .. ;~JR,~f ¡~¡¡jJgaif :f :::~r :.::b::º .: ~::ºr',:º.'";:: 
'-''','·~· ,':.'·,,··~:.e'.:>':: • '."'-·.,_.r.;-;·' 

adL1ltos insi:f1t;~~,;::j~ífi':on'marginados antes de peder negarse. 

Lo;_ 2Sni:~:~2~6'i; ~~: la EdLtcación de adlll tos deben rebasar · 
', ··;, .: , .. 

los criter~os~de información o calificación para el trabaje. 

Deben recrear Lln tipo especifico de conocimiento. La 

formación debe ser amplia y ccngrLlente con las 

caracterizaciones propias del individL10 qlle se ha convertido 

en Llna manifestación del sistema en crisis y en critico del 

sistema. 

Los contenidos deben abarcar Lln espacio formativo mas 

allá de la capacitación, para convertirse en formativos, no 

de sL1jetos "con mayor capacidad de consumo", 23 sino en 

individL1os qlle deben recllperar Llna amplia empat~a social en 

fL1nción de SLI desarrollo como seres sociales capaces de 

incidir en Lln proceso de transformación para constrllir Llna 

sociedad mas jL1sta. 

De continllar con el proceso fractL1rado histórica y 

socialmente, ~nicamente se tratará de rescatar limitadamente, 

Llna mano de obra qlle escapó a la normatividad del sistema y 

no de presentar, a los inscritos, la oportllnidad de 

convertirse en personas con pleno derecho de conocer y 

"'Doru1ento HISTITUTD HACIDllAL DE EDUCACIOll PARA LDS ADULTOS, s/1 1 ti1eografiado, 3. 
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conocerse a sí mismas' de criticar y de· criticar se ·a sí 

mismos; se estar:i!t.,r.kcLtrr.i.endo por Ltna vía més; al proceso 
-,- ,'; :.-, ' .::.:~'. ,.:·_ . --~·-;· -- -. 

alienante de. ~n~.;t(,~~~#·t?§,~l~~L;,r;r1.;'_:y, cai:ai:i taciÓn de mano de 

obra ·· ·· ' ' . ' .· >; > : 

:::.:j:;J~tif ~!!llf Íf lttf f Jtf E:::::::::~: 
person·aL,:d.e>acL1er.do:';con'<•SL1'•·'p)'; .. op.ia·.~;cql.tL1ra.,.'( CcmtracL1ltL1ra> .•• 

·>.;- , .. ~-~ ,_: ··:·!_'.,~~-::[_-/-~:;·;·- ~. ->~:; .- :.~··::·_>;- :~:{:-.;~;~~~;~~~-~·u~:~~~}t1~~):,~~;::~-:~~:~i~~~~:A~:~~<:;<_ .. -,_) -·;, -.. . . 
Es:. ~r sLtponer ·· qLte ~~tr:e .. p:os··:ins;c,ri tos; mencionados, en 

:::::"º:.::":::·::t'::::~t~r&i~~;,::t::t·::::.::·~:º· ": 
años, que no tLtvieron r,ecLtr:sos.· .. económicos o motivación 

'.· · ,,·.~- .. ;{t~r:;-~ 
cL1ltL1ral para iniciar .o,•.C:.ónclLtir .. · sLt escolarización, hasta 

.. -.;,-.,:,:·.·.· .. 

adolescentes cLtyo compoi;.tainiento provocó Ltn rechazo del 

sistema edLtcativo ofic':ra:{~':'.~\. cLtal se concretó en el abandono 

de las aLtlas, obligados· por el sistema educativo o por SLt 

propia decisión.1 

La intención de "ofrecerles, a los inscritos-, esta 

posibilidad con el objetivo de que tengan mejores 

oportLtnidades para elevar l Ct calidad de sLI vida y de 

contribuir al desarrollo de Mé>iico ••• ","" es Lln discLtrso qLte 

parece OCLtltar entre otras cosas, las limitaciones al 

•• El concepto de Confri/cullur~ está retomado de Ja propuesta de Giroux en el análisis de las Teorías de 
la Reproducción, probable1ente inspirado en 6ra1sci: 'las teorías de Ja resistencia reivindican un grado 
de creatividad e iniciativa en Ja cultura de esos grupos (subordinados). La cultura, en este caso, se 
constituye tanto por obra del grupo eis10, co10 de la sociedad do1inante. Las culturas subordinadas, -
la clase trabajadora u otras-, participan de •o•entos de autoproducción así co10 de reproducción¡ son 
contradictorias por naturale2as y llevan tanto Ja earca de Ja resistencia co10 de Ja reproducción'. Henry 
A. Siroux, TEORJAS DE LA REPRODUCCJOll Y LA RESISTENCJA Ell LA HUEVA SOCJOLOSJA DE LA EDUCACJON, 1985, Ed. 
ERA, 39. 
•• Docu1ento IHSTJTUTO NACJONAL ... , aiaeogra1iado 1 2. 
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conc~pto de progreso social·, qLte el Estado ·há sufrido .al 

promover ~m desarrollo ·desigLtal en los diversos sectores 

sociales del país. 



Capitulo 2. 

"Una de las consecuencias que la 
transformación industrial provocó 
fue la pérdida del poder educativo 
de los padres frente a los hijos; 
ese poder se transfirió a la 
escuela. En la actualidad tenemos 
una sociedad muy compleja donde 
los seres humanos son sometidos a 
estímulos de muy diversas fuentes 
y de muy diversas naturalezas que 
afectan su configuración como 
personalidades, su definición 
educativa". 

Gilberto Guevara Niebla. 

MARCO DE REFERENCIA: LA SOCIEDAD MODERNA 
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2 .• 1 El Entorno Histórico y Social del Hombre de Nuestro 

Tiempo 

Para entender el significado de la Educación de adultos y los 

problemas relacionados con .esta modalidad, es necesario 

realizar una 'ref le>:ióri .. histór.ic'a ac;;rce1 .:de. las· situaciones 
.•.•• ,.,, .• ·'.J., .,:..:-:< 

:!:i1:~·~.~r./r.:j~l .• ·~.~~.:%.t'~~~~~·~:~:{;~~§~\~~t{C1S y 
'"..=;y_,·.c_-".. ;,-,;-.:;; 

que hicieron' sociales 

propias de la 

En los siglos XV y xÚié;'~J."'ci~!:;"~ri:b°iio.de" la óptica y la 

astronomía hizo .posible el dis~ño¿e .. ~a~tas de navegación más 

confiables que las cartas derivadas de la concepción 

ptoloméica del universo. Las nuevas cartas abrieron la 

posibilidad de adentrarse en alta mar, permitiendo el 

descubrimiento de nuevos mundos para el comercio, "' entre 

otros beneficios obtenidos, "lo que fue la clave de los 

triunfos nacionales en lo económico y en lo político".•• 

Los estados europeos, Inglaterra, Portugal, España, 

Holanda, etc, se configuraron definitivamente, hasta la 

actualidad-, "en lo económico y en lo político", a partir 

de estos triunfos propiciando la modernidad burguesa, es 

••Berna!, en relación a los desrubrilientos arguMnta: 'los grandes viajes que abrieron al 1undo entero 
para las e1presas capitalistas europeas, fueron fruto de la prioera aplicación consciente de la ciencia 
astronómica y geogrA1ica, que se hizo con el propósito de obtener gloria y ganancias. Fue natural que 
las ciudades italianas y alemanas - Venecia, Génova, Florencia y lfüremberg- con su extenso co1ercio1 
tomaran la delantera en el aspecto teórico'. John D. Berna!, LA CIEllCIA EN LA HISTORIA, 1901 1 Ed. Nueva 
hagen-UllAH, 385. 
•• 'La i1porlancia de la ciencia au&entó en la medida que se co•prendió que la superioridad 1ilitar y 
económica de la cultura europea se debla a sus conquistas técnicas y que para oejorar la técnica se 
requerJa la constante aplicación y desarrollo de la ciencia'. llbid, 4711. 
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decir, transformándose en· sociedades :-C:on: un·a econom¡a. basada 

en la prodi,icciÓn indL1s'tr'¡a1ifll'áÍ;iva-,t~~\~J' libre meri:ado •. 

de 

trásceridió. .':Y·:·se 

. El 

mundo. Se 

impuso una 

nuevo orden 

religiosas 
.~.: :':}\'>·~tw~~~:~::}!~ ~ " ~·.J ~ >·-'.~:- , :·~ ·· 

entre el·. Cat"i:il:i_C:,í' .'~1·¡¡¡-_~e_fi:irma Magistral, se fLindamentó en 
·;.·. -"'." 1-''·' ";~,;·; _-_-; 

los coricepto~<)tt;~'Í~~~rvvzib~rtat:t, aplicados en el contrato 

-· ·. 
la social 88 y en· 

:·'. '-.,- . ' 

del imHación geográfica de los nuevos 

mercados. Como resultado, los pequeños estados se 

consolidaron en naciones. 

La seguridad de que las relaciones basadas en el orden 

y el progreso, 89 en el marco de 101 libertad, serían el medio 

idóneo pare1 el dese1rrollo social, generó una intensa 

actividad en el comercio y en la incipiente industria. Ello 

produjo un auge que llevaría a una nueva composición social 

basada en relaciones de producción diferentes a le1s 

e1nteriores. Esta nueva relación significe1ría, también, el 

triunfo político del Estado burgués. 

•• Aunque parezca desfasado en tiempo, este concepto de contrato es analizado por J.J. Rousseau, quien 
hace recordar la figura del LeviatAn de Hobbes aunque en un sentido 1oderno • 'Coao encontrar una foraa 
de asociación que defienda v proteja, con Ja fuena co1un, la persona y los bienes de cada asociado y por 
la cual cada uno, uni~ndose a todos los de1As, no obedezca aas que a sl ais10 y per1anezca por tanto, tan 
libre co10 antes'. He aqul el probleaa funda1ental cuya solución proporciona el contrato social'. 
Jean-Jacques Rousseau, EL COHTRATO SOCIAL, 1983, Ed. SARPE, 41. 
•• El reflejo del orden observado en Jos cielos por la astrono1la, debla conservarse en la tierra por la 
burguesla 'propio de esta clase social va a ser el gusto por la cultura 1As secular, un propensión a los 
hechos concretos y su sentido del orden y lo positivo ... esto es a Jo util y pragaAtico'. Hardones y 
Ursua, Op.cit., 19. 
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,· ... · 

A partir del s. ·XVI,. también· SLtr'gieron los ·pensadores 

c:ient.ific:b....;e>:perimentales,:,_ .:.. ~~Jici;/ ~.Gil.~~ . h~~t: Newton-, 
- ' '., ... " - ,",\. ·--, ·? ''•. •" ' .. -· -~ ·.·:, :- '" ;":--;: .. :-·; . ;:~::·. ,. ~: 

:~:::,\t~t~1~~~~~l~ih~~~fi~i~~~~¡~~l!~i~i§J~~nC"::~º ':: 
fortalec:ió ""l a·'tc:onc:e'pi:ión '':gal·i»l_eana.:/•(p'i tagói'.i.co="'pl atónica) de 

::j:.;j~~~íii\li!!j!iiíi~tf1~}~¡~[~::~::0 ·:: 
la aplicac:ióri'1de .•. noc:imi7nt' lá 

:::::::~~t~~lliiil:::;~it~,~~f ~~f~1!~::I· d; 
c:onoc:imiento · c:ient.ífic:o,' .el· "po"sitivi.sta; de· un método 

c:ientífic:o para la investigación de la naturaleza, el 

30 El 1undo entendido de esta manera es mas co•dn de 1 o que pudiera creerse. En su INTRODUCCION 
HISTORICA, losee manifiesta: 'Un cientltico que· pertene2ca a esta orientación fpitagórical cree que Jo 
real es la ar1onJa matemática que está presente en la naturale2a. El pitagórico co1pro1etido esta 
convencido de que en el conocimiento de esta ar1onla reside Ja estructura lunda1ental del universo'. 
losee continúa con un párrafo de THE ASSAYER de Galileo, el cual tertina diciendo que el conocimiento 
esta escrito en el lenguaje oate1ático sin el cual es hu1anamente i1posible coeprender una sola palabra 
de el. John losee, lllTRODUCC!Otl HISTORICA A LA FILDSOFIA DE LA CIEtlCIA 1 1981, Alian2a Universidad, 27. 
" la importancia del pensaeiento del Ingeniero y su relación con la concepción pitagórica del 1undo, se 
puede entender más si consideramos, por ej .. plo, que 'Dassauer, ingeniero y radiólogo !1927) parte de Ja 
suposición de que para cada problema tl!cnico unlvocamente definido existe solo una solución, que en las 
condiciones dadas, es la mejor. 'Esta solución no la crea1os, sino que Ja encontra1os. Cada 1ejora de un 
invento consiste en la aproximación asimptótica, a Ja solución definitiva preestablecida' •. Carlos 
Angel Hoyos H. 1 RAZON TECNICO JNSTRUNEtHAl Y EDUCAClotl CotHltlUA, 1986, 1ioeografiado, CESU-UNAH, 19. 
••En 'Estudios sobre Capitalismo', Maurice Dobb plantea una discusión sobre el concepto de Capitalisoo. 
Se refiere a tres significados: romo concepto técnico-económico, co10 concepto histórico y como concepto 
Jaissez-faire. Co•o eietplo de esta dlti•o significado pode•os referirnos a Ja siguiente cita: 'El 
verdadero Capitalis•o es una economía de libre y franca coopetencia por Ja ganancia y de continuas 
oportunidades de trabajo para todos'. !ln Delence of Capitaliso, Cro•Hell y Czerwont:yJ, definición ya en 
sl bastante sospechosa. Citado por ttaurice Dobb, ESTUDIOS SOBRE El DESARROLLO DEL CAPITALISMO, 1989, 
Siglo XXI Edits., JB-J9. 
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Hipóteti.cc1-dedt1ctiv_C1/Y, :1a. c:onfiánza en un· nue:vó logos, la 

Razón, en SL1sti ti.1c:ión\de;':K .~~.,: . .. ,; . ? ·., , ; ;} i ;. 

Un 6 .··de ··:i;~~~f:;~~.j:~~~~~t~;~~·~,~,~~~.i;~i~:;\~%~~"f <~'.IT.~,;~,:.~l-fü: r ~~l ac: i ón 
pragmátic:a cienci'a-:-d&siifr;/:0J1b.1;ecóñóm:i·¿:o~'!'.';.;.:.:·:;'l'a(d:)1óniiac:ión de 

::r:::-·r:lji~~~~-f ll~~:;'~l~tl~1!!§~:::u:::: 
humanos y mate'fi:'slle's'•á::epf'.odl..1Jér'án·.:::1r:is('elementos c:ulturales de 

'._, :•: ·· "f'.1-':' :"'"!:!~".''.!"~. '~~,-:1~:·"~·:·.·•:t?~~~";:;i; ;·,~~:~·;· .· :Y'~"i ... v .. · '. ,,,, .,_,_ --:~- ,.-, · · .. '. · · · -

los estados'. •;•~'C:ÚbJ'{j_';>;'k'dcif·¡;;-~:~'\ cómo ser fan el Derec:ho, la 

Pol :l. tic: a, A~~:e ;- ~ieri~i~-\, Religión. 

El triunfo de las c:olonias, en SLIS guerras de 

independenc:ia, finalizac:ión de esa forma de dominio-, 

abrieron, en lo ec:onómic:o, perspec:tivas regionales que, en 

lo sustanc:ial, reprodujeron c:on rezago los modelos de 

desarrollo de las metrópolis europeas. Al adoptar el modelo 

eL1ropeo, c:omo modelo de desarrollo, Améric:a se integró al 

proyec:to burgués de la modernidad. 33 

El propósito de esta revisión históric:a es hac:er notar 

que la c:onfigurac:ión de la soc:iedad ac:tual ha dependido de 

fac:tores de desarrollo basados en modelos europeos c:omo los 

anteriormente menc:ionados. La intenc:ión, además, es 

c:omprender, a partir de sus or:l.genes, c:omo se han c:onformado 

históric:amente los grupos e individuos soc:iales hasta 

adquirir las c:ondic:iones ac:tuales. 

32 El concepto de oodernidad, que aqul se emplea, es el concepto construido por los crlticos sociales de 
la Hueva l2quierda Ale•ana. Por citar un cooentario cercano: 'Para la Razón ilustrada burguesa, que nace 
de la lucha contra el Estado Absoluto, la oodernidad es la salida del hoabre de su madurez, la llegada a 
su •ayorla de edad, una filosofla que reclaaa la libertad individual y el derecho de igualdad ante la lay 
contra la opresión estaoental. Su tarea es la de construir un •undo inteligible, donde la razón 
institucionalice el juego de las luerzas pollticas, econóoicas y sociales en base al libre contrato entre 
seres iguales'. Josep Picó, KODERIHDAD Y POSHODERllJDAD 1 1988, Alianza Editorial, 15. 
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Lo anterior nos>.concÍL1c.Í.rá :a o~ro anélis.is:, ¿QUE ES LA 
... 

SOCIEDAD? •... ··iComci> co,mpr~nder ~ú~/es•¡:;Üestr;cí~ocied~d a~túal7. 

;~;;3~1t it11~~~~~t~~;1~rtt~~~:~~~:~::.~";~~~ ~~ 
.- ' -' ,¿ '.: ·. '::C.'_f~ :~":~~ ~. ~~.;~~., ~,/;;~~::'::~·.:~-. 

totalidad ai-tiC:L11a'd~'fd.i"ai'éi::ticaniente". 35 
- ' . ' -· ' ···-

parten de una misma 

estructL1ra general ·en la CLlal no e>:isten vac:ios ni 

separaciones estéticas, existe Lln todo orgánico. ·El tipo de 

sociedad en qL1e ·vivimos, la sociedad indL1strial, mantiene 

condiciones socio-económicas derivadas de Llna concepción de 

ciencia emp!rico-natL1ral, basada en el objeto material. 

En este sentido, la problemática actL1al de lo social 

pL1ede entenderse desde la total id ad como el resLll tado de 

concebir al individuo como Llna cosa, reificado; y este 

individL10, a SLI vez, entiende a la sociedad como Lln conjL1nto 

de cosas dado, presentado de Llna vez y para siempre. La 

separación es artificial e intencionada, sL1stentado en Llna 

base de alienación. La reificación ambivalente pL1ede 

entenderse , también, como el resL1ltado de haber mitificado 

tanto al concepto de ciencia natL1ral, qL1e e>:tendió de 

dominio hasta el control social-, como al método científico, 

derivado consecLlentemente, qLle llevó brillantemente al 

,. Hor~hei1er H. y Adorno T.W. 1 LA SOCIEDAD, Ed 1 Proteo, Buenos Aires 1971 1 Cap. 2. !Citado en 
J.E.Rodrlguez Jba~ez, TEDRJA CRJTJCA V SOCJOL06JA 1 19781 Siglo XXI Edits. 1 llJ. 
35 De acuerdo a consideraciones particulares de Adorno y Hor~heioer 1 el desarrollo histórico social es 
una concreción de eleaentos en devenir 1 1ooentos que se deoandan, inleractdan 1 ínter dependen entre sl. 
llbidJ. 
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investigador físico a .la ~xpliFación causal de la' naturaleza¡ 
' ,·,, 

perp qu~ fi-ai:asó 'en ,ia:' comprJiinsión de la . soi:iedad: el 

par~dig~: .• :c.h~r.tt,!.t:;:~~:~.~;.~':,~1:~·~;-;.:_-~,~ ,,_~~ .. ~:;·\~e;: .. ·.<< .. -.. · ........ . 
BaJ o>e~t~;-mi smo)c[)ncep_to,{l a> cie~c_i a ·ª.c,tl'.1a.· -~rii}'.b~n~f'{ é:io. 

:::~:~&:~~;~jJf ~t1t1~~1~_r11~íJJit x~~f i~1tt1Jt:~:: 
... ·-~'. . ·: ', ,, .: .·' ~ . "' 

Podríamos continuar. profLmdizando Lln poco más el 

anAlisis, cómo se ha conf6rmado el momento histórico actual, 

mediante una apr-o>:imación a la historia particular de nuestro 

sistema económico y al momento de crisis que, actualmente, se 

revela en sentido amplio, universal. 

El proyecto burgués de la modernidad, surgido hacia el 

siglo XVIII, se desarrolló en dos vertientes: por una parte 

la promesa· de igualdad planteada en los propósitos de la 

Ilustración, desde el sape1-e aude kantiano, atreverse a 

pensar, hasta la consolidación de Lm nL1evo orden socio-

económico. La desilusión de esta vertiente capitalista de la 

modernidad culmina con la frustración histórica de occidente 

representada por el fascismo. 

Por otra parte, la utopía socialista basada en la 

centralización del proceso económico llevó a s.ubsumir el 

concepto de Hombre por el concepto de Estado, con la 

consiguiente pérdida de identidad del individLIO en una masa 

anónima de trabajadores. Finalmente este modelo se convirtió 
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en Lln socialismo· .de Estado, ahora - en crisis en CL1anto a SLI 
- ~ ... 

propia e>:i~temciá ·-tanto <teór ica'.coino': histórica/ 3 i. 
.. ~.=~ >~~ ·-'./::.'.; •" 

'', cülm_i~an Lln 

profLlndo én ~la,' __ incesante 

::::~:~c::d~8:·tr~~l_ci-~' 
;;',c•.--»,-1::·;./::.-

'li:) cL1ltL1ral, la 

·con alcances más 

amplios, sino también en 

ü;i;i} püede ser 

po1Hic6 :·~ ·:~·~~;~~g~{tJ~f~'.~~t --(;t:~sión, 
sólo Lln momento 

pero también pL1ede 

mani festár -Lln ~it~cib \'.~~;~ª~~-;ele pertLlrbaciones. Se presenta 

"cL1ando la estrL1c_tL1r'a de LIT) sistema de sociedad admite menos 

posibilidades de resolver problemas qL1e las reqL1eridas para 

su conservación 11 <Habermas). 38 

Diríamos, con otro ejemplo del mismo aL1tor, qL1e en Lm 

organismo 39 la crisis representa un momento de indefinición 

entre la enfermedad y las posibilidades de recuperación del 

organismo. Agregaríamos que, las situaciones bajo las cuales 

el organismo social adqL1iere las peculiaridades de una 

enfermedad son bastante diversas. 

34 'Los protagonis\as de la Escuela de Frank1urt !Adorno y Horkheiaerl en DJALECTJCA DE LA ILUSTRACIOHl, 
afrontan, por una parte, la crltita de la razón ilustrada, cuya dltiaa expresión es el Estado 1ascista, y 
por otra, el 1racaso del sujeto histórico, la revolución de octubre, y observan que el esfuerzo de Kant 
por 1undar la ética sola1ente en la racionalidad practica se habla deeoslrado tan erróneo coso el énfasis 
excesivo que Harx había puesto sobre la centralidad del trabajo coao foraa de autorrealización huaana'. 
Josep Picó, Op.cit., lb. 
31 Nos senti1os literaloente eopujados a aceptar el concepto de posmodernisao de Craig 0Mens y Kenneth 
Frampton, los cuales 'ensartan su origen en el declive de los 1itos aodernos del progreso y la 
superioridad ... ' El •oderniseo como escribe incluso Haber1as, parece «rlo1inante pero auerto}}'. Ha! 
Foster 1 LA POSHODERN!DAD, 19Bb, Ed. ~:airós, 7-B. 
38 • Sisle1a de Sociedad puede entenderse co10 un sisteaa de sistemas sociales ... ' para distiguirlo de 
sisle11a social ... que puede aludir al sisle•a sociocultural, al sistema político, etc., Jürgen Haberaas, 
PROBLEHAS OE LEG!T!HACIOll DEL CAP!TAL!SHO TARDIO, l9Bb, Aaorrortu Editores, lb, IN. T. l 
39 Se trata oas bien de un vocablo particular correspondiente al ejeaplo, que por relacionarse con 
Haberoas no debe to&arse coao un concepto que pudiera tacharse de biologitista o evolucionista. (ti.A.) 
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En un sistema ·.social, las cr.isis'. SLlrgen con de .maneras 
;.'. ¡ 

diferentes.: De .todas ellas,· ·las mas:~igrÍifi!=:~Úv'as para 

::::::;::~:t~~":~~~~i;f ~~~~~~~iltliii~f Jt:::··. 
los adLll tos desarrollada·: en· centr:os\2.asJ.stencial.e·s~·· :·a'· través 

... '~~~.' b~::~::.;·~~!~::'.f t~~~t~(~~l~~~:1~~·'.~~~ ;::<<;~·.;:i:~ -·.· 
de los CLlales se intenta solventa1:'.·é·':l!':IS:·:·de:f:iciencias del 

~· ~(;.',: :--·.; ····~ 

sistema cle sociedad. 

La falta de oportunidades de desair6llo igüal para todos 

los miembros de una sociedad se hace evidente cuando surgen, 

por ejemplo, ·la filantropía y los servicios sociales 

religiosos para la ayL1da a los desvalidos, sin considerar 

que la imposibilidad de esos individuos de competir en el 

ámbito de progreso , está generada por ~as condiciones mismas 

del sistema que, en algunos casos, los margina del pr~ceso si 

no se someten a SLlS reglas. 

