
Revista Educación 19(2): 71-79, 1995

DESARROLLO ECONOMICO'SOCIAL Y EDUCACION
UNA APROXIMACION TEORICá.

A lo largo de la historia, una serie de
teóricos político-económicos que van desde

John Locke (Godoy, 1'992) y Adam Smith
(Avetikian, 1987) en el siglo XVI[, hasta J.
Maynard Keynes (Sunkel y Pa2,1982) y Fried-
man (Sunkel, 1988), para mencionar algunos
trascendentales del siglo )O(, han perseguido
un ideal común: lograr mayor acumulación de
riqueza para mejorar la forma de vida de to-
dos los individuos y la sociedad en su conjun-
to. Esto es lo que se ha llamado desarrollo
económico-social (CENDES, 1969; Varsavs§,
1971), en procura del cual se han Puesto en
práctica nümerosos estilos (CENDES, 1969;
Varsavs§, 1971). Rama (1977) asegura que to-
do estilo de desarrollo, al poseer un conjunto
de normas más o menos coherentes, explícitas
e implícitas que rigen la vida humana, implica
un modelo de educación que le permite man-
tenerse a lo largo del üempo, al ir adaptando
continuamente los individuos que ingresan al
sistema, a su funcionamiento, aunque dicha
intencionalidad no siempre sea reconocida'
Una revisión de diferentes explicaciones teóri-
cas del ligamen íntimo entre desarrollo econ&
mico-social y educación, se realiz.a en el pre-
sente artículo, con miras a develar los efectos
que los Programas de Aiuste Estructural, apli-
cados a nivel laünoamericarro Paru hacede
frente a pesadas deudas extemas, han ejercido
en la educación superior, en épocas recientes.

Etapas htstórtcas de la relación
entre educación y desarrollo
económlco-sodaf

Se pueden distinguir tres eaPas diferentes
en las relaciones entre educación y desarrollo

Sonia María Amador Berrocal

económico-social, a lo largo de la historia. En
la primera, vigente hasta inicios del siglo )O(,

la éducación fue concebida como Ia acüvidad
que se desarrollaba en la escuela, en forma
sistemática, conducente a transformar a las
personas en ciudadanos. A esta concepción
contribuyeron los procesos de conformación y
consolidación de los estados nacionales así

como el liberalismo del siglo )OX, cuyos fines
educativos estaban desdnados a formar indivi-
duos con códigos culturales comunes, capaces

de ejercer sus derechos civiles elementales
(Tedesco, 1991).

Posteriormente, en el período de pos-
guerra del segundo gran conflicto bélico, con
l,os problemas de la reconstrucción, se hizo
necesaria la reactivación de la economía y la
acumulación de capital, que impulsaran fuer-
temente el desarrollo, concediéndose gran im-
portancia a la producción, el empleo y Ia dis-
tribución del ingreso. En esta segunda etapa la
educación pasó a ser considerada como la via
que permitiría a todos los individuos adquirir
lás destrezas necesarias para participar en la
fuerza de trabajo eficientemente, evitando así

la pobreza; por lo tanto, el dinero que se con-
sumiera en educación, debía ser visto como
una inversión en capital humano, que even-
tualmente aumentaría Ia productividad por tra-
bajador, produciéndose como consecuencia, la
elevación en el total de ingresos; dicha con-
cepción es conocida como Teoría del Capital
Humano y fue la que condujo en América La-

tina desde fines de los años 1940 hasta los
1970 ala gran expansión de todos los niveles
educativos (Mendiola, 1988).

La creencia de que la educación contri-
buiría a la formación y al desarrollo en los
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países latinoamericanos, entró en crisis duran-
te los años 70 cuando sectores muy importan-
tes de las sociedades, y en algunos casos hasta
los propios estados, perdieron confianza en su
c.apacidad, como propulsora del desarrollo y
de la satisfacción de las necesidades básicas
de la población, pasándose entonces del ,,opti-
mismo pedagógico" al ,,suicidio educativo,,
(Braslavs§, 1,987: 75), en que se cuestiona la
pertinencia y necesidad del saber elaborado y
de los sistemas de educación formal y como
consecuencia, la necesidad de las grandes ma-
yorías de acceder a ellos, perdiéndose enton-
ces el sentido de la educación. Dicha siruación
podría identificarse como la tercera etapa en
las relaciones entre educación y desairollo
económico-social.

Algunos análisls teóricos

Se han propuesto múltiples análisis basa-
dos en diversas perspecüvas teóricas, tratando
de explicar si la educación puede ser uülizada
exitosamente como un medio para eliminar la
pobreza y promover la igualdad en la distribu-
ción del ingreso, los cuales han sido recopila-
dos por varios autores (Mendiola, 1988; pania-
gua,1992).