Las reglas originales, propias del capitalismo liberal 

del siglo XIX varían en muchas formas respecto a las reglas 

más sL1tiles pero menos hL1manas del capitalismo organizado del 

siglo XX. 

El capitalismo de organización, de los siglos XVIII y 

XIX, se caracterizó por un cambio en los acuerdos sociales de 

los conceptos que habían regido en el periodo feudal. 

Durante el feudalismo los valores y costL1mbres se habían 

determinado en una organización social inmóvil basada en el 

derecho d:i.\dno y la nobleza de sangre. Los diferentes status 

se definían en términos de tradición y religión. E>:istía un 
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acL1erdo entre dominadores .,Y dominados en · fLlnción de Lln 
... : .:.' . . ,: . ~ '. -·' ' ' ' - ~ _" ·.: . . 

convenio tácito',:p;,¡Í- f!1 cuaLel; Señoi~ i:_e adÍ.1el'laba' del trabajo 

del 
''1"- > de B~i;,dar le 

prote~c:i.6ii 'de la 

vida 

nuevas 

por la creación d~ un .iil.íev.o· &é:ién~? Las·;:anteriores relaciones 

entre señores y siervos cambian s~1stanéialmente,. hasta el 

punto que, la e>:plotación, en fun·ció·n de la prodL1cción y la 

ganancia:r adquiere matices infrahumanos pero moralmente 

aceptados poi- la sociedad. 

El acLlerdo tácito entre amo y esclavo feL1dales, era Lln 

acLlerdo en base a conceptos y valores derivados de la 

religión. Para el capitalismo liberal, el que un contrato de 

trabajo le permitiera a una clase social determinada comprar 

la capacidad de trabajo físico de otros seres hLlmanos, le 

permitía también obtener el má>:imo provecho, sin que esto 

fuera mal visto por el resto de la sociedad, ni le creara de 

manera algLina problemas en sentido moral. 

El capitalismo del siglo XX resLllta en mL1chas formas 

diferente. La relación comprador-vendedor de fL1erza de 

trabajo adqL1iere una nL1eva práctica bajo una imagen de 

legalidad qLle ocL1lta su identidad, surgiendo ahora Llna 

relación anónima entre el patrón y el obrero. 



prodL1c·tiv~~ 
-:,·-; 

siervo de la 

la del 
,,,-, .. -. 

gremio ·.:-·y·. qL1e se 

cambio, el 

liberal, no 

tiene L1rbana de la naciente 

sociedad rango de SLI libertad empieza a 

restringirse debido a la contingencia de la organización 

capitalista. 

El proletario empieza a vislL1mbrar qLle no tiene mL1chas 

alternativas, qL1e el precio por SLI libertad, de SLI no 

integración a la capacitación para la prodL1ctividad, es su 

marginación del sistema, el riesgo es SLI misma sL1bsistencia. 

En el siglo XIX, los individL1os con recursos económicos 

suficientes, dentro de LITI mercado libre con igLlaldad de 

oportL1nidades, aprovechaban, creaban nuevas oportLlnidades, 

invert.:i.an y obten.:i.an ganancias, aumentaban sLI capital y 

gozaban de SLI riqueza tanto como prodL1ctores como 

consumidores. 

Para el capitalismo tard.:i.o el panorama ha cambiado 

ampliamente, pues aL1nqL1e el proletario, •0 ya no sufre el 

•o La conceptualización de proletario ha sufrido innu1erables caobios. de siaple vendedor de fuerza de 
trabajo pode•os ubicarlo en una existencia presupuesta y necesaria para el capitalisoo. "ªrx analiza que 
en Ja disociación entre productor y aedios de producción 1Acu1ulación originaria del capital!, 'es 

3(1 
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sen·tido de apropiación de. SLI ·persona por parte de otro 
. . . 

indi:VidLio, ·. es:t:~ · ... apr.opiac:ión .se re·~1 iza: a ~par.tir de un 

contrato ljgi~~~~d~~·J?\'.'. .. /~. :'. <:. ·,·:~·<; ¡> • •·· 

· .. · · ~n ~~~:t .. '.~,)~ .. \l~~Bt:~~,fi~)~?.,ii*~~'.~~.~~;~f;~~~~:;~7.±~~(~~LÍ~r ¡do es qL1e 
el sentido/:dei.·apropi'aí::ióm0 6bédéce·:1{a:'..t:m·S(i:oinpr:ador anónimo qL1e 

man e ja· · ,·;A,~~.i: ,.~i;?~t~i~~:~t t,(;:~i{[~!~~~;;\~'Y ,>•·~~~"t1~~t~~·~~ries l «b oral es 

legitimadas•~:' por::;:".' eL.:éEstado-, <é.;•,las ,.'~l.:1aies,:· en general, son 
• ' >.:; .-.·;':..~-¿~·;.;. ··.• .~'. 

mediada<>: po':r<:'tlri'';.ii.ridii:~to. Pero al'.m en este t1mbito, la 

se enc:uentra restringida por las 

posibilidades reales de la c:ontratac:ión. 

El trabajador se enc:uentra en un medio legalmente 

c:onstituido que no le permite opc:iones mas amplías, que las 

que laboralmente ofrec:e un sistema estandarizado y organizado 

para la utilizac:ión de su fuerza de trabajo. De mane·ra que, 

como un reflejo de la servidumbre feudal, si este sistema de 

contratación no permite una distribución eqL1i ta ti va de la 

riqueza, no será Lln problema de moralidad para los 

c:ontratadores. 

En lo qL1e se refiere a las soc:iedades indL1striales 

avanzadas el oferente laboral se perc:ibe, ahora, a sí mismo 

con mayores posibilidades de uso de su libertad, en medio de 

una gran c:antidad de productos, sin aparente delimitac:ión 

para SLI alcance por SLI origen de c:lase. •• Mantiene una 

ilusión de pertenenc:ia a la sociedad opulenta. 

preciso que cada obrero resulte eapobrecido en cuanto a sus capacidades productivas individuales'. Es 
decir que Jos trabajadores sean hoobres cuyo dnico ••dio de subsistencia sea el trabajo cotidiano, con 
Jos que siempre se pueda contar'. Dobb H., Op.cit,. 266-267. 
•• 'Todo Jo que se necesita es dinero, y cada vez son aás las personas que lo tienen, no quizás para 
comprar perlas Jegitioas, sino perlas artiliciales, para coaprar Fords que parecen Cadillacs, para ropas 
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La _división de clases de la sociedad industrial se 
.. ·. ·. 

encuentra enm,,;rcada ·en el éste se capitalism¿ .iiberal; 

carac~eri~a -~or e; 

a El i.foncepto de HOMBRE LikR~· ~~ ~i~~~ido jL1rídic:o-

pc:iU.tico •. 
• ;., ~ ;;- ~ ::::, ! ~> . . _,; ·~- 1 -

-,·;--; 

b.- ·E:1:·~LÍpLÍesto de que-el' homb're libre se encuentra en 

disponibilidad de CONTRATARSE LIBREMENTE en Lm 

mercado de trabajo. 

c. El._ hecho de qLle el mercado se convierte en Lm 

MECANISMO REGULADOR de precios y volL1men de 

prodL1cción ~ 

d. La contradicción e>:istente entre la b~1sqL1edade la 

UTILIDAD INDIVIDUAL y la suposición de que el 

resültado es VENTAJOSO PARA TODOS. 

El principal efecto en este nuevo avance del capitalismo 

~ fue el rompimiento del la forma de empleo de la capacidad 

de trabajo hL1mano. •3 La necesidad de producir grandes 

vol~menes de mercancias motivaron la aparición de complejos 

mecanismos que requerían capacitación avanzada. Como se 

baratas que se parecen a las caras, para cigarros que son los mismos para los 1illonarios que para los 
obreros. Todo esta al alcance de todos, todo puede tooprarse, todo puede tonsu1irse. icuando hubo una 
sociedad en que ocurriera este •ilagro?'. Frooa Erith, "PSJCOANALJSJS DE LA SOCIEDAD CotlTEHPORANEA', 
1907, Fondo de Cultura Eton61ita, 19071 96, 
•• 'llo obstante los grandes ta1bios que han tenido electo en el interior de ese siste•a, hay ciertos 
rasgos que han perdurado a través de toda su historia, y, en relación ton esos rasgos co1unes, es 
leglti10 e1plear la palabra tapitalisao para denooinar el sistema econó1ito existente durante todo ese 
perlado.' llbid, 75), 
• 3 Relación que se encontraba en el leudalisoo, tooo una personal relación de to•unitación indirecta y, 
en cierta lona, de responsabilidad 1utua, protección a ta1bio de serviduobre. tH.A.l 
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Montesqu\el..l. califica a las· máquinas que 

sL1bemp lea dos o desemp l eadós; .'• ·· :B:~:~.~~;;:~\'i-.. ':· ·-;-
El origen de 1 marginado'; f~nfo , potencial 

adL1ltos, . i~'.~,~~.~j~~~fé.(?f'~;}·~ci6nado c:on 

de la 

Educac:ión para varias 

causas: por ei. origen rurai . d\ sémiUrbano; por insuficiencia 

ec:onómica para el mantenimiento y permanencia en SL\ 

escolar id ad o por rechazo a un sistema de val ores, qL1e 

pL1eden abarc:ar desde los valores transmitidos por la misma 

estructura escolar que 'los transmite por medio de un código 

oc:ulto del c:urríc:ulum hasta el conjunto de posibilidades de 

trabajo profesional-, que para el marginado pueden c:arecer de 

significado e interés. 

Estos individuos no participan del proceso sistematizado 

de formación escolar y forman el grupo soc:ial mas importante 

para ser c:aptados en las diversas formas de EdL1c:ación de 

adL1ltos. 

•• 'Bien conocido es el escepticisao de las gentes de aquella época en relación con las nuevas 1!quinas, 
por cuanto amenazaban acabar con el trabajo realizado por hombres. Colbert las llaoaba el ene1igo del 
tnhajo, y Hontesquieu !Esprit des Lois, XXIII 1 15) dijo que las •!quinas que reducen el n~1ero de 
trabajadores son perniciosas' Fro•• E., Op.cit. 1 7b. 
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2.2 Algunas Consideraciones sobre la Sociedad 

Contemporánea según Habermas. 

Una sociedad se origina y desarrolla a partir de algLlnos 

aspectos internos fLtndamentales. Habermas ha definido y 

fLlndamentadó varios de estos aspectos en lo que denomina 

principios de organ'.:iz~ció;:,.,, :·Es:t6s.,prif)~ipi0s significan Ltn 
-. ,,!; ·_""-:. ,·-•.• ·~·'. ·.·:> ·,\·' ;:.;··-~··, ·-~-,·¡;:,·> 

margen de tolerancia éle. l~:a:.t.f:a·ri.EifciT:.iiiáé:iones qL1e internamente 

pL1ede e>:perimentar esa socieci~'1:1'»;;;i'ri·.:élesfntegrarse y también, . -·' : . . . '". .. . . . . : -· .. ;- .·::"' .. ~ -.. 

la capacidad de absorber · nl.ievo~- valores y conceptos "sin 

perder SL\ identidad". •• Cuando algLmo de estos elementos es 

modificado de tal manera que la identidad o eqL1ilibrio social 

son amenazados, se presenta Ltn estado de crisis. 

De esta manera, Llna crisis se puede presentar como la 

"desintegración de los institL1ciones sociales" o como una 

pérdida de SL\ identidad social, es decir el desconocimiento 

de SL\ tradición constitLrtiva o bien la aparición de problemas 

de aLttogobierno qLle no presentan posibi 1 id ad es de solución. 

En esta sitL1ación social, los órganos de dirección hacen Liso 

de mecanismos de dominación qLle le permiten nuevamente el 

control de la sociedad o le permiten el diseRo de una nL1eva 

tradición constitL1tiva en la cual se reconozcan. 

En la macrocefalia de las sociedades modernas estos 

planteamientos son válidos, tanto en el contento general, 

como en algunos de los grupos sociales integrantes. 

•• 'Principios de organiiarión de este tipo, establecen en primer lugar 1 el •e<anis10 de aprendi2aje del 
que depende el despliegue de las luerzas productivas, en segundo Jugar, determina el ra1po de variación 
de Jos sistemas de interpretación garantizadores de identidad. Por ~!timo establecen Jos JJ1ites 
institucionales del au1ento posible de Ja capacidad de autogobierne'. Habermas J. 1 'PROBLEHAS DE 
LESITIHACIDll ••• ', 23. 
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Planteado de otra. manera, un estado de crisis de· Lma 

sociedad .. gener~~ pL1~d";l hcic:erse ;y~de:nte cL1and~ aÍgLmo de .. los 

grupos 

propia 

social·, 

amenazar la estabilidad;.de'todo"'el :sistema.· 

con cÍ~ · ,,la' ':~o'~~rn:idad, ',; ~- ' <~ ', .,~ 

el · ~v~;:nc~ esta pérdida de 

identidad y ·tradición, se ha hecho evidente en las clases 

cons.ideradas como marginadas, lo que revela en si una crisis 

que se hace evidente en la forma particular en que estos 

grupos marginados se relacionan con el proceso educativo y en 

la forma, también, como los órganos de dirección político-

jurídicos de la sociedad buscan soluciones al problema. 

La EdLICación de adultos pL1ede considerarse, desde este 

pLmto de vista, como una mediación planeada para atenuar el 

impacto de resistencia de los grupos marginados. 

En el plante<:1miento habermasiano sobre la sociedad 

enisten dos principios fundamentales de organización: el 

principio de integración social, o de mundo-de-vida, y el de 

integración sistémica, o de mecanismos de autogobierno. Por 

el primero se socializan sujetos en un mLmdo estructw-ado por 

s1mbolos y por el segundo se le L1bica en un campo de 

contingencia•• relacionado c:on su identidad e integración. 

•• 'Esas dos expresiones derivan .de diversas tradiciones teoréticas. de integración social habla1os 
respecto de siste1as de instituciones en que se sociali2an sujetos hablantes y actuantes¡ los siste1as de 
sociedad aparecen aqul con el aspecto de oundo de vida estructurado por 1edio de slmbolos. De 
integración sistéoica hablaeos respecto de rendi1ientos de autogobierne especlficos de un sisteaa 
autorregulado¡ los sisteaas de sociedad aparecen aqui con el aspecto de la capacidad para conservar sus 
lloites y su patrieonio do1inando la cooplejidad de un aobiente inestable'. Citado de P. Berger y T. 
Luck1ann, DIE GESELLSCHAFTLICHE t:OllSTRUKTIOll DER WIRLICHl:EJT, Francfort 1%9. llbid, 191. 
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El proceso ei:ILicativo incide en los _deis principios en 
' - ', -

diferentes- f-orllÍas. ·· 

Para. ele pr~~~~t; -~rá~a.joL.;' ~E?fc!_re~_i".e> a· >ha'n:zar Lln 

an á_l ~si ~'-~~~I{i;t~~t"}-*;$r:~;-~~~~f!t;~}¿·,~iªls~,!ki;;:~t'.~t~-~if -~D~E~'~: ~d LI l tos ' 
considerar:emos".: prior i.t ario.\ eJ:;pr in.éipio (de":J.i ntegráé:ión social 

. ' : .• >·.; ''.,: <~:::-~:~~!tc:;-~;~(··~<.:t:i:_:-~~º~'-"';:.·,.r=-·::~~;~.~:~'.'}·,:'Y:' f<· .. :f~~:.~~t;~.-.. ;~t~?:~~{~·: ~:·1 .:~/- ,- ..•. 

e intentaremos develar -Llna actitLld:d~ ,crisis'de la sociedad 

cuando .. '1~2{;;;~"1'"~~~~-;:~~~r~-i~~~~¡·~[;'.~~J~~f[$g~~~)?~· la necesidad de 

iriscri!lii~~ ~:'. ~~ri' úri -~rOées·~· ei:IÚ~'.a'f'ÍJ~ ,: también marginal y 

relaciál1~ci'8' ;if~echamente con >¡~l principio de integración 
, .~-: 

social:_ la Ed~Ícación para adultOs. 

Ei individuo marginado es llevado a aceptar la educación 

formal semi-escolarizada de los adLlltos como Lln espacio de 

recL1peración de las promesas de la modernidad y no como Lln 

espacio social, .- mLtndo-de-vida-, qL1e le permita integrar 

desarrollo y valores propios. 

Los principios de organización social, tanto en 

estructL1ras normativas como en mecanismos de autogobierne, se 

encuentran en momento de crisis cuando las grL1pos directivos 

del proceso educativo y los sistemas de educación no-

formales, tienen que desempe\'lar el papel de recuperadores de 

una fL1er:z<:1 de trabajo qL1e inicialmente no se integró al 

sistema escolarizado, y tampoco se integró,· posteriormente, 

al sistema productivo, con ello se aisló del desarrollo 

general planificado convirtiéndose, al desincorporarse del 

proceso hegemónico, en la evidencia del fracaso educativo y 

social, Se pretende demostrar lo anterior con los datos 

presentados en los capitL1los 6, 7 y en las conclL1siones. 
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En caso qLle ·el sistema permitiera la aparición de nuevos 

mecanismos .. soé:iáles·· por. 'los> cLlaleis' estos grLlpos pLldieran 

. ::::;.z;;¡¡~ºJ;?~~f~}R~~~,~~J(~i~':; ':".:~'º:":::.~;:"':: 
algLlnOS. vafb~i,;~.i \f.de'>~fgLina mánera. jerarqLlizados en Lln mL1ndo-

de-vida ~e;.;'!?:r:~li~~do· y; con el lo debilitaría la 

fLtnda.mental de ·1a base social. 

contingencia 

Esta concepción de sistema permite observar qLle las 

contradicciones entre grL1pos se originan en Lln todo 

organiz<;1do y regL1lado desde SLI interior. El ambiente externo 

no prodL1ce alteraciones sL1ficientes para romper el eqLlilibrio 

si no encL1entra jL1stificantes internas. 

Las caL1sas de las crisis se encL1entran in situs en la 

propia estrL1ctL1ra del sistema, obedecen a SLIS propios 

imperativos. Y ese estado de crisis general se presenta, 

rei·teramos, cuando en el sistema existen menos posibilidades 

de resolver problemas qLle las necesarias para SLI 

mantenimiento y conservación • ., 

" 'Sólo cuando los mieabros de Ja sociedad experiaentan Jos ca1bios de estructura coao crlticos para el 
patriaonio sistéeico y sienten aoenazada su identidad social podeaos hablar de crisis. Las 
perturbaciones de la integración sisHaica aoenazan el principia sisté1ico sólo en Ja 1edida en que esté 
en juego Ja integración social, en que Ja base de consenso de las estructuras noraativas resulte tan 
dañada que Ja sociedad se vuelva anóoica. Los estados de crisis se presentan co10 una desintegración de 
las instituciones sociales'. !lbid, JSJ. 



Capitulo 3. 

"Una relación social <lo mismo si 
es de "comunidad" como de 
"sociedad"> se llama abierta al 
e>:terior cuando y en la medida en 
que la participación en la acción 
social reciproca que, según su 
sentido, la constituye, no se 
encuentra negada por los 
ordenamientos que rigen esa relación 
a nadie que lo pretenda y esté en 
situación real de poder tomar parte 
en ella". 

Man Weber. 

LAS CLASES MARGINADAS 
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3.1 La Consecuencia Inevitable. 

Las relaciones entre los miembros de llna sociedad 

pertenecientes a clases sociales. diferentes, o al lllgar qlle 

ocupan los diversos grupos. sociales en la escala social 

derivada de la división dkY;t¡..Clb;,;jp, .en la práctica rompen la 

antinomia comprador-:vendedor: de fL1erza de trabajo, al menos 

en dos sentidos: 

La necesidad de mano de obra calificada para la 

sociedad indL1s.trial. y los distintos grados en qL1e se invierte 

el capital, han gene:rado clases medias y marginadas en las 

cuales se re-crean valores culturales propios. 

Las aportaciones que la ciencia hizo para elevar la 

productividad económica, u a partir de la máquina de vapor, 

el motor de e>:plosión, la electricidad y la reciente 

aparición de la energía nL1clear, obligaron a su vez a crear 

nllevas formas de capacitación para el proceso prodL1ctivo, en 

los aspectos profesionales de la técnica y la ingeniería. 

En consecuencia se formaron clases sociales medias, las 

cllales sin formar parte de los CL\adros económicos dirigentes, 

mantenían una participación importante en la producción con 

un statL1s s1.1perior, a los obreros, en la administración 

laboral. 

•• En este sentido pode•os observar que en algunos paises aparecen rasgos distintivos de su desarrollo 
econóoico en función de su moderno desarrollo cientlfico característica del capitalis10 avan2ado. 'La 
diferencia entre Europa y los Estados Unidos en este respecto no es oas que la.diferencia entre una iase 
antigua y una fase nueva del capitalisoo, entre su capitalis10 oezclado adn con restos feudales y el 
capitalis10 en su lona pura'. IFron E., Op.cit .. , 91l. 



Con 

inició 
1 

trabajo 

nLleVO,S' grLlpos¡ la 
:.":;'., .... _,,;'.:-···- .. -.-

Lll1a fase i,de la ;prodlicción ','{ndl.Ístrial en, fa CLlal 

miii:~~i~~:L ;i;i.1~'~i¿1');6;' . ~l' '. ~'i-:Jij~<:. 'manLlal • 
. . . . ., ·_ '-'~ . .,:; ... __ \ ... ~¿:?- . ~:. -<~; t~ ¡..,'L·.~·h<~;:~.;~{ .: :-:j:~-~:.;t~_.1.~;¡;:;::~:~{:~lc1:J;~; ;:;_~ .·,,.;. ~-:~, :~ .. 

:::::.:::::~t i!f $r~[li;~~~ii~i:~~~;,. C,\si:it~:
0

:. 

4(1 

se 

el 

la 

la 

::._··::·:":·:.:,,:.: ~:,·-~-. 1: __ -· .. ·.- .... ,-~\'·. .:··::·::.,.. 
Analizaremos , algúnos'' as1fectos; ·.en' e~tei '. s~ntido tomando 

como ejemplo los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

En el per.l.odo comprendido entre 185(1 y 1960, se 

enc:Ltentran cambios determinantes, es Lln per.l.odo 

significativo de consolidación del c:apitalismo liberal en 

capitalismo de organizac:ión. 

En este per.l.odo, de 110 aHos, las máqLlinas adqLlirieron 

Llna presenc:ia c:ontLlndente, elevando SLl participac:ión 

prodL1c:tiva hasta 96 K. Este tipo de máqLlinas qL1e prodL1jeron 

los cambios impo1-t antes, fueron máqLlinas c:apac:es de 

aL1toc:orregirse y autorregL1larse hasta formar Ltn sistema 

aL1tomatizado con m.l.nima partic:ipación hL1mana. 

Los c:ambios técnic:os también provoc:aron c:ambios en 1 a 

creac:ión de la riqL1eza y sLI distribL1c:ión. Las grandes 

c:ompaH.l.as c:oncentraron el capital generándose, despL1és de la 

SegLmda Guei-ra MLmdia l, la aparición de grandes empresas 

•• 'No podemos dejar de citar irónicaoente en este punto un co•entario de t:arl l:rauss, recogido por 
Emes! Fischer: ILITERAIURA Y CRISIS DE LA CJVILllACJDH EUROPEA>: y nosotros vivhos en una Época en la 
que las máquinas se hacen cada vez mas coeplicadas y los cerebros cada ''"' 1as primitivos'. 16ilda 
Haldean, HELAtlCOLIA Y UTOPJA, Universidad Autónoma Hetropolitana-lochiailco, 19891 México 19891 201. 
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·transnacional es. qÚe ac:ÍqL1ir ieron, ·en: los paises desarrol 1 ad os 

y en 1 os dependient~s, Lma, gran i~f'J.Llencia poU. tic a. 

º""'r::· ,:·:~~'~iti~c~ii~~~;",)ff ;(f ;t~~r::::v~: e::::",:: 
cada vez· ·en ·.~enos.c<'person~s, •• . en tanto qL1e el nümero de 

empleado~;:}~~í'W·f;g'~i~f~~ :~6~~ profesibnales, aL1mentó. Esta 

relación inveY:s~ entre aL1ge económico y disminución del 

m'.1mero de personas qL1e trabajan para s.! mismas, inflL1yó 

también en el SL1rgimiento de clases sociales medias,•• e 

indirectamente en la marginación de otros sectores sociales. 

3.2 Resistencia o ReprodL1cción. El Dilema 

Cuando se trata de comprender a la EdL1cación de adL1ltos, 

surgen diversas pregL1ntas: ¿A qLlé tipo de adL1ltos está 

dirigida?', ¿Cómo está constitLlida7, ¿OL1é servicios 

edL1cativos presta?, ¿CL1ales son sus finalidades?'. 

Un caso espec.!fico de este tipo de atención edL1cativa, 

el InstitL1to Nacional de la Educación para los AdLlltos 

<INEAJ, se constitL1yó por decreto presidencial en 1981, como 

Lln organismo descentralizado. La aprobación del INEA condLlce 

a otras pregL1ntas: ¿Bajo qL1e espectativas y dentro de QLle 

proyecto de edL1cación se establece el INEA7, ¿OL1é aspectos 

están provocando problemas en el proyecto edL1cativo estatal 

que obliga a crear el proyecto de EdL1cación para los 

•• 'Coao dijo Hills, 1uy concisaaente ••• es 1enor el ndaero de individuos que •anipulan cosas; es 1ayor 
el de Jos que 1anejan a personas y si1bolos'. !FroH1 Op.cit.., 93), 
•• Las cifras, en particular, aunque un poco alejadas de nosotros en el tie1po, pueden consultarse en: 
C.W. Hills, WHITE COLLAR, Oxford University Press, Nueva York 1952, 63, !lbid.l 
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adL1ltos7, ¿Por qLté aparei:e en e.l ámbito edL1cativ9 hasta la 

década de 1980?'. 

Como antecedente encontramos' en el trayecto edLtcativo 

de nLtestra historia, a mediad6~ de~ p~esente siglo, el 

concepto de EdLtcación Popular, como una al.ternativa o aspecto 

complementario de los proyectos ·edüc:;¡¡¡tiVC)S oficiales, ya que 

la hoy edLtcación formal o insti~Líc:i~h'.:1}z,ada estaba dirigida, 
·~,-.. ;· ''.] -

en general. a las clases económi·c;,;m~.~t~''.privilegiadas. 

La edLtcación formal . es·i•ctih:));f~Í~tema históricamente 
>·,.:· -.\'~ -.-, ·:i 

:: :::::•d:l ::oy:c~·r:: r M:;~;~;W~íi~ici: :~= l d:::•r ;:::rt ::: 
fraternidad-, permiten ·que · .{~~.:· :,:,~~;(f2o se establezca el 

. ;.'' : :·'..: . ~" 

ArtícLtlo 3o. de l CI 
. ::., '_,':·:'- ::" 

Constitúción·,· Este C1rtículo define l CI 
· .. · : 

educación básicC1 como gr"'túita, · obJigatoriCI y lC1icC1, y 

define, también qLte el Estado sea quien determine los 

objetivos y finC1lidades educacionC1les. 

Esto supone qLte el Estado debierCI gC1rantizar un nivel 

básico cultLtrC\l generalizado en unCI cultura legitimada, y que 

parCI fines de la décC1da de 1990, después de varias 

generaciones, se hayC1 logrado el objetivo: educar bajo esos 

criterios a la totalidad de la población del pa.ís. 

Los datos presenta dos recientemente por el sistemCI 

educativo oficial, ciertamente, manifiestan un porcentaje 

preocupante de anC1lfabetismo, .y por otro, Ltna pirámide 

educC1tiva, en que un Cllto porcentaje de alumnos deserta de la 

educación bésica, un porcentaje menor accede a la educación 



media sL1per_io:,:· y .· un Pi?r;c_entaje ;mínimo cursa el 

superior. CConsL1lfar'~e1 Cap).:tulo .5) • 
. :·::;·:::':;,-' .,,._ .. ,., :-'.- ·--"·:;·! 

nivel 

La ec:IL1Cki:i6Ji!i ófici~~: .. _ .. :' .. ,·~.·.··.: __ > ... ,ipl'ica 'este ·fracaso .. ;-:-~".;~{;·,;'0'{.;,~:'?:'.\~,~:.;;..~:'.:;.. --.. ::~·; ··: ._¿;';~~) . 
escolar con 

categor ic1s .·:-tcii?riVadá's~i'.::·}del:'•. ,·/:'liberalismo . y 
. ,';/];:;;_;~{;·' ;f~t\:_.¿ .. ~;·; ·?~·?,-~~'::;t _.,, 

lo analiza 

rel ati vami?rite•: d_esde''C::las: propuestas de 1 a modernidad. Esta 

realidad, implementando actividades de 

capacitación· para el trabajo con objetivos de carácter 

funcional en el sistema educativo nacional. 

En estas actividades es necesario tomar en cuenta la 

e>:istencia de un capital CLll tL1ral involucrado e 

internalizado,, por violencia simbólica, frente a los cuales 

el educando propone y organiza acciones de resistencia, qL1e 

empíricamente se leen como reprobación, bajo nivel académico 

e incapacidad para el aprendizaje. En realidad no eMiste una 

adecuada valoración cultural para aquellos sectores que 

manifiestan, con estas acciones, su identidad social e 

idiosincrasia. 

El estructuralismo y las teorías sociológicas derivadas 

del funcionalismo, suponen que la diferencia en desarrollo de 

algLmos paises, está en proporción a sus niveles edL1cativos; 

por lo que en 1960, la Organización de las Naciones Unidas 

CONU>, diversos organismos internacionales y en algunos casos 

los propios gobiernos, establecieron en varios paises de 

Latinoamérica programas, objetivos, finalidades educativas e 

instituciones escolares con criterios funcionalistas. A 

través de ellos, en realidad, =·e estableció Lma educación 

fundamentada en la racionalidad técnica, por la cual se 

43 
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posibilita la aplic.ación .de recursos cc;imo tecnología 

edLICati Va, si.ite~~ti:z:~c:.i6~ ~ d~ la.· ensJ;>l~n2a> \e~f,ia' del. 

capital h1.1mano, ~nsel'l~nza p;ogram~~,:~, L~{;. •. ;;;<''.' : '< •.· .. • 
•f'' , l~;' . .. ;; 1' 

Paralelamente, como alt.e;nativai.'" se:ide§;arr0Harori;· .eri 

los propios paises industrializados, · l~;; . . ~~·~;¡:,¡.~~ de la 

Reproducción, que denuncian y develan i'a ·:prob.lemática· . de · 1 a 

edL1cación ideológicamente definida y estrL1ctL1rada para el 

apoyo y desarrollo del capital bajo las condicionantes del 

estado. 

Las Teorías de la Resistencia de un alto valor 

interpretativ~ social, han sido aplicados por Peter McLaren y • 

Henry Giroux, en el ámbito educativo. 

Entre algLmas de las conclusiones sel'laladas por estos 

autores podemos mencionar las siguientes•• como las más 

significativas: 

"La Teoría de la Resistencia rechaza la idea de que las 

escuelas ~on simplemente ámbitos de instrucción pues no solo 

politiza la noción de cL1ltura. sino que también analiza las 

culturas de la escuela en el seno del terreno cambiante de la 

lucha y la impugnación. 

"La teoría de la Resistencia pone de relieve la 

complejidad de las respuestas de los estudiantes a la lógica 

de la enseñanza. 

•• Las citas estAn toaadas de Henry A Giroux: TEORIAS OE LA REPRODUCCJON Y LA RESISTENCIA EH LA HUEVA 
SOCJOLOGJA DE LA EDUCACIOH, 64. 
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"La ·teoría de la resistencia sL1giere qLle. los· edL1cadores 

radicales deben desarrollar más cr.i.tica que 

pragfllática. con l.os estLldiant.es" •.. 

·Estos sLtpLtestos podrían abordarse como ejes de 

análisis para entender no solo la Educación de los adL1ltos, 

sino todos· l.os procesos edLtcativo del país, al'.ln aquellos que 

se efectúan en niveles 'qLle real o aparentemente han logrado 

alcanzar un desarrollo económico confortable •• 



Capítulo 4. 

"Si el hombre es un ser racional 
<animal rationale), lo es solamente 
en la medida en que toda su 
racionalidad es una humanidad 
racional, en la medida en que se 
encuentra orientado, en forma 
latente, hacia la razón, o bien, 
abiertamente hacia la entelequia 
que le es revelada, y que guía ya 
conscientemente, por una necesidad 
esencial, hacia el devenir humano" 

Edmund Husserl. 

LA CONSTRUCCION DEL CONCEPTO DE HOMBRE EN LA MODERNIDAD 



47 

4.1 El Antecedente Kantiano. 

En el proceso histórico, L1na vez más, co~st.n1C:ti•/o del 

concepto· de Hombre; el feLldalismo refleja: sinibói'i2kmJnte el 
- '"·"··· ·-·";. ~--.. .<'.:·. 

::::::d m::::::andae, 

11: :::~:::i:e,~m~~~~;t~:~~~f~T·f fJiª1]:: ~: 
Dios. El ho~bre se traduce' i;.m i:;'fi~~~'i::?i'~t"ü~'i·~~~ i~ divinidad 

' ,;, ··<- <~ 
. "·-~,:~-.\::.,·· "':,~·::;·.,_:;¿~\~:: .• -~-- • .,~o.;:;; -·,, ··' -
o~~~P.~'l;';.ef,;•1Í.1gár · asignado por predestinada fatalmente a Llna 

voluntad todopoderosa ~···· .. ·· i~:f~libl~.· La L1bii:ación del 

marginado está jL1stificada pbr> la t'eolog.ia y por los normas 

iniciales de la constrL1cción ·de Lln nL1evo orden social. 

En el discL1rso filosófico eLiropeo esta etapa se 

continúa casi sin interrLlpción hasta ~~ant. La crítica del 

iluminismo alemán (AL1fkl~rL1ngl, se hace presente ahora en la 

pregLmta: ¿QUE ES EL HOMBRE QUE TU PIENSAS SER 7. 

En SL\ lógica, Kant define a la filosofía como 

"Ciencia de los fines últimos de la razón hLlmana", o bien 

como "ciencia de las má>:imas sllpremas del uso de nL1estra 

razón", pero le confiere, a la Filosofía-, un carácter 

antropológico a partir de las pregllntas: 

¿Qué puedo saber ?. A la cual responde la Metafísica. 

¿Qué debo hacer?. La cual es objeto de la Moral. 

¿Qué me cabe esperar?'. QL\e atenderá la Religión. 

¿Qué es el hombre?. QL\e es objeto de la Antropología. 



Añade Heidegger'· a· Kant, qlle todas 1 a.s pregLmtas en 

realidad· .conv.~rgem 'en' la·. t'.1ltima, en'.:tanto: ésta recL1pera el 

seni:idb ;de 1 á5; ·~nter'ibres;... :: ·• ./ 
·l~r:·:·; ., · .. -,,-,.. :··::: -, , .¡ 

jus.ta 

harl~ 

justlé.it.;';~~~·~'itr~·~li';'~~\ por. 

preguntas 

por los 

. Llna ética social 

progreso, y entonces se 

ka'ntiarias de "má>:imo bien y c:ie 

la pecL1liaridad propia de las 

:relác::Í.~nes·:·hL1.ma.nas~, son Lltop.:1.as de Lln hLlmanismo basado en Lln 

tipo específico de racionalismo. Heidegger, mani tiesta Lln 

e>:trañamiento•• por las l imitaciones que se derivan de 1 as 

pregLmtas de l<ant: 

¿ Qué plledo saber ?. Implica la e>:istencia de Lln no 

poder. ¿ Qllé debo hacer ?. Supone la existencia de algo 

realizable pei-o que aón no se ha hecho. ¿QLlé me cabe 

esperar?. SL1pone que hay algo permitido. Finalmente, para 

Heidegger, la cuarta pregunta es en realidad el fundamento de 

•• Buber "artin1 ¿OUE ES EL HO"BRE?, 1994 1 Fondo de Cultura Econó•ica, 12. 
••Las Inquietudes se co•pleaentan con la exigencia del 1is•o Kant, adeaas de Voltaire y Lessing 1 de que 
Ja conciencia aoral es contraria a que 'el veredicto de lo existente sea definitivo ... !de que) toda 
aiseria inoerecida, toda atrocidad que acontece tanto a los ojos del 1undo, co10 a la so1bra, deba valer 
cooo dlti1a palabra sobre la victioa ... • Horkheioer "· 1 Op.cit., B. 
••'Por el contrario, nos da a entender, en prieer lugar, que hay algo que cabe esperar ... y en segundo 
que oe es peroitido esperarlo, y en tercero que, por lo 1is10 que 1e es penitido, puedo experiaentar que 
sea lo que puedo esperar ... 
•y el sentido de la cuarta pregunta a Ja que pueden reducirse las tres anteriores sigue siendo en Kant el 
siguiente: ¿Oue tipo de criatura ser.l. esta que puede saber 1 debe hacer y Je cabe esperar?. Y que las 
tres cuesUones pri1eras pueden reducirse a esta dlti1a que quiere decir: el conociaiento esencial de 
este ser •e pondrá de oanH iest o que es lo que, cooo tal ser 1 debe hacer 1 y que es Jo que, taobien coao 
tal ser Je cabe e,sperar ... • Buber, H. 1 op.cit. ., J5. 

48 
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la me·taf .isica c:omo ontolog.ia .. , es decir, el desvanecimiento 

del concepto •. 

ii_a. Antítesis. 

A medi.ados·:.:.:.d'E?1\: s. XIX parece sLtrgir, de la filosof.ia de 

Niet~S'¿¡.;;p/{J~.· ~~Útesis de la propLtesta qLte los sofistas 

plantearon: d~Í : hc:unbr~ en. el siglo· V A.C.. Además, 

concepto· dé ~d~i)~·~.i~t~s~l'l~~fi~idifiere diametralmente de 

propLtestas étic:o S'ocial'eS''.de:kant. 

el 

las 

Para Friedri:ch5 .. N.i.eb:sche, · la realidad está compLtesta 

por Lln número infinito de c:ombinaciones de si tLtaciones y 

cosas, en Lln per.iodo finito de tiempo. 

Todo volveré a repetirse <EvJige ~Jiederlmnft), en lo 

bLteno y en lo miserable, teniendo el hombre en SLIS manos la 

posibilidad del c:ambio a partir de la transmLttación de los 

valores !UnwiertLtng aller ~Jerte) ,"7 el ethos derivado de esta 

concep·tLtalización permitirá la constrL1cción del sLrperhombJ-e a 

partir de la caracterización del mismo hombre. 

La tesis central de ésta concepción, es la afirmación 

de· la individualidad poderosa y de los impulsos -.·.itales. La 

moral válida es la moral del seRor del Renacimiento: ambición 

sin escrl'.lpLtlos en fLtnción del poder. Es la moral del fLterte 

qLle debe desplazar a la moral del débil. La realización de 

esta moral se encLtentra, en sL1 mejor ámbito, en el c:ampo de 

•• 'La cuestión cuarta serla, pues, la que pregunta por la finitud del hoabre, pero ya no se trata de una 
cuestión antropológica, puesto que pregunta1os por la esencia de nuestra existencia. En lugar 1 pues, de 
la antropología, tendría1os coao fundamento de la 1etaflsica la ontología Fundaaenlal'. !lbid. 1 14l. 
01 'De este aodo la· afiraación vital no se lioita a aceptar y querer la vida de una sola vez, sino 
infinitas veces ... ' Harías J., HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 19831 Ed. Revista de Occidente, 353. 
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batalla, como forma natural de .demostración. La guerra es la 

proyección ,.de ·· loE( :valor.es. éfiC:os ' básicos: ·fuerza, valor, 
'.~' .:~· .... ,> ·-

generosidad/ nobl eiza·; .sacrifkio, etc. 
· .. , ,·,:'t:',«·:·. ,: J· ..... :-::.:;·,:··;::.<·· 

c6nt~:iit'.i\i1cÍc;,~> con· ia contemplación filosófica, 

dir.:Lamos, ·~e~I.i~'¡.~~,K~~ la proposición del mismo Nietzsche, de 
.·. : . . ,.~ ...... ·;, 

la r:ealidad .. sofística' se~aladamente el Hombre para 

Protágoras-, Nietzsche se desborda dionisíacamente a favor 

de la visión del hombre que se aLttoperfecciona en el ego.:Lsmo 

y en la violencia." 

Posteriormente, para Sartre, abordar el problema del 

hombre significa también abordar el problema del ser, ya que 

el hombre solo pL1ede ser conc:ebido c:omo Lln ser-en-situación.•• 

El mundo sólo se concibe como humano, en tanto, existe un ser 

que lo concibe y explic:a en la negatividad transformadora de 

su pensamiento; punto de partida y finalidad de c:ualquier 

empresa filosófica, aunque el hombre se piense " no siendo lo 

que es", sintiéndose diferente a su contexto real. 

Como resultado de una existenc:ia soc:ial ideologi~ada, 

el hombre se c:onsidera externo al mLmdo, diferente a los 

elementos naturales, establec:e una diferencia artificial 

entre él y su conciencia. 

•• 'El gran te1a de Nietszche 1 es propia1ente el probleaatisao del ho1bre, y este teea Je preocupa a lo 
largo de todos sus ensayos filosóficos. Y en sus coaentarios sobre Schopenhauer co10 educador !1874) 
plantea una cuestión que parece una glosa a Ja cuarta pregunta de t:ant, y en ella, se refleja nuestra 
edad cooo en Ja de t:ant Ja suya: ¿COHO PUEOE COHOCERSE AL HOMBRE? y añade para aclarar: es una cosa 
oscura y velada. füez años 1as tarde tenemos una aclaración de esta aclaración: el hoobre es un anioal 
no fijado todavla ... ' sino algo en devenir. Buber M., Op.cit .. , 59. 
•• 'Hay que señalar 1 que decir 1 se define indica que si alguien define al hoobre es precisaoente el 
hoobre oisoo .. ,' Martlnei Contreras Jorge, SARTRE: LA FILOSOFlA OEL HOMBRE, 19851 Siglo XXI Edits., 191. 
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Como si: El dominio ejercido sobre la naturaleza, 

en 

lo 

vez de llev.;T:· a los hombr.es h~cia sí mismos, hiciera qL1e 

e>:istent~ c~ns~rZ~~a ~Ü!i()~~ef¡o. objetivo".•• La e>1istencia 
: -.-:,:,.~.:::;~~-·~-:-" - .:··.;;' ··~' >'· .. .:.·~-.-·-· -: ':.-', -~·"¡. ·-~-- ~ - . : ·.- ·. 

::·:::~rif ~~r'.~!:~JWf~l~~~it'~~:t:~~:::r:.::::, u:.;º::::~ 
En ~s~:;· 9t~'f~i.~ft~;~;;}\fk~[e--m1.i~dci, Sartre define al 

hombre como Un 'se;r;_énisitLl~Ción,•i. rcomo·L\n ser en libertad de 

elegir, como del mundo al cual es 

preciso estudiar en situaciones concretas " 

Ser, es ser conciencia de algo. " Es ser frente a una 

presencia completa y plena qL1e no es su conciencia, es 

radiarlo con un halo de nada y hacer que aparezca singular 

contra el fondo del mundo 11
• 

62 La náLlsea demuestra la. 

e>:istencia del hombre como ser físico en tanto que la 

vergí.ien:za demuestra SL\ e>:istencia en relación con la 

e>:istencia del otro. 

El Ser, incapaz de aislarse del mundo de valores de 

su sociedad, participa de los conceptos que la fundamentan 

hasta ser alcanzado por ellos. La legitimación del orden 

social de la época industrial, basado en la racionalidad de 

lo técnico, significó una adopción general de la 

• 0 'loplican un nivel total de organi2ación y manejo de Ja vida ltall, que a la espontaneidad del 
individuo ya le queda apenas el espacio necesario para cumplir una trayectoria prescrita' Horkheiaer K., 
Op.cit .. , 9 • 
., 'Sartre considera que se puede pasar de lo particular a lo universal, de la existen,ia a la esencia, 
o para decirlo en Ja teroinologla heideggeriana, de lo óntico a Jo ontológico, o sea, que cualquier 
actitud e•istencial nos puede revelar Ja esencia del hoobre ... 
"Sartre elegir~ sieopre una conducta humana para estudiar algunos aspectos esenciales de la realidad 
humana ••• • interrogación, duda, angustia. Har\Jnez C.J., Op.cit., 29. 
•• 'Ser concienda de algo, es ser frente a una presencia concreta y plena que no es Ja conciencia ... ' 
! !bid., 35). 
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epistemología y di'? .la metodol~g.i'a. de l~·C:~ené:ia natL1ral ··como 

permea como lagos todas las relaciones y toma de decisiones 

de la sociedad indL1strial, inclL1idas las relacionadas 

estrechamente con los seres humanos. 

La opinión opL1esta a esta forma de pensar, se originó 

en el InstitL1to de Investigación Social de FrankfL1rt, en las 

fuentes mismas del idealismo Alemán, de la crítica Kantiana y 

del pensamiento liberador del marxismo. 

Para Horkheimer y Adorno, el hombre es Lln ser social 

sujeto a dos determinaciones, Llna parcial por la cL101l el 

hombre forja su carácter personal a través del lugar de 

nacimiento, lenguaje, religión, familia, etc., en .tanto que 

por la otra, mas genei-al, consolida su relación con la 

totalidad social,•• sL1 imagen de la realidad y el 1L1gar y 

destino que adquiriré en la sociedad. 

La práctica social, en la etapa industrial, modifica 

en el individuo su formación original. Al adquirir habilidad 

técnica adquiere también sensación de poder. Se introduce en 

el dominio de máquinas y adquiere necesidades de integración 

•• 'La modificación de los individuos no e. más que el reverso del caabio social•. Horkheimer H., 
Op.cit., 14. 
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soc:ial c:onsii::lerables .en relac:.ión. c:on SL\ diferentes .. a·. 

origen. i/>i;.); 
El · ~º~~;~ )~~C¡;d~~· ~ :[~,·~¡/ c:Li1ti'.1rá··.· cle~er'ai 

'-~·~, <.:\";~ :~·:.:-:·~;:·~)·;,:~ :z::-. "~·"'"·'· :··· ,,:.; ·.' ,'.: 

di ferenéiá~,~Y ;·q~ie>·z'.s~'. ~\~~~1~~an···' . en ·· sL1 ·· ··. indi,vidua~ id ad, 

otra 

or igi~aT\'di;:;. c:.id;;_ ,;e;'' ~¿i¡;: Úna · pérdida de SUS rasgos hL1manos, 

c:onvi~tiendo •··· la ·. u¡:¡ic:idad del hombre en tipos humanos 

diferenc:iados. En estos momentos de angustia, "El ser siente 

la nec:esidad de que exista el SER ·.~ 

4.3 Un Conc:epto del siglo XX. 

En este espacio social de pérdida de su origen, C:Llando la 

información pública se refiere al hombre, no alude a 

definic:iones relacionadas con los derec:hos humanos, ni a un 

protagonista c:entre<l en la c:onstrL1c:c:ión de una sociedad 

justa, o a la defensa del sujeto mismo; C:Llando se refiere al 

hombre, la sociedad actual, se refiere a im.tigenes 

conducto1-as, reflejadas en figLlras de c:audil los, héroes, etc:. 

La c:ontemplac:ión de este hombre auténtico )" ve1-dadero, está 

lejos del hombre qLle pL1ede observar la totalidad soc:ial bajo 

la posibilidad de c:onstrL1ir Lln mundo jL1sto para el hombre y 

no para algunos hombres. 

La cultura se ha convertido en un sometimiento al 

c:omportamiento de la sociedad tecnificada en c:ontra de 

considerar a la totalidad social en si misma c:on 

•• Citado por Gabriel Harre! en DER HEllSCH ALS PROBLEH, Frankiurl 1956 1 BO. !lbid., o lll. 
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espontane.idad racional·•• Ho.mbre':: y. sociedad e_n ,·razón, son 

comprensiblei; ü~ii:anien~e, erí:' úr:mino;,; Kantfa~os,' if?n ··tanto 

cumplan' 1,,;; espe;anza·:;ia~te~da ~~: la'· ~i1ti~~;¡1~~i;I'~s: i:üatro 
-;:- , . -~·- ,>.;. i., ~·.-~-...• .. ,::w. <,.~~·-··;.·. - /,~ , ..... 1 · ··,~·.,;- .. :.;~:: ·~,,~~~~)E:~~.:~~~-i-f~~;:;g~ tt;: .-: · , 

:~~:~:::~f ~iil~7f.1~~!!1~~~~!'~~~ff j~~~'t::·.:::: :: 
los Est,,;d~s Unidos de Norteamérica, a' 1~:~/~::_de ia emigración 

del InstitL1to en 1938. SL1s proyectos de· investigación se 

refieren al hombre· sometido a Llna .sociedad indL1strial 

desarrollada. SL1s respL1estas a la definición de hombre 

recL1peran análisis y conceptos tanto de Hegel como de Marx. 

MarcL1se concibe al hombre como Lln ser 

autorreconocible y determinable, qL1e reqLliere su "liberación 

de las cadenas del determinismo económico" y SLI restitL1ción a 

la totalidad y dignidad en "armonía con los demás hombres y 

con la natL1raleza". Con· cierta similitud con Horl:heimer, 

MarcL1se mantiene la diferencia entre natLiraleza hL1mana en 

general y natL1raleza humana históricamente determinada. 

En este sentido la Historia, es la historia· de la 

autorrealización del hombre, eso es más que la simple 

autocreación del hombre a través del proceso de trabajo y 

prodLlcción .•• 

•• 'La cultura clásica y europea asi1ilada en el interior del individuo, cultura en el sentido especHico 
del hu1anis10 y del idealis•o ale1An se ve revelada por for1as de so1eti1iento y de co1portaliento 
pertenecientes a la sociedad tecnificada ••• • (Jbid., JB). 

•• 'La filosofla de Harx fue en ter1inos seculares y no telstas un paso nuevo y radical en la tradición 
del 1esianis10 profetice; tendió a la plena realización del individualis10, el 1isao fin que ha guiado al 
pensaaiento del siglo XJX ... ' FroH E. 1 HARX Y SU COllCEPTO DE HOHBRE, 1985 1 Fondo de Cultura Econó1ica, 
15. 
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La conf igL1,r ac iÓn y de.' las. relaciones, entre hombre 

para '.~afcús~,\ pcid~J.ci.:.s.~; i:¡~!;e~y~da en,.~m··· pensamiento mundo, 

::n:::~:;;mi~~~~i~i~i~liii~~iiili~~lº':: ·:;••:::m:•: 
tiene concienci·a>·de~•s:í .. 'fmi's:mo;~sól entr.0;1'deT·•linúndo" .•• 

D~·rrt~~.· ·>?~iJ>t~l~l~~~~~'.~i~i ... 0~b~~~.;~}'hación 
traduciéndose de. ila:riocfi_~:~i~e;'.f~::pi;>~ibil'idad 'aL día del acto-, 

el hombre debe afirniár~é~;:;.\.~)ipF~;,,_k;se con todos los órganos 

de SLl individualidad. El Hombre total, el hombre 

independiente no sólo es libre de sino libre para.•• 

La .relación hombre-sociedad tiene Lln carácter 

histórico más amplio que las propuestas enunciadas 

anteriormente, dicho de otra manera, la relación entre hombre 

y socied<1d no puede ser entendida al margen de una 

problemática común que se manifiesta en las respuestas a las 

inquietudes enunciadas en páginas anteriores. 

La relación hombre-sociedad es, antes que nada, un 

conflicto entre la realización individual y la represión 

colectiva. La historia del -hombre no es otra cosa, que la 

historia del desarrollo e intentos de sLtperación de este 

conflicto. 

Como una respuesta más a la pregunta .¿ QL1é es el 

Hombre ?, Jlirgen Habermas, propone la revisión de la 

caracterización de una sociedad compleja que reqL1iere 

soluciones igualmente complejas. La bl'.1squeda de una nueva 

67 
Citado por K. Liiwith en VOll HEGEL IUH UIETSZCHE, W. Kohlhaooer, Verlag, Stultgart 19\1 1 p 24. llbid., 

p 40) • 
•• !bid., 49. 
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solL1ción o respuest~ deberá for:mas de 

conocimiento .y ¡:¡ensél~il?\.;\~. d~~l:ipli;,~r.ioi¿i'e~ti:fico recientes 

más ~~~nzadas: .. · .. ·· }. > · · ,:·:.:· .; '<::>;f:\'' .,.. .·, • 
,, .- .. "' " ' _.,: )· , : ;'. ·:,• .' ·-~ ... ·.;,_.,: .. . :_ .,,, ... ~ .·;, ';:::•· . _,_ - . " . \;~;;::. 

:::::!f i~f l~illt~:;:;:'.~!::::~b:~~~=~~~~~~:~ 
relaciones·:materi·al.es\·;Hriternali'zadas como ideología. Las 

.. ,,.,~ .. :-.: .... <~~::' <'.r~N~~:~.~~,i;~~.-,:<·'._:·~ --·_; 
vías más: :i.¡;;'p,'b~:~··· e'•••penetración ideológica son' por un 

lado; las. ;~b[.~~· ·:i~=~~~ en el pensamiento abstracto, y 

por otro, ~ ;?i' ;}~~~J~t~~·i*4f, en SLI concepción de ciencia y 

conocimiento. 

La autorrea:l·i~at;i¿n ·del ser hL1mano será su liberación 
.·· .. ·: ,,. . 

si transforma la s.oé.{edad ·contemporánea en forma tal qL1e no 

pierda su humanización, "de tal manera que no haya lugar para 

el Amo" (Hegel). La Filosofía debe captar nuevamente, como 

anticipación teórica, sLI actitud critica, es decir, las 

posibilidades concretas de realización del hombre 

contemporáneo. 

La insatisfacción individual del ser, en la sociedad 

presente, está derivada de SLIS ansias no real izadas; se 

presenta en una sociedad problematizada, irracional, y es 

reprimida bajo conceptos y enfoques paralelos al sentido del 

de~arrollo diferenciado. 

Sin embargo, para Habermas, todo el aspecto complejo 

del problema podría tener una :;.olución si se revisan las 

bases epistémicas del positivismo que ha llevado a la 
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ideologización de la técnica y ·Se .revisan ·las .'formas más 

sL1tiles en qLte el ideaiis~o se•;~~~~ pl"°e~~nt'ef~¡,cl~s diversas 

relaciones de la sociedad, como "ei desenmascaramiento de 

poderes opresores CLtya objetividad se deriva del hecho de que 

aún no han sido descubiertos como tales"." 

Para Habermas, permanece como esperanza sustentate de 

·todo SLI enorme trabajo material e intelectLtal en la Teor.:l.a 

Cr.:l.tic:a Social, la "posibilidad de construir un d.:l.a una 

sociedad verdaderamente racional".~ 

•• Salván Dlaz Francisco, TDURAINE Y HABERHAS: ENSAYOS DE TEORIA SOCIAL, 1986 1 UAP-UAK Atzcapozalco, 13. 
?O !bid. 



Capitulo 5. 

"El panorama futuro del sistema 
educativo mexicano cabe en la 
amplitud contenida en la frase de 
l>Jalter Benjamin: En la esperanza 
de los que nada tienen, nos está 
dada la esperanza". 

Martha Robles. 

POBREZA CRITICA Y FRACASO EDUCATIVO 



5.1 La Causa del Problema. 

¿Que me cabe esperar?. La incertidumbre hantiana sobre el 

porvenir del hombre particular ante la.~Í~ioria, es también 

una inquietL1d sobre el 
deveni.r s;·fa:n}t.;'~e>iC:1•ª"un·av.i· dia· n

11

q
71

uietEud

1 ·actitud. . . .. __:,' 
filosófica moral ••• una 

desenvolvimiento•··.de lci ·histbd'a :;}t'Y::ans.ftiY::mó 
. ' Ji· •. \ ~--. >:,.-(.;:}.;'.!;'-i\. ·~/':.- .:~ :~:·: -·· .. , 

a la sociedad 

·.- -,_, ,-·--. 

competencia no só.lo alrededor ··de la bt'.1squeda de espacios 

territoriales sino de producción y acomodo de volúmenes cada 

vez mayores de mercancías para ser colocados en los nuevos 

estados asentados en los territorios descL1biertos. 

En este proceso América Latina fL1e un campo de 

e>:plotación en sus recursos tanto naturales como humanos. 

Los resultados sociales de la distribL1ción desigual de la 

incipiente riqueza eran ya notorios en Mé>:ico desde los 

mismos inicios de la Colonia.~ 

La pobreza pL1ede ser analizada desde múltiples 

perspectivas, pero su origen,n - en nuestro sistema social-, 

" Alcayaga Cristina, 'La Pobre2a en A1érica Latina' 1 El Nacional, Suple1ento Solidaridad, !3-uyo-931 

IV. 
72 'La población en la Nueva España se compone de tres clases de ho1bres, a saber: de blancos o 
españoles, de indios y de castas. Yo considero que Jos españoles co1ponen Ja déci1a parte de la 1asa 
total. ~asi todas las propiedades y rique2as del reino están en sus oanos. Los indios y las castas 
cultivan Ja tierra¡ sirven a Ja gente acooodada y sólo viven de Ja fuerza de sus bra2os. De ello resulta 
entre Jos indios y los blancos esta oposición de intereses, este odio recíproco, que tan Jacilaente nace 
entre Jos que Jo poseen todo y los que nada tienen, entre Jos dueños y los esclavos'. Fray Antonio de San 
Higuel. Referido por Rohndo Cordera y Carlos Tello, et.al., en LA DESIGUALDAD EN HEXICD, 1984 1 Siglo XXI 
EdHs., 7. 
73 'Desde un Angulo filosófico y moral. .. ser pobre signifjca una üposibilidad de elegir, una 
expropiación sisU•ica de Ja libertad individual. Desde una perspectiva econóeica y de estabiHdad 
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des.de lo eco.nómico; radica en las. pos.ibilida'des concretas de 

acceso• al trabajo y a'..l ~. di!;;,tribLtt.ióri, de l ~ riqueza• ?4 
.:, ~ ·'q"~-- •.•• ~ 

re1 acfo~;:ra; c:: • ~::~:::::;i:J;jG1;.g~~l~t~·~~~[~~i:::~::ª t::º:i:: 
. ·;; !: ' ' . . . . .. .:: . ' . ·:·• ·' ~·:;":. ~. .. ·~'..; . ..,,.,. ,.:;:-· .. 

que ántropólogos y ~·ociÓÍc:;gos:-" han · clasificado las 

manifestaciones de pobreza, la pobreza e>.· trema, también 

citada mas adelante como pobr12za crítica, aquella que no 

permite que los seres humanos que la sufren satisfagan sus 

necesidades mínimas y que los obliga a desempe~ar actividades 

casL1al es, es una de las categorías básicas de la presente 

investigación. Lo que nos conduce a otro eje de análisis. 

5.2 Algunos Datos como apro>:imación al 

Problema, 

En nuestro país los indices de pobreza son elevados. No 

existe una base legal, como en el resto de Latinoamérica para 

establecer políticas de gobierno tendientes a disminuir el 

grado de marginación económica. 50 Y. de me>\icanos vive en 

pobreza moderada y 10 por ciento en pobreza e>:trema. 

polltka, la pobreza signiiica Jaita de ahorro, de inversión y de capacidad de co1pra, significa ta1bién 
un 1ayor potencial de deHtos y de inseguridad ciudadana ••• • Alcayaga c., Art.cit., IV. 
,. 'Pobreza es básicamente una situación en que los seres huaanos están incapacitados para satislacer sus 
necesidades básicas'. flbidl. 
10 En la iaposibilidad de establecer fronteras en la distribución econó•ita se 1anejan, por algunos 
sociólogos, cooo el Dr. Julio FotvinH, citados en el docu1ento de C. Alcayaga fver Relerencias 
Heaerográlicasl, los conceptos de pobreu e.rlreAd faiserial y pobrl?U aoderddd, !ingresos insuficientes). 
Para nuestro estudio la pobreza extreoa debe asociarse con los sectores de trabajo no-for1al: subeepleo, 
deseopleo1 contrataciones ellaeras, etc. flbidl. 
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El impacto resultante de la ?ºbreza en la educación 

básica también .. es,sig;.;i/icativo '·",, en.·1990,···2 millones de 
0·,/:,·· 'F. 

;~~~~~~i:::::::~¡1:1ti~l~,~~~{ #f~~~~:;;:~~~~~~ 
medias ·6 ·.económicamente'.' solventes·; 

........ ·,~ .. :. :~;~~:1;:.~~'.:~~:. ~-,.: 

<p;¿~'(·C::Li'an'é:Jo .se han medido bajo criterios operativos 
·_ ·::..,':" ;·, ~·.\". 

fLlncionál istas en pruebas de competencias básicas, los 

resLI l t·ados de la denominada calidad de la educación se 

distribL1ye· pcilarmente entre la zona Llrbana de clase media y 

todas las demás zonas.n Del total de ni~os que se inscriben 

en el ciclo escolar básico, de 600 mil a 800 mil no lo 

terminan." 

Un ciclo hacia la Educación de adL1ltos se inicia con 

un primer paso de no escolarización o escolaridad parcial, 

ingreso a un mercado de trabajo de carácter limitado y sin 

posibilidades de desarrollo en el status, desilL1sión, 

matrimonios precoces y finalmente la necesidad de capacitarse 

16 'El censo de 1990 reveló que exístian 2 •iliones 500 ail niños en edad escolar que no asisHan a la 
escuela; suponemos, con razón que Ja oayoría de ellos son niños pobres'. 6uevara Hiebla 6ilberto, 
'Educación y Pobreza', supleaento El Nacional, 16-jun-941 2. 

Segdn el docu1enlo, LA EDUCACIOll Y LA POBREZA Ell HEXICO, publicado por el Centro de Estudios Educativos 
A.C., en el Diario El lladonal, el 19-oct-94, IV. 
?7 !bid. 
?•'los dalos en general denotan un claro probleaa en la educación primaria ... para las zonas que 
concentran pobreia, son indicativos de que el sisteaa no está logrando niveles 1lni1os de alfabetis10 
funcional entre Jos alu•nos que llegan y los que esUn por iinalizar el sexto año', Centro de Estudios 
Educativos A.C., Art.cit. de El Nacional, IV. 
79 'Mn si se cu•pliera el principio de escolarización para todos, se podrla de1ostrar que la escuela 
opera de tal manera que produce resultados desiguales. 6uevara N.6. 1 Art.cit. 
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para un empl,eo que relativame~te ,,satisface 'ras, necesidades 

familiares. 

LaS~~~i:~i{ida~,· d-e' qÍ.\~·:'. 
Lma 

,:,lós 

de 

la 

"º" una;C~:::~:~'Y~Zf,;~{i1t~~~~'"'.*:~ ;:·::.::::::::·:: 
origen histórico y s6ciocL1ltÚra1,:'de' los actores tradicionales 

para integrarse al proceso 'de modernización". 80 Eniste 

también la posibilidad de entenderla como un estilo de 

desai-i-ol lo. 81 

En el proceso de conformación social, la pobreza está 

asociada con sectores sociales marginados no sólo en lo 

económico sino además en lo cientifico y cultural. 

Seglln 1 a definición y criterios económicos que se 

apliquen, en América Latina 1400 millones de habitantes), la 

pobreza oscila entre 30K a 60K, o bien sólo un 15K," cuando 

únicamente se incluyen las necesidades básicas.~ 

80 'La modernización parcial y precaria reproduce las condiciones sociales de exclusión en que se 
encontraban originallente detereinados grupos sociales integrados al proceso de desarrollo'. flbidl. 
81 'la cual se expresa co•o persistencia de econoelas autoconsultivas, parcial inserción a la econo1la de 
•ercado y bajos ingresos monetarios ... ' Rlos Elizalde Luis F., DESJSUALDAD REGIONAL Y MARGINACJON 
HUlllClPAL Ell MEXICO, diario El Nacional, 28-oct-93, VI. 
9 • 'Con ese concepto... (se obtiene) un porcentaje brutal'. Seg~n el Banco Hundial, 62~ de la población 
latinoaaericana es pobre. 170 •iliones de hombres en 1990. Alcayaga C., art.cit, IV. 
93 'llo sólo a!i1entación sino educación, salud, vivienda, recreación, vestido, cahado, actividades 
culturales, etc., ••• • llbidl. 
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No pLleden soslayarse las condiciones de -conte>:to 

alrededor de los. é:~a}~~ se pre~k"Qt~ la' pobreza. No pL1ede 
.. ,_ - .. ,,, .,. -, ,. ... .,,. .. :, '::: 

::: ·~.::r::~·c:::::::~;:1A~it~~~~~~1!~~~~\~i~f ~:;::: :: 
las relaciones concretas'.:::entrei~;;· ' -- · .. ·ondicioneis'"'de :::V, ida y el 

medio natL1ral" .•• .. )i;}>~liJiL i~}~~,f~~~';~¡;_.~/¿\· . 
La desigL1aldad ed~¡¿'~tf/il~':e~ ·~elaciém con la pobreza, 

se manifiesta bajo tres c6~ctié:ione~: 

Como.menor posibilidad en el ingreso a la matricL1la del 

sistema edL1cativo. 

Menor oportLlnidad de pe1-manencia en las institL1ciones 

hasta el término del ciclo escolar correspondiente. 

Menor posibilidad de alcanzar Lln indice satisfactorio en 

SLI aprovechamiento escolar•• 

Sin embargo las acciones emprendidas por el Estado 

carecen de efectividad en la bl'.1sqL1eda de solL1ciones para 

integrar en la edLlcación formal a los grL1pos marginados, en 

el marco de considerar a la edL1cación como la espina dorsal 

de la prodL1ctividad y el desarrollo económico (Teoría del 

Capital HL1mano). 

Los problemas se agL1dizan.no sólo en la imposibilidad 

del acceso en la matricL1la sino en el acrecentamiento de los 

•• Carabias Julia y Proventio Enrique, POBREZA Y HEDJO AMBIENTE, suple1ento El Nacional, 23-dit-94, Vil. 
•• En relación ton el rendi1iento que logran los niños pertenecientes a la tlase 1edia, estos logran en 
1enos del 20X, to1prender el lenguaje escrito al finalizar la educación pri1aria. En zonas rurales o 
indígenas esto ocurre en el 2l. En el lenguaje 1ateliltito al ter1inar su edutatión priaaria los niños no 
do1inan su aplitatión en proble1as de Ja vida cotidiana. Centro de Estudios Educativos A.C., art.tit, 
IV. 
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porc:entajes relativos a deserc:ión Y. •los c:ada ve:z mayores 

porc:entaje,s ··de •. · :rkz~go > eidúc:ati\10. 

se 

576 c:ontinL1aran 369 a 

preparatoria, 133.: .. a de los C:Llales se 

titularan 45.•• 

De las c:ifras a~teriores se desprende que, por 

e>:trapolac:ión, de 3 206 091 nil'los qLle se insc:ribieron en 

primero de primaria en 1986, por ejemplo, 378 27(1 de ellos 

por diversas razones no c:onc:lL1yeron sL1s estL1dios. 

El indic:ador de deserc:ión a nivel nac:ional es de 

4.6K, es dec:ir, 663 58(1 niKos no regresarán definitivamente a 

la esc:L1el a. Estos nil'los formaran parte del 12. 4K (6.7 

millones> de analfabetas qLle existen en el pais.~ A fines del 

milenio, en nLlestro país, 12 de c:ada 1(10 mexic:anos mayores de 

15 años no saben leer ni escribir. Las c:ifras desalentadoras 

c:ontinóan: 6.7 millones de mexic:anos jóvenes y adultos no han 

•• Segdn las estadlstitas dadas a conocer por la Fundación StHE para la Cultura del Haestro, se explica 
el 1lujo probable de la población en el sisteaa escolar. 'De 1990 al año 2000 de ail aluanos que se 
inscriben en pri1ero de primaria 845 pasaran a segundo, 782 a tercero, 12b a cuarto, bbb a quinto y 595 a 
sexto año, de esta dltiaa cifra ... solo 57b continuaran a la secundaria. De 483 niños que se apunten en 
pril11Jo de secundaria 435 pasaran segundo y 387 a tercero, de esta dlti1a cantidad 83 ya no 
continuaran ... De 221 que se inscriben en priaer año de preparatoria, 163 pasaran a segundo y 111 a 
tercero. Aqul 35 jóvenes ya no seguirán... De esta cantidad 91 se inscribirán· en las universidades o 
centros de educación superior y concluirán satisfactoria1ente solo 45 .. .' Raalre2 Higuel Angel 
fenviadol 1 Jll REUNJOH HACJONAL DE CDDRDltlADDRES DE ZONA DEL !NEA, El Nacional, 19-ene-93, 9. 
87 Feldoan Salinas Lydia, LA DESERCJON ESCOLAR EN HEXICD, suple1ento El Hacional 1 29-abril-19931 IV. 
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recibido preparación algL1na y 11.3 no han terminado SLI 

edL1cación prim'11ri·a~81 

Por ~~n~'ad~~f~deraHvas,· el,Dist;.itoF~~e~a},~;CIY. y 

NLievo· •LeÓT1 '. ·~jfü··;~~i~~~~/.{~~:. '1:~5.{5''/ri.a¡;\ b~·j as'd~···. ;~n~.l f ~l:i~t i~nio· · · 
en tan~~'.·9.~;~·:~·gh~~f~~;t·~(:;~:;?;•~'~t~~a'.•'27.5 son las''in~~ . • ({{~s· 
< con~u l tar/~·n': 'p;;;ii;:ci~/ . . { · .. ,, . 

._ . ~, :· ' ' ·'; . ' :. 

E:~;i¡!¿.t'eri. ótrós 'ciat'o's · fgüalmente desalentadores 27. 4Y.. 

de insciitos sólo cL1rsarán hasta 4o. grado'de primaria los 

cuales agrégados a los niños considerados i-e:zagados 

aumentarán la masa de analfabetas fLlncionales (con formación 

mínima en habilidades de lecto-escrituraJ. 

Un segLlndo sector lo representan 15Y. de nii'los qLle 

provienen "del campesinado de subsistencia y de las capas de 

subemp lea dos y desempleados de las ciL1dades y qLle 

difícilmente encontrarán empleo estable ••• "" 

Las causas qLle explican la deserción son variadas en 

numero, pero se pLleden agrLlpar en dos categorías: 

- Endógenas, CLlando se deben a elementos qLle la propician 

desde el interior de las escuelas.~ 

- E>:ógenas, CLlando se deben a las condiciones socioeconómicas 

de las familias de las qLle provienen los ni~os. 

88 Ra1Jrez n.A., Art.cit • 
•• !bid. 

•• Enfoque endógena: 'Las pobres tienen 1enas oportunidades educativas par ser pobres'. Los factores 
endógenos a los siste1as educativos que intervienen en la distribución de oportunidades educativas son 
básica1ente tres: la distribución del ingreso, Ja estatificación social y la diferenciación cultural'. 
Centro de Estudios Educativos A.e, Art.cit. 1 V. 
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Se. estima· ·a esta ültima c:omo la caüsa. principal del 
- ~ .,• 

problema,· en tanto ._es el: :facto<_·c¡_Llf:? ir1fl~1ye,_má_s· ·.en la 

decisión de .-.i 6~;~~cii~~s/'d~ ;:'~'i;'ii{~~5¡,;i~,;i 5 hi')6,f.C:fe}a{~stL1el a. 

::: ;:jrf t~lf iii~~'w:~!~~f~::::t~;~~~~:~::::: 
para coin~atii-';'e;i~':frac:aso escolar 'i:Je \6'~'.'~~~os .pobres, ••• al 

.-.,~, ;~<).·;-

menos. (los: 'docentes) deben actLtar en· tres sentidos: a) el los 

(los pro:te'sores), deben estar involL1crados en el diseño de 

las estrategias de cambio edLtcativo; b) una agenda de reforma 

debe inc:lLtir definic:iones sobre la formación de profesores 

(selección, entrenamiento, servicio social y estructura de la 

carrera de profesores qLte habrán de trabajar en esc:uelas de 

zonas marginales. o pobres), y e:) dada la movilidad de la 

gente y de los profesores, todos éstos deberían recibir 

información sobre la pobreza".•• 

Hasta ahora junto c:on algunos análisis de las c:ausas 

de la deserción y rezago, - o bien de la limitada y desigual 

distribuc:ión del conoc:imiento-, hay qLte c:onsiderar la calidad 

de la enseñanza como responsabilidad profesional. La reforma 

en las Escuelas Normales, instituciones especializadas en la 

formación de los docentes de educ:ac:ión básica, es un aspec:to 

que no se ha considerado por parte del Estado, lo cual no 

significa que esto sea una de las causas o la causa principal 

" Guevara N. 6. 1 Art.cit. 
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del problema edw:ativo, la ra.iz del· problema sigLle siendo 

social.•• 

•a 'El fracaso escolar no tiene una causa exclusiva, Jocali2able dentro o fuera de la escuela - los dos 
aabientes coadyuvan para ali1entarlo-, pero es co1prensible que persistan las carencias 1aleriales y 
culturales en la la1ilia y que Ja estructura escolar no responda a las exigencias particulares de los 
alu1nos pobres 1ientras no halla tuerzas sociales que presionen para lograr un ca1bio educativo en ese 
sentido'. flhidl. 



Capitulo 6. 

ªMéxico es el pais de la 
desigualdad. Acaso en ninguna parte 
la hay más espantosa en la 
distribución de fortunas, 
civilización, cultivo de la tierra y 
población ••• todo anuncia un extremo 
de esmero, que se contrapone a la 
desnudez, ignorancia y rusticidad 
del populacho ••• • 

Alejandro de Humboldt. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION DE 
ADULTOS EN MEXICO 
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6.1 Una Preocupación Permanente pero Soslayada. 

El concepto de Educación de adultos parece asociarse 

inenorablemente con una idea pesimista de hombre y -sociedad, 

bajo Lina relación negativa de, dóminio .Y sojuzgamiento. 

Este p lant·eamlelii:c:L, .. pú.?de ~:SE?~)-.e>ip i".i.C·i tO:.::.i:>aj'ti;·-.:, ~tn'a revisión 
· ,. ,- , .. -· _. , • o.:• .1 •• •,.- e,.;:,··'··/,.•, ;» .;. ·-~ •.. ,,:-~;·. ;,:",>: - .;<' · ·:-·" · · .. ; '. '. 

:::::::4~:"~~~~~¡~~ ,~~J!f é~~;~;::t~;:::".y :: ::: 
prob 

1 

::ase:::~i;'j~j~ á:~¡{;,,:-;y;~:~\!;;~fü~trfar en Mé>: ico, desde sL1s 
. . __ ... ,{>:'··· '·;·.• 

orígenes, se encL1entra l~ci;\f.i~i;\-d'a en las primeras acciones 

que tomaron los espal'\oles una vez conquistado el valle de 

AnáhL1ac. Entonces se tL1vo como prioridad la evangelización 

para lo cual era necesario realizar previamente tareas 

alfabetizadoras, en relación con el idioma castellano, por el 

cual se transmitirían los elementos culturales y religiosos. 

El proceso fL1e recíproco en tanto los evangelizadores 

tuvieron que aprender las lenguas indígenas para poder 

realizar mejor su cometido. 

Este proceso de re-educación tenía como propósito 

inmediato el saqueo económico y la agresión a todas las 

culturas americanas prehispánicas. 

En 1524, llegaron a nuestro país los primeros misioneri:•s 

franciscanos cuya actividad permitió la evangelización y 

transcL1ltL1rac:ión de los. pueblos nahuas, por medio de una 
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"edL1cación religios'a elemental y, ,enseñ,anza del'· castellano a 

los abor.:Lgenes 11 .'3 ._:.'.:,' ··_7 · .. :,:·:::.,:·'.~·:.;::;,: 
' •, ·• 1 ·~-:~:~>~~~:. 

En tanto qL1e pa,r.ª\:0.~~~·?,f':t::;f{.~,X·{~t.1~I;1¡~~·.·l•~,··,,,ªtención 
edL1cativa por parte" de'' .l,os!:•mismos,,•,,'monje.s'",:''. ::-;,•:,a:' ,los CLlales se 

• "o ..... ::.~ :· -.\:;'f?t~~~~~!.?'.:~f{~;~~:{i~~:~~-t'.:~t;:;~¡;i~~-~~--~1~:~~:_t~1:1t!~~~{~~~:{i:~:_:':~~.\'\'.,_- ;~-: . . 
habían agregado otras ··,ór:denes.,;fel·.i :losas.,-','','o;ten.ia ·, Lm carácter 

selectivo tanto en a~~á~:~x!~i;!~~~l , , , ~·§;:\~nbcimiento 
::P::::::r ::::ió:1., fi~-~~:.~~·~~~;~i:~ttkz~~~E~ :!•};{·''' ; . ;é efectL1aba 

Un hito mLly importante'·\Cé,,·;l,,,. . 1~'~f(~.~E~~~~ ·selectivo de 
···::~·;·,:,-;, 

edL1cación, se presentó en 154; ¿f.qj:;i~J!f~i°bfi'zación por cédL1la 

la rE;aF'"y;;¡:;oritifida Universidad de Real para la ~Llndación de 

Mé>:ico, desde lL1ego, prioritarianlerite; para la atención de 

criollos y españoles. 

Aproximadamente por esos mismos años, LL1is de Velazco, 

virrey de la NL1eva España, abolió la esclavitL1d por decreto 

emitido en 1551, lo qLle permitió la liberalización de 3 205 

naturales qLle continLlaron su servidL1mbre, "pero como 

asa1lariados en las propiedades de "·LIS antigL1os amos", lo que 

también permitió que los servidores indígenas convertidos a 

la religión de los españoles fueran introdL1cidos a la cultLlra 

hispana. 

Las etapas históricas correspondientes a los últimos dos 

siglos de nuestro pa.is, son significativas para entender 

mejor las condiciones sociales que permitieron la aparición 

93 
Una de las prileras preocupaciones de Jos conquistadores fue supruir Ja cultura de Jos doainados 

iopri1Hndoles sus propias convicciones. La ilpoca de oro de Ja esclavitud en Ja Nueva España cubre del 
año 1521 a 15351 perlodo en el cual el proceso educativo cooprende dos aspectos: 'Evangelización y 
aculturacion de Jos indígenas do1inados •• .' y 'Los oonjes franciscanos enseñan Jos 1isterios del 
silabario'. Hartha Robles, EDUCAClotl Y SOCIEDAD EN LA HISTORIA DE HEXICD, 19Bb, Siglo XXI Edits .. 29. 
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de la educ:ac:ión de .11:)~ ·~dult~~: ~m~ gL1erra. de:. independenc:ia, 

dos gllerras · ·2i-Íil es, y .Y~¿~~1s . ii1t:ervl?~~ic;i'il?s. mili tares de 

::::d:·::::~º ,t~f~~~~f ~~~~~~~!~J~~<~~;º:;:;;,d:'. 
_:,"" 

de c:onstruir una aT:t.:iC:~li,a;¿.{ón . éciúcat.iva que permitiera 

atender la edLtc:ac:ión nac:ib~~l;, en n~te~tf~ país. 

6.2 El liberalismo. Un pálido reflejo de la 

Ilustración. 

A mediados del siglo XIX, Valent.in Gómez Far.Las, desde la 

Vic:epresidenc:~a del país (fllndó la Direc:c:ión General de 

Instruc:c:ión Públic:al y José Ma. LLtis Mora desarrollaron Ltna 

propLtesta edLtc:ativa qLte intentaba c:onsiderar la edLtc:ac:ión 

c.ivic:a y pol!tic:a de los grupos mayoritarios qLtienes han sido 

marginados de un proc:eso educ:acional debido a las lLtc:has 

internas y a la situación inestable del país dLtrante las 

primeras déc:adas de vida independiente. 

Los principios básicos de la propuesta establecen la 

respons.abilidad y e>:c:lusividad del estado para implementar 

"la labor educ:ativa nac:ional c:onforme a los principios 

ideológicos que motivaron a los lideres del movimiento de 

Independenc:ia: libertad a través de la educación y el 

trabajo".~ Es necesario tomar en c:uenta a D. Valent.in Gómez 

Far.ias, bajo esta perspec:tiva-, por una parte funda las 

esc:uelas Normales y por otra cierra la todavía Real y 

Pontificia Uni ver si dad de Mé>:ic:o • Además, también, se debe 

•• !bid.' 26. 
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c:onsiderar. en·' este pe_i-iodo. el.·. sL1rgimient6 de ·las Esc:L\elas 
~~::·';· .:~ ,· -., : . . : . ~. 

Moc:tL1rnás parC\.ª~L1_~.t~~>•,"l'''" •::i;,,,.',:' ·•.•• .... · .. ·· 

:::::;xr1~l~llk'~~z~¡lilf :~0~~~;~~~~~~:~~ 
todavía m·as ,preocL\.párit'es' Tªsgi:i~ •·CtogrnáÜ.cos qL1e imperaban en 

, .. r.; '.'~·;¿·~i)ff~--.,~ . .;,;,:¿f)~~¡f-.·{';". 

la práctica :·:edí.i'~a~:iva;'. <En esta: etapa la edL1cación adqL1iere 

las caracteristica·s de igLialdad, obligatoriedad y gratL1idad. 

Gabino Barreda fL1ndó, congrLlentemente con sL\ visión edL1cativa 

la EscL1ela Mac~onal Preparatoria. 

Sin embargo, se consideraba para 18BCI, qLle mas del 80 Y. 

de la población de nL1estro pa.í.s estaba marginada de Llna 

edL\c:ación qLte en si misma se encontraba en crisis. El 

siguiente paso importante en la historia del proceso 

edLtc:afivo nacional está representado por la reforma integral 

edL1cativa propL\esta por J1.1sto Sierra en 1905. 

DLlrante el Porfiriato la atención a los adL\ltos no fue 

descuidada. Dentro de lo comprensible en Lln régimen 

eminentemente eL1ropeizante y elitista, se intentó resolver 

L1na herencia de adL1ltos analfabetas por medio de escL\elas 

suplementarias y complementarias, atendiendo adLtltos qLle 

estuvieran interesados en terminar SLI edL\Cación primaria o 

bien en acceder a los niveles elementales de la educac:ión. 



73 

6.3 Después de la transición. ·La visión ·de la 

Post-revolución. ._ . --. ' 

Una vez conclL1ida la 1 LIC:ha re)6i'~1~.io~~ria antiporfirista la 
> :·:'.,:;_¡: ·~: ::,. '.;.~) ::; .. ''. 

preocLlpación del estado s~ :c6ri~Ei:Of~i;?E!n ia atención educativa 

::"'~: .::~=c~::~;~~~¡~4lilf ~,~1·r:t'.l ::, '::v,::~::: 
armado. Se fundaron··:·.··1 as:···essuelas ·.•.r::ut.ales ,.me>:icanas y su fase 

: ~·;~ ~ ·~~.;:;:'.::\-\·' ,{:.·_::.~.':; -... - .''.' .:<_-· .' _. 
complementar Ía; }~?:~,".;,('. m.fs.ihn~s< CLll tura les, inicial mente 

dirigidas a i~· ::,:;:;rmación . de profesores de las escL1elas 

rL1rales y posteriormente como apoyo y orientación para el 

desarrollo de las comunidades. Con una población de 10.5 

millones, 70 Y. de me>:icanos mayores de 7 al'íos no sabían leer 

ni escribir. 

En esta etapa la atención edLlcativa al campo fue una 

necesidad. Se fundó el Departamento Escolar y de CultL1ra 

Indígena qL1e tuvo como finalidad "localizar a los nt'.lcleos 

indígenas y estL1diar las condiciones socioeconómicas de las 

regiones donde habitan". Esta tarea fue encomendada a los 

maestros mis.ioneros. qL1ienes crearon unidades de atención para 

la educación no sólo de los nil'íos sino de toda la comunidad. 

La misión cultural es el antecedente més cercano a la 

EdL1cación de los adL1ltos tal como es concebida en la 

actualidad. Se disel'íó bajo concepciones educativas amplias 

conteniendo acci·ones de tipo educativo, actividades 

culturales capacitación para el trabajo, bajo la 

determinación de las necesidades fijadas por la propia 

comunidad. 
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José Vasc:onc:elos es Lmo ._de los.,protagonistas en la lLlc:ha 

por implementar_ Ltna .edL1c:_a.c:ión. popL1lar· ·;_~esc:L1e.:,ias; 'bibliotec:as 

:i::~: a: . a::::~o: ::i:a:~:t::~~~¿;~~-i~~~i:;;;::r·f::m:o~~h:d::e: 
alc:anc:en sLt desarro110 in~~gr~'i~~~ffiti~;;~r!··,-: 

No es c:asLtal qLte, José Vasc:c:inc:j;;l_bsy.haya sido el primer 

responsable de la Sec:retaría i:l~::if~i/i~)~~·¿~ -Públic:a, c:reada en 

1925, y antes de ello, rec:tor de l~•Üniversidad de Mé>:ic:o. 

Junto c:on Lln c:ontemporéneo sLtyo, Vic:ente Lombardo Toledano, 

dirigen SLI atenc:ión la edLtc:ac:ión de los sec:tores 

desprotegidos ec:onómica y c:L1ltL1ralmente en el país. 

Espec:ialmente, Lombardo Toledano, de ac:L1erdo c:on Llna 

visión soc:ialista del mLlndo, fLlnda institLtc:iones y organiza 

grLtpos soc:iales qLle demandan formación y partic:ipac:ión en el 

desarrollo del país. Lombardo funda el Colegio Obrero y los 

c:entros de educ:ac:ión elemental denominados Hijos del 

Ejérc:ito. 

El sigL1iente periodo en 1 a formac:ión de los adultos 

(1925-1930) es un preémbLtlo a la preoc:L1pac:ión del gobierno 

c:ardenista por introducir al país en el modelo industrial de 

desarrollo bajo una inspirac:ión soc:ialista. A finales de la 

déc:ada 1930-1940, José Manuel PL1ig C., apoyó la c:reac:ión de 

esc:L1el as indL1striales para la formac:ión de personal 

c:alific:ado, "c:on lo c:ual las c:ampañas de alfabetizac:ión 

cobran singular importancia'•. 

El índic:e de analfabetismo se mantenía pero el número de 

analfabetas había aL1mentado en forma alarmante estiméndose 



75 

que para aqLtellos· ai'los e>:ist.ían en .el pa.ís cerca de 7.2 

millones.· de .me>:.:i..0:al16s :.;.11 s'in' .instr:ú~é:.i~n'!. La i;-espuesta 

burocrática .; ?e : '%afri.~~~fó·· . .':,~h~~~; /co;{ <·ra ~~~aÚón del 

·:~:~~\~~~rit;~~~EÍ!,ft~~i 1'ft'~'~~ ~·;'~~7~1: ~>'" •. ,;. Es""º'•• 

En ·~i ,·; Distrl.to Federal est~~}::;;~~C:tividades fueron 

realizadas pcir el .Departamento Primaria y para 

las zonas rurales se creó la EscLtela Regional Campesina la 

que se encargar.ía de los estudios Normales para la atención 

de las necesidades del campo, llegando a funcionar 8 (l(l(I 

escLtelas rLtrales. 

6.4 El per.íodo Cardenista. Utop.ía en Mé>:ico. 

Durante el per.íodo del General Lázaro Cárdenas se realizó una 

campai'la de alfabetización con Ltna cobertLtra de EB5.000 

personas mayores de 10 ai'los como producto, sin embargo las 

necesidades fueron superiores aumentado a 7. 5 millones 1 os 

meMicanos no alfabetizados. Es notoria la alianza, bajo la 

perspectiva socialista (tendencia mar>:ista, Materialismo 

Histórico y Ensel'ianza Técnico-práctica>, qL1e se presentó 

entre el Lic. Vicente Lombardo Toledano y el Presidente 

Cárdenas. 

A partir del régimen del Gral. Cárdenas, la preocupación 

por apoyar y capacitar, por medio de la educación a las 

jóvenes generaciones de las clases obrera y campesina, se 
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hizo presente en la promoción de diversas. institLicione;;;,•• 

siendo h pr:inc:ipal : de: e'Í~as/ 1 a. füÍidacÚ;n .. · d.el ' Insti tL1to 
' ·, '.'·.. '·-·::<:... ·.'-<;',e-::·~- ; .:,''.:·<:--~.:/·. •.·. <• ·:·.-;. :: :". ~: ··"-i-

PÓl i téí:n~~º ·f'Jt~icin~1 9• y 'cie 1~' Urií~ei;-~.i~~~;\ót,,;.:!;~·a :i:Je Mé>:ico, 

:~t~~t!t.t~~:ff t~~?.~:.::no•s:u~i;J~~J:::~:u~::::::::: 
particL1l armen te, se creó· ·e;1. Iiiiii~í.iirta'm'ento" AL1t6nomo de Asuntos 

~-~ '0,-_-':.·--~ •. ~r::;-~ :~:-,·_·<- '.:·· 

I.ndígenas. 
,:S.· 

Desde en·tonces y ha!;;t:a. nLlestros días, la distribución 

del conocimiento científico de alto nivel y el sLlrgimiento de 

capas sociales.medias, han mantenido un desarrollo SLlperior a 

las clases sociales de~ominadas, económicamente, como bajas, 

y qL1e inclL1yen obreros y campesinos qLte son empleados y 

sL1bempleados. 

La EdL1cación de adL1ltos, de algL1na manera parece ser el 

analgésico qLle el sistema se aplica a sí mismo, para aliviar 

Ltna preocL1pante desigLlaldad económica y cL1l·tL1ral, qL1e tiene 

otros orígenes y, por lo tanto debe tener otras solL1ciones. 

•• 'los dirigentes de la eduración narional prorla•aron que Ja nueva esruela se proponla destruir Jos 
privilegios de la rultura !tesis de la SEP, 1934) y para llevar a la prártira este propósito se a1pliaron 
las oportunidades edurativas de Jos trabajadores del raopo y de la riudad, se rrearon internados, 
ro1edores, beras y otros medios destinados a garantizar que los hijos de los trabajadores pudieran 
estudiar. Se iopulsó la rrearión de esruelas vinruladas a rentros de produrrión espedfiros y se dio un 
aliento sin preredentes a todas las foroas de edurarión ternira'. 6uevara Niebla 6ilberto, LA EDUCACION 
SOCIALISTA Ell HEllCD, 1985, SEP-Caballito, la.ed., 14. 
•• 'Conseruenria ta•bien de la polltira rardenista en 1avor de la rlase obrera es la rrearión en !937, 
del Instituto Po!iterniro Nacional, ron rarreras profesionales que raparitaran ternira1ente a 
esperia!istas en distintas raoas de la industria y en general de la eronoala del pals'. Honroy Huitrón 
Suadalupe, POLITJCA EDUCATIVA DE LA REVOLUCION 1910-1940, 1985, SEP-Cultura, 82. 
91 'El presidente Rodrlgue2 dudó de la rapacidad de la Universidad para reorganizarse, y el secretario 
Bassol s habló ron desprer io de la enseñanza uni ver sil aria arusándol a de e litis! a. Se di jo que Ja 
Universidad ya no seria nacional y se habló de la posibilidad de abrir una nueva universidad que 
enrarnara real•ente los ideales del gobierno'. Arre 6una Franrisro, et.al., EllSAYOS SOBRE HISTORIA DE LA 
EDUCACJDN EN HEXICO, 1981, El Colegio de ttexiro, 216. 
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El per .iodo· del General Manuel Avi la. Ca!llacho, •• 'fL1e :una 

coriÚa :i~s 
:.'·; ... ··:. , ' .. -. >: ... ,,_ 

tendendasJ ... soci.iiliistas dei' ' rég.im.'.en 
.-_,, ' . •·" 

::::::::,:11yf G!~f i~~rf ~í~~~~~~i~Ylf 'f ~~r;ti:.:1;~~:::::::: 
alrededor de i'á'E:s;:i:;ela:· Region.al:d~ ~t.~ncióTI a los campesinos 

volviendo a i~~uiiS.,~:;se·,: el proceso de escuelas rurales. Se 

reCLlperaron en diversas formas los intereses clericales y se 

motivó el desarrollo de la educación privada, lo cual 

significaría nuevamente la marginación de grupos sociales. 

La Ley Orgénica de Educación Pública estructuró todo el 

sistema nacion~l educativo modificando el enfoque socialista 

y a partir de la Secretaría de Educación Pública <SEP> se 

implementó la Ley de Emergencia para la Campaña t·Jacional 

contra el Analfabetismo. El concepto de emergencia debe ser 

entendido también en relación con la sitL1ación nacional de 

guerra contra l~s naciones del Eje, a principios de los años 

cuarenta. 

Esta situación creó las condiciones para el concepto de 

Unidad Nacional aplicado al proceso de i ndL1str ial ización con 

la consiguiente búsqueda de mecanismos educativos para 

capacitar mano de obra de adultos. La Campaña Nacional logró 

la alfabetización de 800 mil adultos. La población del país 

para 1940 era de 19.653 millones de habitantes. 

•• Es de hacerse notar que, curiosa1ente, las modificaciones a las tendencias socialistas en educación 
impulsadas por L. Cárdenas, fueron realiiadas por el 6ral. Hanuel A. Camho. últi10 1ilitar en Ja 
Presidencia de nuestro país. !H.A.l 
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6.5 La Educación para los adultos. El desencanto. 

La segLmda mitad del presente siglo, en la historia de 

México, presentó algunas características de tipo económico X' 

politice. En lo económico se impLISO la herencia 

avilacamachista por la cL1al el pa!s hipotecaria su desa~'+:t::liio: 
;.-.. ·-

indL1strial en el modelo ~apitalista b~jo la den!Jíllinc\¿Fóri'de 

"en v ! a de desar rol, l C) •.. ··~ ':~ >:~<:/~\ ;~~:1,;;·f.t o~;·::~~é)i'~.~1;J~i'?~~";.';la 
hegemonía d,e la cl~sE?: di.J-i~.e~i:e>~ai:):oJ:ia;t';!~.;F,'~i;i:i;'.del Partido 

' .. ;,;.. --.::-: ... P.:~;/~\'...: 
Revolucionario Institucional ·el que ·inonol!ticamente no 

permitió compartir el pooer en el pa!s. Al menos, hizo 

concesiones rE?lativas, hasta avanzada la década de los 

ochenta, con las consecL1encias relativas a fines y modelos 

educativos del pa!s, que en esos momentos manifestaba cierta 

estabilidad y paz social pero con acentuada dependencia de 

la tecnología y mercados extranjeros. 

La situación del marginado social se volvió mas 

asfi>:iante qL1e nunca. El aumento en la tasa demográfica 

presentó fenómenos sociales urbanos que amenazaban la 

estabilidad social y política y·se hizo necesario considerar 

una visión teór ice-social emergente para mantener a salvo los 

principios de conservación del sistema y entender la nueva 

situación del pa!s. 

En este modelo de sociedad industrial "en v!as de 

desarrollo", el pensamiento critico de FranldL1rt nos brinda 

conceptos teóricos valiosos para comprender la función social 

de la educación de los adultos. 



tSTA 
SAUB 

TESIS 
DE lA 

HG DEBE 
BIBUOTRA 

79 

En 1950, México presentaba a las estadísticas el mayor 

número de analfabetos, 8.9 millones. El problema fue 

abordado por los organismos internacionales y la UNESCO fundó 

el CREFAL, en Pát zcLtaro, Mich., donde más 

adelante s~ contar!;;; con la colaboración de Paulo Freire y 
·-.. ;:··,:' 

sus valiosas'·e>:periencias· en ~lfabetización a nivel nacional 

on "'::",:.:!I,'~~-lll~~~~~y •l•m•nto, mao 

terceras partes ·e¡:/ 'eé!Ltc'ác:'i'ón;~:bá·s.ica y más del 80 Y, 
····-·:·Y)~':~.' t>n«'~ ·- , 

de dos 

en el 

nivel SLtperior. 

Durante el régimen .. del· Lic. Adolfo López Matees, la 

educación fLte una de las preocupaciones centrales. Entre 

otras decisiones importantes se dec:laró nuevamente como 

gratL1ita y con carác:ter obligatorio; fueron aprobados el 

libro de te>: to gratuito (82 millones de ejemplares 

distribuidos) y el plan de onc:e aRos de educación con 

cobertura par a toda 1 a pob 1 ación nacional en edad escolar. 

En este mismo período la Secretaria de Educación Pública 

organizó e inició las ac:tividades de 4(1 centros 

e>:perimentales de educación para adultos, con capacitación 

para el trabajo industrial y agr.ic:ola. 

Con objeto de consolidar el proc:eso de alfabetización, 

hasta entonces se c:ontaba con 60 754 centros y esc:uelas de 

alfabetización-, c:uyas campaRas lograron un total de un 

millón y medio de alfabetizados de 1958 a 1964, se amplió la 

red de bibliotecas y ~e crearon salas de lectura móviles. 
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La incOrpciración de la .tecnolc:ig.ia permitió el Liso de la 

radio y lá : télevis.Í.ón . con fines:~. ~ifab~ti~z1d
2

ores y se 

iniciaron ·.lo~· esf(1erzos. ~~i;;;;tdi~::,~.T-~á~~zr~i~~:.",propia de 

formación ·.de a~~1ltci5": céin· ;:~~,~~"~!{~~2J~¡~lé;:l:k:.tk~-~~fa~~ciones y 
' .. ·,: :.:·. .- '. <:·:~: .:~~:_:<:·~~t~~t;·/{-~~i~\t;~;:;~¡_-,:\~i:;·~/~~:>·'~ ... ~:, "'° ' 

·prácticas edL1c:ativas propias .(Congr'eso:'Muf¡dial de Ministros 
.',·,_-:;«;. •, ;·:.-·· 

de· E~ucación, Teherán 1965)·;· ·,. ·.· ",;· 

Los centros fueron organizados, . b.ajo los criterios 

generales de la ensel'lanza abierta, en un sistema ampl;io de 

Enserlanza Elásica para Adultos (CEEIAl con Lma demanda 

potencial de 11 millones de analfabetas en una población de 

48.225 millones de habitantes en el pa.is. Los resultados de 

esta fase permiten considerar el control del crecimiento de 

analfabetismo estableciéndose en 24 Y., el .indice, en 

mexicanos mayores de 10 al'los. 

La atención a los adultos es institucion'alizada con SLI 

propia base jurídica y la atención entra-escolar pasa a 

formar parte del sistema educativo nacional con el Centro de 

Estudios Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación 

ICEMPAEl con atención al adulto urbano e indígena. 

Finalmente el proceso culminó, en esta etapa con el Plan 

Nacional de Educación para Adultos, con su propio sistema y 

la facL1ltad para e>:pedir documentos con validez oficial en 

estL1dios de educación básica, promulgándose el 31 de 

diciembre de 1975 la Ley Nacional de Educación para Adultos. 

Las actividades oficiales en este aspecto reforzaron la 

atención a los adultos con el Programa Nacional de Educación 

a Grupos Marginados, base del Programa de Educación para 
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Todos, qL1e implica la incorpor~~ió~ .·. de los adultos 

al f abetiza~o~,e~.r~~g.:j~i:~~:.h'.~;1L,l~~};~:;r·tprd.~~1cti ~ª~. 
El fodic:e:de .. ~valfábet.isj1ó>a·;•.finl?s.d·e·1~9BCl.es. de 16 Y. lo 

que· ··~.~li~ó;~~·.·~:>~-~fY~j~~~;0{i~M•;~:.~~~Í~tt.~í7i;: a·•implementar el 

Programa Nacional ·.•·de.::Al f.abl?tizáción ··••<PRONALF > con respuestas 
·'· · ... · '·: ·; : .. ~·.- ·:'.·'.,>c·.:::'.,·'.: .. :\;·,~ .. ··1:, .. :-· · .• ,.:·:~·'=<.-·"·:'.:-.¡,. ·:::-:.· :.· 

a corto plazo y ~l :3í 1~d;:a'gosto'/de':i9Í3Í, con el propósito de 

"promover, organizar e impartir edL1cación para adL1l tos", 

por medio de servicios de alfabetización y educación básica-

se -creó el InstitL1to Nacional de Educación para los Adultos 

< IMEAl .•• 

El propós~to de la presente investigación es iniciar un 

proceso de develación de los intereses que han movido al 

Estado y a diversas institL1ciones del país, a partir del 

momento de adopción proceso industrial como vía para el 

desarrollo, al propiciar los diferentes niveles de 

capacitación del adulto, sin otro interés que, reproducir su 

ideología y reforzar los mecanismos económicamente 

prodL1cti vos. 

Sería tema de otra investigación, localizar en que 

medida las instituciones que propician la Educación de 

adultos son en sí mismas espacios de resistencia, o bien en 

que medida los inscritos en esas instituciones son individuos 

que han decidido marginarse del proceso escolar reproductivo 

como una forma de protesta a las condiciones de explotación y 

alienación de la sociedad industrial. 

99 Se busca 'solucionar de oanera cabal el inoenso proble1a que signilita la existencia de un alto nu•ero 
de mexicanos de 15 años y o!s que carece de la instrucción 1as ele•ental', HEHORlA DEL IHSTlTUTO NAC!OllAL 
PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS, 1999, lJ. 
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La pc:is_ibilidad de considerar L\na alternativa a la 

concep~ión c:i:f_ic.ial .·de la formac:.i.Ón de. adL1ltos, bajo L\na base 
' , ... ' 

teórica. q~ie, :permita. recuperar. los mL1ndos-de-vida de los 

inscrit.os·:·y· ~-·~i~_.:'_'.:._cLiltüras· sL1bordinadas a c:iue pertenecen, 

ser..i.a de la presente investigación. Las 

diversas educativas de este tipo, desde SL\S 

propios pLm·l:os de vista, debían realizar un análisis 

histórico y político por el cL\al adquirieran conciencia de 

que son en s1. espacios de Resistencia. 

Consideramos qL1e esto será posible en la medida que sean 

leídos crític~mente los fLmdamentos legales, los principios 

generales y los materiales de trabajo de las instancias 

relacionadas con los adultos en proceso de educación. 



Capitulo 7. 

"La educación para adultos es una 
forma de educación e>:traescolar se 
basa en el autodidactismo y la 
solidaridad social como los medios 
mas adecuados para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura 
y fortalecer la conciencia de 
unidad entre los distintos 
sectores que componen la 
población". 

Programa de Modernización 
Educativa, 1991. 

E~ INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS 
ADULTOS 
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7.1 Una Opción Oficial 

Citaremos a continL1ación de los aspectos 

constitút'ivos· de la propL1esta oficial.,,acérca de la EdL1cación 
,, .-_-,: ... ··.· .' 

de ·adLlltos, en Llna de 1 as instancia;:¡{;:¡~,~ han tenido mayor 

apoyo por parte del estado: el Irisfitl.1to ·Nacional de la 
.~ -~~·;'< .. ·: 

EdLlcación para los AdL1ltos <!NEA>, ;.eri~'.fa.nto, se entienda la 
.';_;\·, . F 

EdLlcación del adL1lto como, alfabetiza_ción, complementación de 

estL1dios, etc. 

Partiremos de qL1e: "El lnstitL1to Nacional para la 

EdLlcación de los AdLlltos (HJEAl es Lln organismo 

descentralizado de la administración pL!blica federal, con 

personalidad jL1rtdica y patrimonio propios, creado por 

decreto presidencial pLlblicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de agosto de 1981 •• 111~ 

El propósito general qLle el Estado determina al 

INEA es 11 solL1cionar el inmenso problema qLle significa la 

existencia de gran ·nLlmero de mexicanos de 15 a~os o más qL1e 

carecen de edLlcación básica", 101 intentando, además, qL1e en la 

práctica bL1rocrática no se desarrollen tareas paralelas, 

dispersas o encontradas. "En la lLlcha contra la desigLlaldad 

de la edL1cación es necesario evitar la diversidad 

desarticL1lada de las acciones pedagógicas destinadas a la 

'ººLa presente cita, asl co10 las restantes de este apartado, esUn tooadas de Ja HEHDRIA DEL rnSTITUJO 
NACIOllAL PARA LA EDUCACIOll DE LDS ADULTOS 1982-1988, Secretaria de Educación Pilblica, Ja edición, 1988, 
17-59. 
'º'lbid. 
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población adL1lta, asegLu:ar su continuidad e. intensificar los 

procesos educ:ati .. .iós.\·-~~.11 1oe 

7.2 Una• infi;~rpretación del Marco .Jurídico 

En los Llltimos se>ien.ios gubernamentales de nuestro país se 

ha manifestado, frecu~ntemente, la preocL1pación por eliminar 

el problema del analfabetismo. Este aspecto de la edL\cación 

es considerado, desde ef discurso político, como una 

manifestación de atraso cL1ltL1ral y un obstácL1lo para el 

desarrollo económico. 

También, pL1ede entenderse, desde el mismo proceso 

revolucionario mexicano de inicios de siglo, como una promesa 

no cumplida a los grupos sociales que participaron 

directamente en el movimiento armado y, también, como Lma 

secL1ela, en lo educativo-, resultado de la complejidad 

geográfica y social qL1e impide incorporar en el proceso de 

desarrollo a todos los grupos sociales que configL1ran la 

población nacional. 

El co,mpromiso adqL1irido al firmar tratados de 

regionali:zación económica, obliga a revisar las condiciones 

bajo las cuales el país pLleda presentar masivamente Llna mano 

de obra calificada para la prodL1cción indL1strial. De tal 

manera la Educación de adultos se ha estado fortaleciendo 

económica y jL1rídicamente desde finales de los aRos setenta. 

to• !bid. 
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La jL1stificación legal. para la esté tipo Cle edL1cación 

se encL1e~tra ~~~~~E!t~cla e~ el INEA ;~ ;;~Cl~tE'. de lo~ sig(1~entes 
marcos. jL1~.l.dfcb·~~: ... · · '.·.··· .. / .».·.( { :, 

' , '. ; · .;'..' · '."· "'!" .~,·i, ,• ·~ :::_' : ·.o.•c, '.. '··-, . ,::--:< :·., :, i;, 

. A?~c.' L1 :5·J;.1:z~·~!f.~S~,f~fü~'.~.·~~:;,:~~~~.\s:l:.itl:1e:i6Tí' PoÜtica de los 
E 

' . ·~. '-"" ~ ... ,. .. . .:'\,~:'.:; 
stado's .• Unidos Me>:ic anos. · 

Ley F~~~~n:~~~~~t~:~&~i~~f·i~?r···· 
Ley. Federal·'.• de''Edi.íé:ac.ión para AdLll tos 

':::):f'.' '<:.~; >;··.;··· 
. :.~~ '. 

El objetivo: formal determinado para el !NEA se 

encL1entra estrechamente relacionado con el concepto qL1e sobre 

EdL1cación se establece en la Carta Magna: 

"Desarrollar armónicamente todas las facL1lt<ides del 

ser hL1mano, estimL1lando SLI iniciativa, SLl sentido de 

responsabilidad social y SLI esp.l.ritL1 creador, fomentar el 

amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional 

en la independencia y en la justicia; reconocerá en sLls 

principios el laicismo y se basará en los resLlltados del 

progreso científico, combatiendo la ignoranci<1 y sus efectos, 

las servidLlmbres, los fanatismos y los prejuicios. 

"Será democrática, nacionalista, obligatoria por 

cuanto se refiere a la primaria Ey por lo tanto, resultado de 

Lma reciente aprobación, a la edL1cación secL1ndar iaJ, para 

adqLlirir, transmitir y acrecentar la CL1ltura en Lm proceso 

permanente que contribLlye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad" • 103 

103 !bid. 
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Las inetas · propuestas se, enc:üeiitran enraizadas en el 

esp.iritL1 qLI':'· dio 6r.'igen·c·a; laiMci'd~rn.id~~, .. a~pÉ?c:tos. ya 

pl ~t .'· d·.· ._::~·,·,,:_:·d'.<:>-:·~ ,;•· "• .. ,. "~/,:.6_--:·· .... ,::.·::::~-~c,• ~-~ • :'..':·.,::·,.:-~ •'' ;.','.·:·,<:~--;.~ .·:·'., < ' 

ª.··.eª .-~-s~ •. :)A~C:;j;é'W~{:~~,';]:;r;~~~~.~~)'.1s;;:.· .. f.';:,,\ x·. ;''/:\;,,:¿U··· 
- .

11 Al e: anzar:;.;,.,·mediante•-1;1 a:~ ensenanz·a.;:;:de_:.:•l a:·'";l en·gL1a >''.ncic:ional ,< Lm 
• . • ' e - :·:;· ·'.·:;~';~;i~~~-;~ \;~:~~f;~:~¡~J:_i~fi~~-;~~~r:\1r'.~:-;~~;.;,~'.;'.;:}\~?:t~{J{t: ::\~;~~f~:;~~~-:;i;:;*?Jt.~\-~=:;t*;~:~f*~?~;~r~;:f 2-~y: ,:~~-::·¡ :-~ -:, 
idioma•:: .. c:om~m ;.;:parao::todos:;U os c:anos•·;,sin:;.,•men·osc:abo: ·.de. 'las 

1 ~~gf ~$;¡~f f t~~~~E.~~f~ir ....... · .'~;;~ . . · 1§1~~~~rti'~1fü~;t1~~g1~f 2~·t1f :·;;) 
~q~::r:;if f ?/.~~n~¡~1i~~~~~J,f ·1iff t·!:::~·::e":n· c:ªu 1 ~:,~ ::::r i::c: i :: 

régimén···de .·iib~~ti.\'d"): .·· 

"InfLmdir el. c:o·noc:imiento de la democ:rac:ia c:omo forma de 

gobierno y c:onyivenc:ia qL1e permita a todos partic:ipar en la 

toma de dec:isiones orientadas al mejoramiento de la soc:iedad. 

"Promover ac:ti vidades sol id arias para lograr la jL1stic:ia 

soc:ial, enaltec:er los derec:hc•s individL1ales y sociales, y 

postular la paz universal basada en el rec:onoc:imiento de los 

derec:hos ec:onómic:os, pol!tic:os y soc:iales de las nac:iones".~• 

El c:onc:epto de AdLllto se enc:Llentra definido en la Ley 

Nac:ional de Educ:ac:ión para AdLlltos, donde prec:isa que ésta 

se destinará a la poblac.i.ón mayor de 15 años qL1e no hayan 

term.i.nado sus estL1dios de pr.i.maria o sec:Llndar.i.a.• 0 • 

Las finalidades que espec:!fic:amente persigue el INEA, 

se enc:uentran relac:ionadas c:on la integrac:ión del adulto 

analfabeta o analfc-1beta fLlncional al proc:eso ee.c:olarizado no-

formal, 

••• !bid. 18 • 
••• !bid. 

a la adqL1isic:ión de habilidades para trabajos 
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generales ·o y a la adqLlisición de 

elementos for;mativos.· 

.En:C ~st:~(
0

•~1i~imo :·~sbec.to· 
,>,.; .. 

se .. espacios 

del imparte los 

. :_ .. ';',:'. -· .;''''·.~.-: 

adLlltos se orienlan·.a·:1ogr'.ar, pL1eda obtener, 

como mínimo, el y habilidades 

eqLlivalentes a. la primaria o la secL1rida¡::i·a;. a favorecer la 

permanencia continL\a en los estL1dios; a realizar actividades 

de actL1alización y de capacitación para el trabajo, y de 

formación profesional permanente, a desarrollar las aptitLldes 

f!sicas e intelectLlales del edL1cando as! como SL\ capacidad.de 

critica y de refle>:ión, a elevar los niveles cL1lt1.1rales de 

los sectores de población marginados para q1.1e participen en 

las responsabilidades y beneficios de L\n desarrollo 

compartido, y a promover el mejoramiento de la vida familiar, 

laboral y social".••• 

7.3 La Organización Interna 

El sistema del INEA se complementa con dos aspectos en 

relación al hacer edL\cativo en el aLlla: los contenidos y los 

materiales de ense~anza. Los contenidos se enc1.1entran 

enmarcados en los mismc•S aspectos q1.1e lo:. tewtos aprobados 

••• !bid. 
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por la Secretaria de EdL1cación .P~1blica, .es >dec:ir _ P[)r Lma 

parte, iie ~>:i:Ú:n~e. )a.-~c;b~r~Lira {idi~1Ógic~ c¡¿~·,s~:tr~nsmite 
:· -.:_, ........ _. ~-".'.·''./.,,,,_·~,,. ,-:<.···;·_:.,.:·;~; >:i.~:-\/:.~·-,_--,··-··:x·::::.: .,,·.·,--í·,-.,,_'!.::·::":- .. _.: 

por · 1 os. te>: tos·· ófic~a1:;~;,i~it~º.;\;,~;;!;.g~,f;:~.~J·f;~-$~·~L:%f}i,{',1t "EdL1i:.ac:ión 
Primaria, y por. otra, ·• .. :no;~Xse2·0ha~-;;1.rea11·zado·:••·L1n· · trabaJo de 

:::::::':::ó:. ::::::::',:~~~j~!?~li~¡~::::::·::º:,:.:º• 
Los realizar 

estudios por :zonas, puesto que 1 os intereses estarían 

diferenciados con respecto a la zonas geográficas o 

culturales del país. 

La declaración textL1al, es la siguiente: "En apoyo a 

·tales actividades su:.tantivas, <el INEA> promL1eve 

investigaciones especializadas en la Educación para adultos, 

elabora y distrib~ye materiales didácticos y participa en la 

formación del personal qL1e reqLliere para prestar SLIS 

servicios 11
• •01 No se hace alusión a la especificidad de 

intereses de los diversos grL1pos, prejL1iciando con esto la 

intención de formar hegemónicamente a los adultos marginados 

del país, con una intenc:ión ideologizadora. 

Los materiales didáctic:os se reducen a programas y 

te>:tos disc:iplinarios así como a te>:tos ac:erca de técnicas 

especial izadas y desarrol 1 o de habi 1 idades en artesanías, 

oficios o información de cultura general. 

Los objetivos institL1cionales del !NEA son operados 

desde una estructura organizada en la siguiente forma: 

••• !bid. 



P1·ogramas .operativos. 

Al Programas sustantiv~~: 
· .. 

CRefer ido~ a cl:iritenidos. )1 d.iisarrolío de. habilidades. 

Arfá~~t~¡:~i:~f~~h:: .. . , .·· 

:::::i;Jlt~~~~~írf :~j•"" i • Y Seóund•r iaJ 
2 

3 

Bl 
' 1; •, .,,,... :.':'.~>- ·".i 

Programas de ap~y~;'. ·'.-'•:·,::t.,\ 2 

(Logística y co~fi~r.fai:=i~T1 geográfica) 

Planead.c~Hí; 

2 

3 

4 

Apoyo a i'a.:. op~ración, 
Administración y 

Coordinaciones regionales. 

Estructura Orgánica. 

Las fLmciones del Instituto se llevan a cabo en los niveles 

central, estatal y regional. El nivel central tiene carácter 

técnico normativo y en él se desarrollan las funciones de 

Planeación, EvalL1ación, Supervisión y Control de las 

actividades en el ámbito nacional. 

El nivel estatal está constitL1ido por 3(1 

delegaciones, una Coordinación de Operación y un InstitL1to 

Estatal. 

El nivel regional está constituido por 310 

coordinaciones regionales que dividen la geografía estatal en 

:zonas que inclL1yen uno o varios municipios y que están 

90 



determinadas por características económicas, políticas, 

geogr6ficas, culturalesi educativas y poblacionales. ~· 

7.4 El Area de Interés Central: Alfabetización 

Propósitos: 

"Ofrecer a todos los individLtos de 15 al'íos y m6s, la 

oportunidad de alfabetizarse y utilizar la lectura, la 

escritura y el c6lculo b6sico en su vida cotidiana. 

"Fomentar y propiciar el concurso de los diferentes 

sectores de la sociedad en apoyo al principio de solidaridad 

social. 

"Constituir la alfabetización como primer elemento de 

formación de un programa 

adultos. 

permanente de Educación para 

- "Orientar el servicio de alfabetización de acuerdo con las 

características de la población demandante. 

"Fomentar en el adulto el desarrollo de la capacidad de 

autogestión individual y comunitaria. 

"Propiciar el conocimiento y la transformación de la 

realidad, así como los derechos y obligaciones ciudadanas. 

''Propiciar la incorporación de los adu 1 tos qLte se 

alfabetizan a otros programas del Instituto. 

"Ampliar gradualmente la cobertura del programa para 

atender a los grupos indígenas monolingües. 

"Reorientar y optimizar permanentemente las acciones de 

alfabetización mediante sistemas de evaluación y seguimiento, 

• 0 • !bid. 19. 
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así como inve.stigaciones ·ed~1cativas en el contento dé la 

Educación para adultos y específicamente de alfabetización de 

éstos en Mé>:ico. 10• 

Se p1.1eden entender, desde estos aspectos, las 

intenciones de integrar en los valores del sistema, como 

tradición constitutiva, a los grupos atendidos. 

Contenidos y Métodos: 

La presente área sustantiva 11 propicia un proceso de enseAanza 

y aprendizaje basado en las necesidades e intereses de los 

adt.lltos a quie.nes se dirige", y tiene objetivos terminales de 

carácter educativo que establecen las habilidades y 

capacidades qt.1e se deben poseer al conc'11.1ir tal proceso, 

durante el cual el adulto pretende aplicar los con~cimientos 

a su vida cotidiana y de ser posible podría incorporarse a 

otros programas educativos. 

Areas de aprendizaje •~ 

Estas éreas se encuentran incluidas en el 

alfabetización: 

1º9 lbid. 26-29 
"ºVer Anexos. 

Lectura 

Escritura 

Mateméticas 

proceso de 
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Parece jL1stHicarse el hecho de. q.üe :por foy-mació"!"' d~l 

adL1lto debe·entenderse,.\;iqÚello qL\e en•~l.:f6~dÍ:i es'rili~es~rio 
capacitar o. ~~p;ii,J:fir::j~i).: térmir;os. del desarroÍ ló ~~[)~L;~~·i~~. y 

no en térrn{~·~~''i:i~t;':r'1.~. ~~eesidades particLll ares de 1.os gn1pos 

sociales a· pertenece 

considerar ~¿, ·~~~~~o-de-vida. 
el adL1lto marginado sin 

7.5 El .Area de Interés Complementario: Educación 

Básica 

Esta área SL1stantiva determina entre SLls finalidades: 

- "Ofrecer la. enser\anza básica mediante diversos modelos de 

atención en los niveles de primaria y secLmdaria a la 

población de 15 ar\os y más que no haya iniciado o concluido 

sus estL1dios. 

"AsegLlr<1r la e>:pansión gradual y ordenada del sistema 

promoviendo, inicial y preferentemente, la participación de 

personas entre 15 y 34 ar\os de edad que vivan en las áreas de 

mayor demanda. 

"Proponer y e>:per imentar la operación de modelos 

estratégicos QL\e favorezcan la atención a comLmidades. rurales 

y a grupos sociales con alto grado de marginalidad. 

"Desarrollar y diversificar los contenidos y modelos 

edL1cativos que asegL1ran la asimilación a los usuarios de los 

mínimos educativos nacionales y favorezcan la satisfacción de 

las necesidades locales, regionales y estatales de los 

diversos sectores qL1e cons·titL1yen la demanda. 
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"Promover el desarrollo de una corriente pedagógica 

especializada en adultos mediante la si~t~mat{zación de las 

experiencias nacionales y. la incorporacÍón de innovaciones en 

la materia. 

"Desarrollar estrategias y modelos para lograr que las 

comunidades y organismos públicos y privados apoyen y operen 

los servicios educativos de acuerdo con la Ley Nacional de 

Educac1ón parC1 Adultos. 

- "Favorecer la calidad del servicio y la toma de decisiones 

de los órganos desconcentrados y las oficinas regionales en 

el ámbito . pedagógico y en los de planeación, 

administraciones, sL1pervisión, mediante la transferencia de 

funciones y recL1rsos. 111 

Contenidos y métodos 

La educación básica esta conformada por los niveles de 

primaria y secundaria y en ellos se utiliza como material 

básico de estudio un conjunto de libros denominados libros de 

tewto para primaria <PRIAD> qL1e fueron elaborados por el 

Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados 

de la Educación, los te>:tos de secLmdaria <SECAF) fueron 

elaborados por una comisión interdisciplinaria coordinada por 

la Secretaria de Educación Pública. 

En virtud de que en los contenidos de los textos se 

encuentra implícito el progrc1ma de estudios del sistema 

tu Ver anexos. 
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escolarizado; para orientar el proceso de primaria y 
. .. 

secL1ndaria .se·· definieron ·1os sigLlientes objetivos: 

'.'De~arroi ¡·~; en <Cío!;; .·~'~Ji~;~S:~/ l·os;:: :'co,~oc.im,~e~tc:>~,c .1 as 

:::::::::.: "":'2~~'.i2~~~:~~;~í~~l~1ii~¡1~~~j!;,f ;, , •.. 
- "Favorecer a los estL1d~ani:e~;'?l' ~ritú}i'de.'fco~per.adón y 

solidaridad como eleme~fX~"fg~!i!~~f ~~¿i~t~J!~~~~~f~f:'1'.:~;¡;~:l1 .. :~f;_1po 
. '···::<. ·""?J.fs:··~:~-;g:: -~/;·-~,:; ... ,,·,,_~.~,, · '' ; :':.e 

social al que pertene~eTl~~:~•:'~[é,c~\'.'~ '''· '" · ' '·. 

- "Propiciar la vincL1la~:¡'i:i;'¡'(':.:J~:{~~~ ,los contenidos· de estL1dio 
-:,-

qLle abordan los adL1ltos y'.·Í~~ ,·ri~cesidades de sL1 vida diaria. 

"Favorecer la c6mpr.e!r1sió1l de los temas de· estL1dio 

relevantes para su enforno culfL1ral. 

"Propiciar, mediante la edL1cación, la incorporación de los 

adultos a las actividades productivas y cL1ltL1rales que 

demanda la sociedad actL1al • 11• 

7.6 la Tercera de las Areas SL1stantivas: 

Educación Comunitaria 

Finalmente la tercera de las áreas sustantivas, tiene como 

perspectivas: 

"Desarrollar procesos de edLlcación no-formal qL1e 

contribuyan a mejorar la calidad de vida en los adLlltos, los 

grL1pos y las comLlnidades y fortalecer sL1s niveles de 

participación comL1nitaria . por medio de modalidades 

educativas . 

... HEHORIA DEL msmuro ... 1982-1988, 46. 
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- "Generar P.roc:esos soc:io-edL1é:citivos,~ c:apaces de tradL1c:irse 

en ac:c:iones de mejoramiento de"lcii .é:ondic:iones de vida de la 

poblac:ión marginada del país. 

- "Ofrec:er a los adL1ltos. y. a 'süs :.familias las modalidades 

edL1c:ativas qL1e les permitan· enr iqL1ec:er SLI formac:ión, 

desarrollar destrezas y adqLlirir habilidades qLle c:oadyLlven a 

la satisfac:ción de sus nec:esidades individLlales y 

c:omLlnitarias. 

11 Promover el rec:onoc:imiento y fortalecimiento de las 

capac:idades de organizac:ión y partic:ipac:ión de los adL1ltos en 

la solL1c:ión d.e SLIS problemas inmediatos y en el desarrollo 

c:omLmitario. 

"Generar mec:anismos partic:ipativos de edL1c:ac:i6n integral 

qLle refL1erc:en y amplíen los horizontes cL1ltL1rales de los 

adL1ltos, del núc:leo familiar y de las c:omL1nidades del país. 

El disc:L1rso manifiesta la intención política de c:rear 

condic:iones adec:L1adas para Llna formación del adL1lto tendiente 

a rec:L1perar Lln eqLlilibrio c:L1ltL1ral hegemónico y no a 

profLlndizar en Lln c:onc:epto de Formación, en el c:Llal se 

rec:L1pere la riqL1eza c:onc:eptL1al y c:L1ltL1ral de los grLlpos 

marginados. 



Capitulo B. 

"Para m.i educación es 
simultáneamente un acto de 
conocimiento, un acto pol.itico y 
un acontecimiento art.istico. Ya 
no hablo de una dimensión pol.ítica 
de la educación, ni de una 
dimensión cognitiva de la 
educación. Así como tampoco hablo 
de la educación a través del arte. 
Por el contrario, yo digo 
educación es pol.itica, arte y 
conocimiento 11

• 

Paulo Freire. 

Conclusiones 



8.1 La· Desilusión se ·concreta 

La modernidad, en· 'cr'i~is a ·fines del presente 

presenta Ll~a ,dolóf~~~ '~'i:ft?;~~cia .. e~fre las promesas 

siglo, 

de la 

condiciones de pobreza que 

llamado, irónicamente, tercer 
:·.'.;·-.':'• 

mundo,· ·qLle,a_bar.c"!.:·a los paises de Centro y SL1damérica, Asia 

y Afi-J.'C:.a, y. al hombre que, al'.m en los pe\ises desai-rol lados no 

participa de las ventajas de la riqueza económica y cultural: 

el hombre marg_inado. 

El concepto de hombre de la modernidad, es un 

concepto denunciado históricamente y rechazado frecuentemente 

por humanistas y filósofos desde mediados del siglo XIX. 

La sociedad industrial y la economía de mercado han 

terminado por e>:tender la crisis social a las condiciones 

ecológicas del planeta. 

El trabajo se ha convertido en un derecho de los 

hombres capacitados desde SLI origen de clase, en relación, 

con su nivel educativo, es decir, de los sectores que pueden 

pagar o incorporar a SLIS hijos al sistema educativo en la 

edad idónea, también garantiza el status laboral y social que 

eso significa. 

El inscrito en la Educación de adultos, se convierte 

así en uno de los seres marginados por la misma sociedad que 

trata de reivindicarlos por medio de una educación especial. 
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. . 
A pesar del fortal~cimiento<qu~ el estado ~~oc~ra ál 

sistema de Educación. fcir~~i,.~i'a~J ~{i.t~m~ de . E.dL.1~á~ió~para 
';',·,-'" ',,,,, 

los adultos, entre otras 

caLtsas, .que de las 

necesidades; · 'cúl tura propia de los 

-~e tiene oficialmente. 

la es·fera de lo 
.:,:,,:: 

oficial;·· nó ''8i .'1;::)'g;e::ci6 establecer las bases reales de 

que ··los contenidos de la EdL1cación de 

Adulto~ sea un espacio de identidad social, formación y no 

sólo capacitac~ón. 

El fracaso escolar, desde el concepto oficial, ha 

sido objeto de análisis recientes por especialistas en 

educación " 3 la conclusión principal a que se ha llegado, se 

refiere a localizar, con un suficiente grado de certeza, que 

millones de meMicanos "que pertenecen a estratos socialmente 

desfavorecidos no están logrando adquirir las destrezas 

necesarias para tener acceso a una vida decorosa". 

Para superar estas desi lL1siones en edL1c ación, 

significado de los ~untos inmediatos anteriores, es necesario 

concretar acciones que permitan alcanzar dos objetivos: 

a. Asegurar una oferta educativa que permita llegar a todos 

los niveles sociales, de todas las zonas demográficas del 

"" Los datos y romenlarios enlrecooi ! lados están loaados del docuaento PRD6RAHA PARA LA HDDERHIZACIOH 
EDUCATIVA 1989-1994, 199!•, Cap. 4: Educación de adultos, 89-95. 
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país, para asegL1r.ar la inscripción ·oportLlna en el primer 

grado de ~dL1caci6n·bésica • 

b. 

...... ·•··•·· ... :L .······· ... 
. Crea? i~é ~o;,dÚ:iones 

pÍ.ledan · ~~~pl~t;;·, en general. los 
~ ~·.~-º.•._y:. · .. -><_,0 {>·<:~~; ' 

estL\í:lió's i b,.é:s;ii:os · ..• y 

niveles principales de qLle consta el. si~t~~a;~~·~6i;r.· 

Citamos literalmente los• . slgL;ie~t~s datos, 

los 

como 

demostración evidente de como la inversión· oficial ofrece Llna 

oferta edLlcativa qLle no ha. logrado llegar a todas las capas 

sociales a las CL\ales esté dirigida, con los siguientes 

resultados: 

"Dentro del problema de la satisfacción de la demanda 

edL1cativa encontramos en edL1cación preescolar la 

matricula correspondiente a este nivel edL1cati vo pasó de 

1,376 en 1981 a 2,668 millones en 1988. Este crecimiento 

permitió absorber en 1988 el 56.1Y. de los niños de 4 años de 

edad y el 71.1Y. de los 5 años, por lo que el coeficiente 

promedio de la satisfacción de la demanda alcanzó el 63.9Y. en 

1988. 11• 

"Educación primaria.- El sistema educativo es capaz de 

.satisfacer actualmente el 98Y. de la demanda potencial por la 

educación de este nivel, la población de 6 a 14 años es de 

19.3 millones de niños. 4 millones de estos ya han terminado 

11
• Pablo Keré Akocer, 'Educación y Pobreza', El Nacional, suple1ento, 111. El dHici t que adn es 

necesario incorporar es encuentra fundaoentallente en las zonas rurales. 
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SLI primaria. ·Otros millones estén inscritos en las 

escL1el as, sin embar'gci_· ~o:d:~·\liá. 3oó ,óo2, ·demandantes potenciales 

estén fL1era de: l asc'escLiel~s ,primarias. 

"Reprobación."-·• ~11 ~;-~2,:~'\fl~i. ;i·ci~-· ~alÚmn~s 
••••• • •.. ,... ,¡_•.'" 

reprL1eban el año qLle 

aproximadamente 700 mil 

niños abandona cada año.el s.istema escolar". 

Eficiencia terminal.- De los niños que inician la primaria 

3.2 fallecen durante los cinco años sL1bsecuentes; 22.4 

desertan; 37.5 reprueban algún grado pero siguen inscritos en 

grados anteriores a los qL1e les corres.pende según SLIS 

respectivas edades y el 36.9 restante termina sLI primaria 

oportunamente. 

EscL1elas Incompletas.- El 17 K de las escuelas primarias del 

país no ofrecen los 6 grados de este nivel educativo". 

El resL1ltado es qLle Lln m:unero alto, significativo, 

debe ser atendido por los sistemas educativos de adL1ltos que 

les permiten recL1perar SLI escolaridad. 

"EdLlcación para adultos. - Las fuentes oficiales. ,-egistran 4. 2 

millones de analfabetos, qLle representan el BK de la 

población de 15 años en adelante. A su ve~, los adultos que 

no han terminado su pr~maria ascienden a 20,356 millones, que 

representan el 39.7K del grLlpo demogréfico correspondiente, y 

los que no conclLtyeron la secL1ndaria suman 16.3 millones, los 

cL1ales representan el 31.5K de la demanda potencial". 



Las :sigL1ierites. c:oiisiderác:ion7s; · ~0!1c:ÍL1sicin,es de la 

fase de diagnósti~ci del. ;,;c:JJ~.~1110\{: ~~.i\~ i~' M~de~riiza'c:ión 

::::::;:¡~~,~~~E~I~!i\~f ~t~l.it~)!f !i~''!: . ,~: 
.-..~c~f ~tll::"'' , 0 ·"' , , )JE.ifa iilgnúica, en '"º"'º • 

·la infi;~~stlº~IC:~Llr~/ qLle: no h'aii: sido Valoradas las dimensiones 

reale's''.dÉ?l 'pr~blenia o que el interés del Estado no sL1pera el 

discurso. 11• 

2. Los contenidos educativos no toman en c:uenta el espectro 

de necesidades, intereses, sexo, origen, etc:. FLmciona bajo 

un c:onc:epto de homogeneidad que no corresponde a la realidad 

de los educandos, ni de la situación educativa del pais. Su 

propL1esta es eminentemente func:ionalista c:omo corresponde a 

el tipo de sociedad basado en una racionalidad del dominio.•R 

3. La didác:tic:a aplicada tiende a esc:ol ar izar al u su ario 

adulto, provocando problemas no solo de aprendizaje o de 

permanencia, sino ubicándolo en un espac:io educativo que no 

corresponde a sus intereses. Subyac:e un propósito de 

c:apac:itac:ión no existe una intención formativa.•~ 

"º PROGRAMA PARA LA HOOERN!ZACION EDUCATIVA 1989-1994 1 Educación de Adultos, Secretarla de Educación 
Pllblica, 1989. 
11• 'Las 1odalidades y estrategias de atención hasta ahora vigentes en Ja educación de adultos son 
insuficientes para atender la demanda, dada su 1agnitud e inadecuada infraestructura, para responder a 
las necesidades y expectativas de Jos educandos'. Jbid, 83. 
117 'Los contenidos de Ja educación de adultos son ho1ogi!neos y no corresponden a Ja diversidad de 
necesidades, características e intereses de la población. Su uniformidad no se adeclla a las diferencias 
de edades, sexo y ubicación geográfica social. Ello repercute desfavorable1ente en la per1anencia de los 
adultos en los servicios educativos'. !bid. 
118 'Los ai!todos y técnicas de enseñanza no prooueven el autoaprendizaje en Ja población usuaria. La 
tendencia a escolarizar el proceso de aprendizaje ha limitado el desarrollo de estrategias pedagógicas 

102 



103 

4. No e>:isten propuestas de. continuidad ni se ·contemplan 

posibilidades. de •. ap l Ícáció¡, del ; é:b~~cimie~to ·pará resolvei::. 

sus neC:e~J~:~d~~\~e¡l~~; ~~~-~~~¡r,/.-r~-; ~~- ¿ori~icier·~{~1:ú;~~-~í-:ici 
como •. ··.ún {i~di 0iÚ1.1'k' ,;.~~C:l~i ;:'.;· C::h~f si:,·--. ~~fci>A'¡)i,\'2~i:.i'~d)i[¿'fr{t{;~~ 

, . .. ··, -., .- .. _ ·"·' ." :-·,'; :;:~{:\:·<'.~:~.; F-"::)_:.~ '.i:-~;~, /~:·.'.';..:.?.:~~'":. ;:,::·;::,--,-;- ;f~ ~·'.·! ::~ ~;~>\. -'.:~::~~-~;-".--\~~::;E·_,~-:~<t;~- {~.;-!-~., /-:J~- .,', 

:~'P'º"'.'.'~~'~(~!i~iilfi{~.· e; . nOeeeo

0 

dO '.~i';i~i~~)~~t~~L, 
puntos" de encuentro;· '.campamentos de ed~1C:aé:.á.~'\, recr~aciÓn y 

.. , .--- -' - - ' ~-

otra~ acciorie~ complementarias. Igualmente es limitado el 

alcance y la variedad ~e los contenidos ofrecidos•.~• 

6. "La ~oblación a la que se destinaron los servicios de 

edLtcación comL1pitaria es la mas pobre del país. Incluye 

grupos indígenas, comunidades rurales dispersas, campamentos 

de trabajadores agrícolas y asentamientos en zonas urbanas 

marginadas. Se estima que en 1988 fueron atendidos 199 mil 

adL1ltos" • 181 

Una posibilidad de iniciar la reconstrucción de Ltna 

alternativa crítica de la educación de los adultos, puede 

constitL1irse desde la perspectiva de la Nueva Sociología de 

la Educación y desde la Pedagogía crítica.•~ 

alternativas que posibiliten al adulto para 1ejorar y consolidar conoci1ientos y habilidades con base en 
el autodidactismo'. !bid. 
"' 'Si bien se ha dado impulso al desarrollo de 1etodologlas alternativas para el aprendizaje de la 
ledo-escritura y la arihética ele1ental, se carece de un proyecto de continuidad educativa que asegure 
la funcionalidad de la alfabetización y existe insuficiencia de aateriales que apoyen las acciones de 
postalfabetización'. !bid • 
••• !bid • 
••• !bid. 84. 
••• Te~rizaciones y aproxi1aciones a los proble•as de las sociedad industrial debidas a Henry A. 6iroux y 
Peter Helaren. IN.A.! 



Las aportadpn~s teóricas. de los críticos de 

Franl:fL1rt' Habermas;'. Gir~iú:' . MaC:: .L_aren; eté:~ ' .. ci ta:das en el 

presente t~a~~jC); 7_·x~~7'. ~~~~i1;~~ ti'a;; ~!ij.Y~~?.t)q6 a lo QL1e 

deseamos e>:pl'i~\\~"-:~·-·~.~.mo·?~ignitiéati~fd~d.;~~ so~ial de la 

EdL1caé:ión '.dé'· á8í.dtCl!S~---· 

Auntj'~ie~.' desari-011 ad as ·en 1 os ámbitos cL1l h1ra1 es y 

edL1cativos 'de las sociedades europeas y norteamericana , en 

relación con los marginados por SU origen racial 

principalmente, han hecho e~plícitos los valores e intereses 

qLte se encuentran fLlndamentando las actitL1des de no 

aceptr.ición, leídas como .resis·tencia, ante las instituciones 

civiles y de edL1cación pública básica. 

En la intención hermenéL1tica "de decir, lo qLle nadie 

se atreve a decir" (Hoyos C.A., 19861, inicialmente debemos 

considerar qLle para nuestra sociedad en general, la EdLlcación 

de adultos es LITT proceso que adquiere Llna imagen de 

"aL1todidactismo y solidaridad" propiciado por Lln espectro 

amplio de institL1ciones públicas y privadas. En las primeras 

se trata de hacer manifiesta Llna actitud de preocL1pación, del 

Estado Benefactor, por rescatar a los sectores de la sociedad 

que han perdido las oportunidades de integrarse al progreso 

por causas contingentes de la planificación económica. 

En tanto que para las institL1ciones no estatales, el 

espectro de ofertas de Educación de adultos, abarca desde las 

organizaciones religiosas de diversos matices, que incorporan 

en sLIS conceptos de beneficio social, la alfabetización e 

introducción a los analfabetas a la cultura, bajo un fondo de 



propagacióri de las.creencias religiosas y normatividad moral, 
.. . ..: . :· -. . _·, . -

hasta los>gri.tpos pol.'.i.tií:C)s QLle. eri ~l.1 pro;,,:elitismo contemplan 

la alfab~t.i.~~c}¿;.; ~~mb· .. ·1a·.;f#~ot~'i:ll";,¡ci¿;,:~~::1os ciL1dacls1nos sin 

rei=L1rs6s> '.~.·-~1~\~:r.:c~~·;t~·;;i:BY~º~i&'~[i~';~:~~'.lÍ~-~-~~·l;\:ii!,rii~C: a· en igL1a l dad 

:: ::~~i~t~j~¡~\lf ~::~~~l~t~t~t~é:::::::~. ·:. ':; 
- ··.<;~·~:"-~~;,;·_e,:"':> .';y'.·.,,,-_ ''-r:·,~.-,:·~~~.i~ .. ::~~:i~;:~-;:_~'I~~:-_- --· 

resL1ltado .de ·Lm ··proceso;•• ·en •.·.:el ·'cüal': los planteamientos 
. -- :>.--· .,~ '• -~ ·;'.,~,: ~·-·!·--·, 

hLlmanistas de la i lL1straC:ión ·· füeron · sL1sti tuidos por el 

desmed.i.do afán de Lltilidad económica, sacrif.i.cando SLIS mas 

va~iosas aport~ciones a la historia. Y esto inclLlye tanto a 

las actitudes pietistas tanto como las demagógicas. 

Y no fue posible que pasara desapercibido en las 

celebraciones del bicentenario de la RevolLlción Francesa, que 

la "masa popular" de espectadoi-es de los eventos que se 

transmitían desde Par is, mantenían la misma distancia 

económica con los políticos e industriales de la actualidad, 

que la distancia económica que mantenían los protagonistas de 

1789 de los nobles y bL1rgL1eses. La celebración del 

Bicentenario fL1e Lma celebración social de clase, de cambio 

de sentido histórico, ante la impasibilidad de los 

marginados, evidencia del fracaso social de la Modernidad. 

B.2 Una Necesidad Teórica: La Resignificación 

del Concepto de Educación de adL1ltos. 

La resigni f icación de la Educación para adultos, debe 

realizarse a pai-tir de la comprensión de las circLmstancias 

10:5 



qLte rodean el origen y desarrollo de los al1..1mnos. irÍteresa,dos, 

como· .individt..;~s' ,,;iemb~os ; de ~str~1~tL1r~s· soda les más 

Todo esto sig.n\~:i'.c~· :i,Íwe:5tigai:ión social y edLtcativa con 

t..m sentido cr.:Ltico. Debe considerarse qLte la organización 

social concebida como Lln todo, rebasa las pecLtliaridades qLte 

cada Lino de SLIS elementos presentarla en aislado. Al decir 

de Adorno, ''lo qLte es, no es todo", 183 de tal manera, la 

EdLtcación de adLtltos debe concebir al individLto social en Ltna 

sociedad hllmana e histórir.a, debe entenderse q1..1e el concepto 

de realidad social., es diferente de lo observado 

sLtperficialmente; qlle no será posible comprender, en toda SLI 

profLtndidad, los problemas qLte trata de abordar, sin 1..ma 

concepción de hombre y de total:i.dad soc::i.al •••, sin haber 

develado las reglas del JLtego del sistema, en SLIS valores, 

intersLtbJetividad e interactividad hllmanos. 

Los hechos y SL1cesos q1..1e rodean a personas V problemas 

relc1cionados con la EdLtcación de ad1..1ltos, son eventos con 

"'" Adorno estuvo in1luido en esta época por la 1ilosoHa de Fran2 Rosen2weig y éste a su ve2 por la 
filoso1la de Hegel: 'El error 1onu1ental del idealismo consistió en pensar que el todo estaba totalmente 
contenido en la generación del <o: todo»'. !Fran2 Rosen2weig, THE STAR OF REOEHPTJOH, Hueva York, Holt, 
Rinehart and Winston, 19701. Citado por Buck·Horss Susan, Op.tit., 29. 
•••Para Harcuse la totalidad es un concepto que tiene 'peligrosas connotaciones políticas' (por Jo de 
totalitarisaol, pero taabién es un téraino 'ioprescindible para un correcto entendi1iento de los procesos 
históricos'. !H. Hmuse, t:ARL POPPER AllD THE PROBLEH OF HlSTORJCAL LAMS, studies in trilita! ohilosophy, 
Beacon Press, Bostón 1973. !Citado por Rodrlguez l., Op.tit., JI). 

1(16 
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sc:ic:ial/ sin ia C:oínprensiÓn 
'". :·~ ..... ·, :'·, ·,.:: .. ~: ·'""},· 

signi f ic:ati viciad { no~e>:istfr.án.Lpr'opl1esta~ de soll1c:iéln·)ea1~s. 

signifii:atividad. 

por 

los intereses'· 

qLte "no 
:.-:':'.':;·· 

dominante. 
4C·.>-'- . ~ '!' ~ . .:~::.:. ,.; ::-":--: · · .. ·:·¿:::·-· 

·-~.~er, · 
c:omo se el•" interés> ell)anc:ipacfoi-"; y la 

bL1Sql1eda y constrL\cción::de, la sociedad Jl\Sta". 

Re-sign·iÍ~f~;·t~:}¡;:; ~~~1~a·ci~n para adL\ltos, es asimismo, 
• ·: ·"' ; • .. ~ ·, " ; ¡ :;~. 

SL\StitL\ir la raC:iónc\l.idad téc:nica subyacente, por la razón 

c:rític:a, 

. . ·: :.::::<: ,-": .. 

la ~LÍal '~er'~ite anticipar y c:onstrui r propLlestas 

adecuadas a la i:~riti-acultL\ra de los interesados entender Sl\ 

intencionalidad como grupo social y recl1perar el momento 

hermenéutico de la anticipación, en la concepción de formas 

sociales y valores hl1manos a futuro, ligados 

inextricablemente a su propia historicidad. 

Es necesario, además, resignific:ar la EdL1cación para 

adl1ltos, c:omo l\TI proceso en el que se involucran Lma cultura 

dominante y una contracL1l tL1ra, qL\e se enfrentan en 

situaciones conflictivas para la instancia dominante y donde 

la dominada responde con actos de resistencia como: 

allSent ismo, respuesta a la represión-; sL1jetos con 

••• Co10 continuación del análisis de Kant acerca de las relaciones entre razón teórica y razón práctica, 
Habermas señala Jos intereses que rigen el conociliento. Haber1as J., TECHNll: UllD WlSSEHSCHAFT ALS 
IDEOLOSIE, Erkenntnis und lnteresse, Suhrkaep, Paf, 1973. !Citado por Hardones y Ursúa, Op.cit., 32!. 
'La razón huoana está iobricada inextricable•ente con el interés', El interés que rige el conocieiento 
de Ja naturaleza está orientado funda1entalaente al control y do1inio de Ja misia lriencias naturales), 
debe distinguirse del interés práctico de las ciencias que tratan del estableci1iento de una buena 
co1unicación entre los dialogantes !ciencias histórico-heraenéuticasl y del interés e1ancipativo que 
orienta a las ciencias sistemáticas de Ja acción. 
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C:apac:idad pero c:on. desinterés; no par:tic:ipac:ié¡;, de fa mÚjer. 

en eventos C:Lllh1raies ó,:~~ga·f.i.\~. geó~ral 'al. acce~o/~; niy~les 
,···,",~:." ·, ~·;,,·,-·; ,' :·.:1·· .. :·- -~-' ~>··/;·-.· 12····· 

::::"~~;:;::7~;;~~1illltilllii}~~~t:r~:::::::~ 
c:omo el enfre¡.:,t"á~i~nto'~ 1 '.:a'~·.·.· .Lln :' • c::L,~Í;?r,p,Ci~: .;h.egemónic:o de 

c:onoc:imientos y• pr;~t\c:'a~ . 'qi'.ie ':e'.. ':;~gi ÚIJlán y generan 
• ·.'· - " -,~·· '' - • ~-'> 

sllmisión, dependenc:i·a, homogeneizac:.í.ón', ·c:re;c!enc:ial ismo, etc:., 

como Llna variante del c:L1rr.íc:t1lL1m oc:t1l.to; y las ac:titlldes 

partic:Lll ares de los edllc:andos c:imentadas desde las 

sL1bc:L1ltt1ras de Slls familias, grt1pos soc:iales, étnic:os, etc:., 

c:omo el enfrentamiento qL1e se c:onc:reta en sitt1ac:iones de 

organizac:ión y a prác:tic:as radic:ales. De esta manera se 

consolida la contrahE!gE!mon.i.a, manifestada en c:onduc:tas 

reprobables y c:uyos rest1ltados son la e>:pulsión o la 

deserción y otras manifestac:iones. 

La Educ:ac:ión de adL1ltos, por tanto, se enfrenta a 

los 1.ímites y problemas qL1e genera el sistema edL1c:ativo 

formal, y a las espec:tati vas y nec:esidades de los grupos 

desprotegidos ec:onómic:a y c:ulturalmente, por lo que se pL1ede 

convertir en una prác:tic:a ideológic:a más. 

Por tanto, la Educ:ac:ión de adL1ltos reqL1iere de un corpLts 

teóric:o que le permita c:omprender e interpretar, c:on nuevos 

enfoques, la problemátic:a a la que se enfrenta, y que le 

permita, además, dar soluc:iones de c:arác:ter mas critico aón, 



denLmciando. aqL1el los enfoqL1es · d~ . tipo mecánico-fLlncionalista 

qL1e responden al servicio· de /o'.-~ri;~do._ 

Lo deseable sería, úna EdL1cación de adL1ltos qLle se 

imbriqL1e "en la lLlcha por· Llna nL1eva moralidad y Lln nL1evo 

pLlnto de vista sobre la jL1sticia social". Como cL1a l qL1ier 

otro tipo de educación, la EdL1cación de adultos no va a 

transformar por sí sol a a la sociedad. Pero debe entenderse 

qLle "es L1na meta qLle se dirige a lo qLle debiera ser la base 

de todo aprendizaje: la lucha por Llna vida cL1alitativamente 

mejor para todos" <GiroL1>1>. 
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' . . .· . 
. . . 

La información ~Lle: ccn1tiene estl:\ apartai:lo: .tiene la intención 
_,,·:.:.·.;·.·.':_:: •. ::.,,·;··· - .. -...... . 

corripl~m·~nt~;:.: •.los asp~i:t'ci~ qúe, :';.por,; Tli,,i:esidades 

órganhac:ión. de~ ,:f~i: ;;: •~o :,:~~ri :';~~·~-~'.; fk~{\-1l~~s en el te>ito 

<)·_: .. ··~- ~~:~::~ ;~ :: , ,_ . 7 t · : ~!¿ :~~-;f ... -::-:~ :~::} _-_jY: '. 

de de 

principal~ 

El Hombre de atención 

permanente para la filosofía, esto indica qLle sLl comprensión 

no ha sido agotada, la preocupación por entender al ser 

hL1mano . continL1a vigente en tanto se han dejado pasar las 

posibilidades de sLl realización, parafraseando a Adorno. 

Las partes relativas a la organización y contenidos 

de los programas de INEA se agregan con el propósito de 

aportar mayor información v elementos, como apoyo a la 

investigación, para la interpretación del proceso edLlcativo, 

tema del presente trabajo. ALmqLte, es necesario anotarlo, 

los limites inevitables no hayan permitido desarrollarlo con 

la amplitLld qLle merece. 

Finalmente las gráficas constitL1yen Lln recLlrso para 

hacer mas fácilmente observable, el impacto de la diferen.cia 

en magnitudes, de las diversas formas en qLle se manifiesta la 

pobreza en relación ·con la educación, en las entidades 

federativas mas representativas de nuestro país. 



1. Refle>:iones sobre un antecedente importante: La 
Antigüedad Clásica y el concepto de hombre ••• 

¿Que es el Hombre?. Es Llna pregLmta que encierra en· sí misma 

la contradicción de todas las conformaciones histórico-

sociales por hallar un concepto de lo humano que satisfaga 

los anhelos y des.eos de realización igualitarios, no en lo 

social general como abstracto sino de cada uno de los 

individuos particulares concretos que componen es~ sociedad. 

E>:iste s~militLtd entre los deseos de una moral social 

contenida en las pregLmtas formulad as por ~:ant en SLt Lógica 

y en las promesas de emancipación de la modernidad. 

El hombre adquiere un significado concreto cuando 

ubicado en lo particular social, es sujeto de análisis de la 

Política, el Derecho o la Antropol ogia. Pero sólo en tanto 

sujeto de anál:Í.sis de la Filosofía es cuando el hombre, 

resultado de amplios procesos evolutivos-, puede ser obligado 

a e>:presarse como ser en existencia y no como abstracto en 

posibilidades de existencia. 

Considerados los diversos modos en qLte la Filosofía 

trata de ocuparse del hombre, y también, cómo en la 

actualidad los sistemas económicos y sociales han logrado 

fragmentarlo, - bajo una lógica de dominación -, borrando su 

individualidad; la pregunta inicialmente formulada, se ha 

185 Ensayo del autor de Ja investi9ación 1 coopletentario a una de las rate9orias centrales del presente 
trabajo, el Ho•bre, llo por ser un tema recurrente.ente presentado en diversos eventos y publicaciones, 
consideraoos se haya agolado, 
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transformado en Llna nL1eva preigLmta: ¿POR QUE EL HO~IBRE . SE 

HI zo T~L COMO' ES,~~y7;:< ~ai~tr~> :; .. \ ,·.. '>o .. 

E:n e1 i;ii~rrio ;:¿·¿5¡::;;:,:yci~' l.CI l:>io~rafla de. úfi;. t1·6rrib~e la 

biogr ~ f:!~ ·,~,~;~~l~~~;::.~i~ii,;~~~:,,·x~~ 'Ll:n·: ~-:,~c·;;~·· .. ·.~~t~~~:~,e:;,~~~ ~~ ~n·. el 

cuál~ la. -difii:ült'adil:iará:·;:'develar::·:lo :·ql.íe é1·'' e's: 'er/::·realidad,. 

tropie.,;·~.·~· .. c·~ .. ~.~l·.~.·······".:'1i .. ·.'..~.:_~nl···'.·,····.kt:······.·.~.-.· .. s··.:.~'-·.·.: ... •.······ •.. ~n;_:.=.·~·;···.•.'.·.m.~t::···:·-·.'.· ...•• •.·_,~_-.:.·.1.¡:~~;~~.-~~f~f;f~L~;8~b~~.i::::~C)~ la;, qlle tropieza el 
biógrafo'~ ... ··. ; i~~;~;~j;~~:~t·~~~·~~~~i~dad del biografiado: 

tener qL1e hacer.-:•"á•". ado · Llna. enorme cantidad de si tllaciones 

y ané~dot~: ~~f~i'.~~)~i~;~~§;¡~it L y. significativo del 

protagonista· ••1 El '~rJi:i.~·~-~~ en sL1perai-

tradicionalmente ha co~stÚ~;·¡~~'.'j;'l'.~ )Ín't~grac:ión 
lo que 

falsificada 

del sujeto <Roland Barthesl¡ 

En el momento actual en el cual la crisis se ha 

convertido en una caracter!stica L1niversal, pL1esto que se 

presenta en cL1alquiera de nuestras manifestaciones 

cultllrales, no podemos olvidar el pensamiento de Ma>: -~Jebei-

cuando manifiesta que el interés por la biograf!a, como 

género literario, se presenta cuando e>:iste una crisis de las 

instituciones o cL1ando disminL1ye el prestigio institucional. 

En la historia de la filosof!a, el primer intento 

organizado en conceptos, para abordar el problema del hombre, 

se encuentra en la escuela sofista. El problema fundamental 

de la Filosof!a, entre el ser v el no-ser, es planteado por 

la sofistica con referencia al hombre. 

••• 'Aqul, Sartre reencuentra a todos los pensadores que han destrito y analizado a Ja sociedad hueana, 
sin ocuparse del problema •etaflsico len el sentido sartreanol del porqué de Ja e•istencia del hoabre, de 
Ja conciencia, de la raión, de Ja negación. Renuncia a plantear Ja pregunta: ¿Porqué existe el Hoabre? 
para preguntarse lis bien, ¿Porqué el ho•bre se hizo tal co10 es hoy?', Hartlnez C.J., Op.cit., 21. 
••• Epstein Joseph, EL ASCENSO DE LA BJ06RAFJA LITERARJA, Revista Facetas, Washington, 1905. 



Los sofistas relac'ionaron por pr.imera vez el concep:to 

abstracto 'en . el ':perysa,miémto 'del' hombre con las cosas. del 

mundo, . < Có~/ ·ello ' ~i'S:~;~~~t;i'.~~;C)ii , LÍná. ·· .idea, li~ii~d~ '.pe;:.'() 

totai izad ora.: .~i·:;;r~st~~'.~Nú~ci? d~tefmi·~~riª por •• ¡º~· asdntos 

húmanos •. ·i=:1··do~e:~~Q'g;.t·1~;l~~"~8 :~·~.~~st~ manera se· concretó en 

Llna 'cL1l tLlra am~ii~ ;:; ~Ei;;é~\~~~~~~~ri~~eni:e 'deb.ia 
"/ ;~< ..:::~~:·i:·· ·'o" 

por todo hombre no-marginado del~j~r~icio del 

ser . adquirida 

pensamiento. 

La formación soc~al, como habilidad en retórica y 

oratoria, se convirtió a SLI vez en la finalidad general de la 

ensei'lanza y con ello surgieron Lma multitud de sofistas que 

convertidos en. maestros sustituyeron a los rápsodas y poetas, 

pr.imeros maestros de los aqL1eos. iea 

El hombre prudente, el que tiene conocimiento, NOLIS, es 

el sabio; si esta virtL1d se socializa entonces la comunipad 

practicar.ia una forma particular de vida democ1-ática, cuya 

cultura envolverá todas las actividades de la POLIS, 

estableciéndose as.i un referente inevitable: el ser humano. 

En la frase de Protágoras en la cual el hombre es 

definido como patrón y medida de lo existente, "de lo que és 

en cuanto és y de lo que no és, en cL1anto no és", ••• el 

Filósofo de Abdera, digno rival dialógico de Sócrates, 

concluyó Lln pensamiento que, aunque parece dirigirse hacia Lln 

subjetivismo individual o a un relativismo filosófico, 

•e• Hegel, LECCJOHES DE HISTORIA DE LA FILOSOFIA, Fondo de Cultura Ernnó1ira, 1979, JZ. 
'"''Tratábase, por tanto, de una parte de concebir el pensaoiento meo algo delerainado y pleno de 
contenido¡ de otra parte de encontrar Jo deterainante y Jo que da contenido al pensa1iento¡ esta 
deter•inarión general es, predsa•ente Jo que da contenido a todo ••• • !Jbid, Z9J. Citado adeaás por 
Platón en TEETETES y por Sexto Emplriro. 
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significa mas bien Ll!l rescate del. ·ANTHROPOS,- corno eje de la 

concepción y conodíiiien·to del .riL1rido~ .••···.· 
-~ .. ··:·.1: ·::º--. ; ... ' ' - . ,- - .. 

Es de esper arie;: qL1e' congrL1entes -~on Lln .. -p~ri~~mi~nto 
social qL1e· había -·-~~~~~.¡~~'i}[~/:i0~~~.l~i;i}:;~~~;?~~~:o/~iria: si tüación 

,,·,· .;;~ ~1' •·-=- 1~--..-..,._,.. "···· .•.. -. . .--·· '--·---~' «·~-

natLlral, ~ res~11~~ti~!S~,~:~{:,'r;~t:~1.;~d¡~;;;,:/j';:['ggh~¿ii-~ta y de la 

e>:pansión económ.ica'::; ;.;::10.s < ~ofis{~~ ; ~e{ \LÍ~stionarán el 
.· :•, ·,- ._,,:::,·,·"::.--:,,c._··- ·. - . --. ' --

pensamiento ese l avist·á · :: ··ae. Llna sociedad consti tL1ida por 

hombres libres, l'.lnicos hombi-es segt'.m la concepción de aqL1el 

momento histórico. 

Aristóteles, coetáneo de los sofistas, recL1peró la 

sabidLlría del ~riente y norte de Africa, tradL1ciéndola en el 

sentido helénico, hasta constrL1ir Lln sistema filosófico cL1yo 

alcance nos alcanza. Para el Estagirita, el concepto, como 

forma de pensamiento, no se pL1ede asociar al objeto sin Lln 

proceso intelectL1al racional, lo qLle se convirtió en lo 

importante finalmente. 

Con ello, la forma de entendimiento de la realidad se 

objetiva, la cosa adqL1iere Lln rango de importancia mayor y el 

hombre SL1fre L1na primera e importante 1-eificación. El hombre 

no OC Lipa Lln 1L1gar preponderante en la filosofía de 

Aristóteles, en tanto se convierte en Lln caso "qLle cobra 

conciencia de sí mismo como él y no como yo ••• ". 

Un pensamiento derivado en este sentido corría el 

peligro de Llbicar al hombre l'.lnicamente como taxonomía, en Llna 

clasificación reificadora. El hombre fLle definido por 
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Aristóteles como L1n·animal pol.Ú:Í.co. dotado _de razón, Jogos, 
_,: .. < .. ·-.. ,' ':_:"·<;.:"-

con capaéidai:J·_de _refl;;>:ión y;;;,;p~~~{?Í1~i•~.> 

Llna 

ante los 
• : . . ,.- -: .. : :.~,'. ;.; '~'.;_7'~~ >:·~,~~'.-. ->"-:"\ ~(<'.· : ~' ,' 
1ntelectL1ales >d7;{:~L1\.t1empo, una presencia hL1mana • 

. <·-''· -- ' -: >-: ;~ ~ -; ,.. \ 

Este impedimento fue: e}emplificado por Platón, maestro de 
_· 

Aristóteles, en la conocida metáfora de los. hombres de 

metal,"~ue eMplicaba el porqué de la diferenciación, origen 

y ubicación de los individL1os en agrLlpamientos sociales¡ - y 

la razón por la CLlal, la organización social debería basarse 

en un grL1po humano sin aspiraciones de libertad o eNpresión 

de sL1 pensamiento-, todo bajo Lma idea de armonía ampliada de 

la natL1raleza a lo social. 

El hombre mai-ginado en el esplendor de la sociedad 

esclavista, es Llna conceptL1alización prodL1cto de una 

racionalidad basada en la superioridad económica y militar y 

tradL1cida en filosofía y ethos. 

El.hombre griego era la medida de todas las cosas incluso de 

s.í mismo. 

"º'No se penetra en esa dimensión peculiar en la que el hoobre se conoce a si 1ismo, coao sólo él puede 
conocerse y por eso no se descubre el lugar peculiar que el ho1bre ocupa en el universo ••• • Buber H., 
Op.cit., 25. 
131 BoNen-Hobson, TEORJAS DE LA EDUCACJOll, 1984 1 Ed. LIHUSA, 45-47, La selección de los guardianes, 
•et!lora de los tres metales. 
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2. Los Pobres y la Calidad de la Educación 

La calidad de la educación primaria medida a través de sus 

resultados en pruebas de competencias básicas, como se 

menc.ionó antes, se distribuye polarizadamente entre la zona 

ur.bana dé clase media y todas las demás zonas. 

Los datos en general 

Educación Primaria, pero, 

denotan Lm claro problema en la 

para las zonas que concentran 

pobreza en diversos niveles, son indicativos de que el 

sistema no está logrando niveles mínimos de alfabetismo 

funcional, es decir, no egresados de la Primaria con acceso a 

trabajos elementales-, entre los alumnos que llegan y los que 

están por finalizar el se>:to af'lo. 

Menos de una quinta parte de los alumnos de zona 

urbana de clase media logra, al finalizar su educación 

primaria, comprender cabalmente la información escrita. Sin 

embargo, esto es cierto, en promedio de apenas el 2 K de los 

alumnos de zonas rLirales y marginales. En el caso de las 

matem,ticas la información no es más alentadora. 

La escuela primaria no logra que sus alumnos, al 

terminar el sento grado, dominen el proceso de información 

matemética para resolver problemas de la vida cotidiana. En 

muy pequef'la escala <7K en la clase media, 2 K en las demésl 

logra el dominio de la lectura de lenguajes. 
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3. LOS POBRES TIENE MENOS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

En edL1cación, la pobreza se manifiesta básicamente como un 

problema de desigualdad de oportunidades qLle se puede tomar 

en un triple sentido: 

al Como la menor posibilidad que tienen los pobres de 

ingresar oportLlnamente a las institL1ciones del sistema 

edL1cativo. 

b) Como la menor oportLlnidad qL1e tienen de permanecer 

en dichas insti±uciones el tiempo necesario para terminar los 

respectivos ciclos escolares. 

c) Como la menor ·posibilidad de alcanzar índices 

satisfactorios de aprovechamiento escolar. 

En relación esa temática, la investigación 

edL1cativa ha generado dos tipos básicos de explicación: una 

que pone el acento en factores externos al sistema educativo 

y otra que locali2a determinantes adicionales al interior del 

mismo. En lenguaje menos coloqL1ial, las afirmaciones 

centrales de Lmo y otro enfoqL1e podrían enLmciarse como 

sigue: 

1) Enfoque 11 Los pobres tienen menos 

oportunidades edL1cativas por ser pobres". 

2) Enfoque endógeno: los pobres tienen menos 

oportL1nidades edL1cativas porque se les ofrece L1na educación 

empobrecida. 
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Frente las investigac:iones qL1e e>:plican 

·fLlndamentalmente el aprovec:hariliento de los estL1diantes por 

SLIS antec:edentes surgen otros intentos de e>:plic:ac:ión que 

serlalan el peso que los insL1mos edL1c:ativos mismos pL1eden 

tener en dic:ho aprovec:hamiento. este tipo de investigac:iones 

pLlede agrLlparse en dos enfoqL1es fundamentales: el estrL1c:tural 

sistémic:o y el estruc:tL1ral a nivel mic:rosoc:ial.~• 

12• Los datos de los apartados 2 y 3 de los anexos, co1entados ta1bHn en el texto de la investigación, 
están apoyados en: LA EDUCACJON Y LA POBREZA EN HEXJCO, Centro de Estudios Educativos A.C. Art.cit., IV· 
v. 
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4. Datos Estadísticos y Gráficas 

Con la reserva que significa el uso de la estadística como 

recurso de la racionalidad positivista, consideramos 

importante presentar algunas cifras relación., con algunas de 

las entidades federativas. 

El propósito es desarrollar una relación, entre 

crecimiento económico, medido en índices nacionales de PBI, 

distribución de la riqueza entre la población y el dramático 

resultado en los diversos niveles de pobreza de algunas de 

las capas sociales de nuestro país. 

La pobreza, es el indicador, más relevante, para 

tratar de explicar la aparición de la capacitación educativa 

en los adultos, 

producción. 

como un proceso de reintegración a la 

Del proceso de educación de adL1ltos el mas 

importante, por que papel que desempefta en su justificación, 

el analfabetismo esta presentado en datos y gráficas en las 

entidades federativas más representativas del problema. 
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4.1 

COMPORTAMIENTO DE ANALFABETISMO 1921-19801 

Aí'lo Población* Analfabetas Indice Y. 

1921 8.8 6.9 66.1 

193(1 66; 1 

19l¡(l 64;(1. 

195(1 .• .·.'44·;2.· 

1960 '44.5 

1970 7.7 23.7 

1980 ·37.9 6.4 17 .(1 

• Los datos esUn to1ados en cuenta en 1illones y considerando la población 1ayor de 15 años. HEHORIA 
ESTADISTICA DEL INEA, 1982-1988. Secretaria de Educación Pt\blica, Ht!xico, 1988, 13. 
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4.2 

EVOLUCION DEL ANALFABETISMO ( 1980-1988). 

A;>;o Poblac:iónt: Analfabetas Indice Y. 

198(1 39.4 6.4lf 16.33 

1981 40.52 6.38 15.72 

1982 41.83 6 .01 14.37 

1983 43.35 12.83 

1984 44.9 11.15 

1985 46.5 9.49 

1986 48.15 7.61 

1987 49.86 6.12 

1988 51.62 5.20 

• Las datas estAn taeadas en cuenta en eillanes y considerando la población mayor de 15 años. HEHORIA 
ESTADISTICA DEL !NEA, J9B2-J98B. Secretarla de Educación Publica, Hbico, J9BB, J3. 



4.3 

ANALFABETISMO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ESTADO Total de Analf. Total de Alfab.• 

Aguassal ientes 30.054 395.790 

Baja 

1,238.682' 

Chihuahua 94.806 1,453.411 

Dist. Federal 227.608 5,462.684 

Durango 55.624 740 .130 

Guanajuato 379.422 1 ,910.604 

Guerrero 394.310 1,073.014 

Hidalgo 226.954 869.884 

Jalisco 284.876 2,9!7.323 

Edo. Me>:. 543.528 5,478.799 

i•lichoacán 353.528 1,687.462 

More los 88.714 653. 431 

Nayarit 55.296 432.194 

Nuevo León 94.385 1,933.702 

Oa>:aca 474.745 1,249.297 

• El lndice es\A calculado con el total nacional de analfabetis•o: 6,161.662. Habs. El total de la 
población nacional es 91,249.645. Habs. XI CENSO GENERAL DE POBLACJON Y VIVIENDA, 1990. Resultados 
Definitivos, INE61, 1993. 
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Puebla 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 99.:055;. '1,344~595 

Tla>:cala 50.075 399.891 

VeracrLtz 694.101 3,106.903 

Yucatán 133.823 709.699 

Zacatecas 72.972 665.787 
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4.4 

POBLACION 6-14 A;::ios, ESCOLARIZADA" 
1 

EDAD TOTAL 

6 79.5 

99,9 

93.1 

91.8 

86.6 

79.4 

14 69.5 

TOTAL 6-14 85.8 

• Datos tomados del XI CENSO GENERAL DE POBLACIOH Y YIYJENDA, 1990. Resultados Delinitivos, JNEGJ, 1993. 
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4.5 

NIVEL DE INSTRUCCION• 

POBLACION DE 15 AÑOS O MAS 49 610 876 

SIN HJSTRUCCION 667 481 

CON PRIMARIA INCOMPLETA 11 289 043 

CON PRIMARIA COMPLETA 9 553 163 

CON INSTRUCCION POSTPRIMARIA 21 087 094 

NO ESPECIFICADO 1 014 095 

• Datos losados del XI CENSO GEHERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1990. Resultados Defüitivos, 1NE61 1 1993. 
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4.6 

POBLACIDN OCUPADA• 

TOTAL 23 403 413 

NO RECIBE HJGRESOS .. 1 . 690 '126 

MENOS DE 1 S •. 1'1~ 

1-2 S.1'1. 

2-3 S.M. 3 542· 069 . 
3-5 S.M. 2 283 543 

MAS DE 5 S.M. 780 769 

(S.M.: Salario mínimo) 

•Datos tooados del X! CENSO GENERAL DE POBLAClON Y VlVlEHDA, 1990. Resultados Definitivos, HIE61, 1993. 



4.7 

CONDICION DE ACTIVIDAD 

ÁCTIVA E4 063 E83• 

-OCUPADA E3 403 413 

-DESOCUPADA 659 870 

INACTIVA 3(1 816 069 

NO ESPECIFICARON 1 034 495 

TOTAL 55 913 847 

• Población de 12 años a o!s. Datos to•ados del Xl CENSO GENERAL DE POBLACJON Y VlVlENDA, 1990. 
Resultados Definitivos, JNE6l 1 1993. 
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4.8 

.EVOLUCION.DE LA POBLACIONº 

80 ....................................................................................................................... . 

60 

40 .... ; ................. ;, ......................................................... . 

20 

19GO 1970 1990 
o 

1111 Series P.. 

----··----···-·---·-·-----·-
• En el periodo 1930-1990. Los datos representan •iliones de habitantes, XI CEl/50 BENERAL DE POBLACJON Y 
VIVIENDA, 199(1, Resultados Definitivos, !NESI, 1993. 
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4.9 

POBREZA EN LATINDAMERICA' 

Indice de Pobreza Extrema** 

Pobreza 
62.0% 

Otros sectores 
38.0% 

• Para una aproximación al significado de 'Pobre2a crltica', consultar la cita 75, 59 !N.A.J. Dalos del 
Banco Hundial: población total, 440 Hill., en la pobreza, 270 Hill. 
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4.10 

CONDICIDN DE ACTIVIDAD ECONOMICA' 

B O r--'--'--------~R~e:!g~i~s~t~r~o~1~9~9~0;:_ _________ ~ 

60 

40 

20 

o 
Eoon . .A.oti v Eoon.lneiotiv. s/inf. 

B Series A 

• Porcentaje respecto a la poblarión de 12 años y •As. Los datos censales registraron mas de 14 eillones 
de personas eronó•icanente activas, Coeo inactivas se cuentan: amas de rasa, estudiantes, jubilados , 
pensionados, etc. XI CEllSO GEllERAL DE POBLACJON Y VJVIENDA, 1990. Resultados Definitivos, INEGJ, 1993. 
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4.11 

OCUPACION POR SECTORES ECONDMICOS• 
'· '· '" .- ... · .. · .. '·;·,··. . .. 

50 .......................................................................................................................................................... .. 

40 ........ ; ....................................................................... .. 

GO 

20 

10 ........ 

o 
Primario Seundario Terciario n/inf. 

• Series A 

•XI CEllSD 6EllERAL DE PDBLACIOH Y VJVJEl/DA, 1990. Resultados Definitivos, IHEGI, 1993. 



4.12 

Alfa betas 
8?.4 

INDICE DE AL_BETIZADOS' 

Registro 1990 

Analfabet 
12.4 

133 

• El 87.4 l de los habitantes de 15 años y aás, saben leer y escribir. Sin e~bargo la población 
analfabeta aun asciende a 6 161.662 personas. XI CENSO GEtlERAL DE POBLACIOH Y YlYIEtlDA, 1990. Resultados 
Definitivos, ltlE61, 1993. 



134 

4.13 

NIVEL DE .INSTRUCCIDN': 

40 

30 

20 

10 

o 
Sin InBt. Prim. Inc. Prim. Comple InBt. Poi;tprim 

111 Series A 

• Distribución de la Población de 15 años y oás. La µoblación de 15 años y oás que "rece de instrucción 
constituyó el 13.4 X. El µroaedio de escolaridad auoento de tercero de µrioaria en 1970 a sexto de 
µriearia en 1990. XI CENSO GENERAL DE POBLACJON Y VlVIEHOA, 199(1. Resultados Delinitivos, JNEGl, 1993. 



4.14 

Egreso 
36.9% 

EFICIENCIA TERMINALª 

Deceso 
3.2% 

Desercíon 
22.4% 

• La Educación y la pobma en Hbico, CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS A.C., 1992, !Ver Referencias 
He1erogrilficasJ. 
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4.15 

. DEFICIT EDUCATIVO'.· 

20 ...... , .................................................. .. 

15· ........................................................ .. 

10 ......................................................... .. 

5 

Analfabetas Prímaria s/t. Secund. 
o 

111 Series A 

• La grAlira representa, potenriahente, la de1anda de Educación de adultos, el déficit, se encuentra en 
la población de las zonas rurales. 
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4.16 

Chiapas 
19.7% 

ANALFABETISMO PRIORITARIO POR ENTIDAD• 

Oaxaoa 
17.5% 

Veracruz 
25.6% 

/ 
Puebla 
17.1% 

137 

• El analfabetis10 se define coao la no-capacitación en ledo-escritura. Los porcentajes se citan en 
relación con el resto del país, con un total de: 6 161.662 analfabetas. CENSO GENERAL DE POBLACJON Y 
VIVIENDA, 1990. Resultados Definitivos, INESI, 1993. 



4.17 

ANALFABETISMO NO PRIORITARIO POR ENTIDAD' 

Campeche ... 
,r1'1'ií ........ . 

24, 5% /f~!!::::::::::::::: 
:.·::::: :: : : : :::::: :: :: : ........................ ......................... .......................... ........................... ............................ ............................ 

Quintana Ro 
17.8% 

.................. 

Aguas calientes 
15.2% 

---.... Baia California 

---~. 24.9% 

8.0.Sur 
5.4% 

// 

/Colima 
12.3% 

138 

• El analfabetisoo funcional se define co10 Ja posibilidad de desarrollar actividades poco re1uneradas 
sin capacidad de ledo-escritura o por aedio de formas eleoentales de lectura. 
Los porcentajes se citan en relación con el resto del país, con un total de: b lbl.bb2 analfabetas. XI 
CENSO GENERAL DE POBLACJON Y VIVIENDA, 1990. Resultados Definitivos, JllE61, 1993. 



4.18 

ANALFABETISMO POR SEXO' 

Mujeres 
62.6% 

Hornbres 
37.4% 

• Datos to1ados del Xl CEHSD GENERAL DE POBLACJOH Y VJVJEHDA, 1990. Resultados Definitivos, JHE61, 1993. 
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