La explicación elaborada por Bowles y
Gintis (citado por Mendiola, 1988: 10) asegura
que la producción es un proceso además de
técnico, social y que es la estructura económi-
ca capifalista la causante de la distribución de-
sigual de los bienes, no las diferencias en des-
trezas y aptitudes, como sugirieron los propo-
nentes de la Teoria del Capital Humano, por
eso es necesario enfatizar en las relaciones so-
ciales de producción, más que en las relacio-
nes técnicas de producción. Partiendo de esta
base propusieron el "principio de correspon-
dencia", según el cual los sistemas educaiivos
se establecen y operan en función de las ne-
cesidades cambiantes del sistema productivo,
de ahí que parre de los propósitos fundamen-
tales de la educación sea reproducir la divi-
sión del trabaio y las relaciones sociales de
producción, en cada generación. Esto es im-
portante para asegurar un proceso de produc-
ción lucrativo, pues debe recordarse que den-
tro del sistema capitalista el lucro es la razón
fundamental que guía al proceso de produc-
ción, objeüvo que a la vez provoca posiciones

antagónicas entre los capitalistas y los trabaja-
dores, pues los primeros procuran extraer la
mayor cantidad y calidad de trabajo al menor
salario posible, generándose entre ambas partes
un intenso conflicto que se apLaca por la impo-
sición de la estructura anridemocrárica dá la
empresa capitalista. La división jerárquica del
trabajo basada en la tecnocracia y la meritocra-
cia es el sistema que opera para mantener esta-
ble a la estructura antidemocrática, pues como
se indicó, la división del trabajo y la nafixaleza
del mismo originan y mantienen desigualdades
económicas y sociales entre los trabajadores.

El sustento teórico de esta explicación se
encuentra en Althusser (1975), según el cual
toda formación social depende de un modo
de producción dominante y debe a la vez que
produce, reproducir las fuerzas productivas o
fuerza de trabajo, así como las relaciones so-
ciales de producción existentes; la fuerza de
trabajo se reproduce en las instituciones edu-
cativas, al margen de Ia producción, donde los
individuos adquieren conocimientos utilizables
en los diferentes puestos de la producción:
aquellos que se incorporan a la producción a
nivel educativo de primaria pasarán a ser
obreros; los que lo hacen a nivel de secunda-
ria serán los técnicos; algunos de los que con-
cluyen el nivel universitario, constituirán el
grupo de los profesionales y otros, en el estra-
to más elevado, pasarán a formar los cuadros
dirigentes superiores.

Todo este entrenamiento se adquiere
mediante formas que aseguran el sometimien-
to a la ideología dominante pues desde que el
niño se inicia en el preescolar y la primaria
debe aprender una serie de normas de con-
ducta que lo preparan para aceptar el respeto
de la división técnico-social del trabajo esta-
blecida por medio de la dominación de clase,
no siendo esto otra cosa más que un aprendi-
zaje de las reglas de sumisión al orden esta-
blecido.

En las sociedades capitalistas, asegura
Althusser (797», el aparato ideológico del es-
tado que se emplea para lograr la hegemonía
política e ideológica necesaria en la reproduc-
ción de las relaciones sociales de producción,
es el aparato ideológico escolar, como conse-
cuencia de una lucha violenta de clase, políti-
ca e ideológica contra el antiguo aparato ideo-
lógico del estado dominante.
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Por lo tanto, en Ia reproducción de las

relaciones de producción es de vital impor-
tancia la ideología que legitima Ia violencia y
contribuye a lograr el consenso entre las cla-
ses dominadas y dominantes; es en este as-

pecto en donde tarnbién destaca el importan-
te papel que iuega la educación a nivel supe-
restructural, como aparato ideolÓgico del es-

tado, ya que por medio de ella se elabora, in-
culca y reproduce la ideología dominante, o
como proponen Bowles y Gintis (citado por
Mendiola, 1988: 10), se produce el "principio
de correspondencia", puesto que la educa-
ción está al servicio de la reproducción de la
ftterza de trabaio y de las relaciones sociales
de producción, negándose con ello la posibi-
lidad de que Ia educación altere los orígenes
estructurales de Ia desigualdad'¡ consecuen-
temente que actúe como agente de cambio
social.

Otras posiciones un tanto contrastantes,
corno las dé Giroux (1983) y Apple (1986),

enfatrzan en que las instituciones educativas
no solamente legitiman y difunden Ia ideolo-
gía dominante, sino que también proporcio-
nan el desarrollo intelectual necesario para
poner en cuestionamiento a la hegemonia y
con base en ello reestructurar Ia oposición
capitalista. La introducción de modificaciones
en la ideología dominante es realizada por
Ios "intelectuales or¡¡ánicos", cuyo fundamen-
to teórico lo proporciona Gramsci (\97), el
cual concibe coflIo "intelectual orgánico" al
individr.ro que se destaca en su propio medio
debido a las exigencias impuestas por una
necesidad específica en el campo de la pro-
ducción económica, como por eiemplo el
e[rpresario capitalista, que representa un
producto social superior con habilidades de-
sarrolladas para dirigir, innovar y tomar deci-
siones, es un inteiectual en sí, que crea al
técnico de la industria, al especialista en eco-
nonría, indispensahles para rcalizar, él mis-
l1lo, su labor; el empresario intelectual debe
ser Lrn buen organizador de la sociedad y te-
ner la capacidad para selecciooar a los em-
pleados capaces de eiecutar la actividad orga-
nizadora, al margen de la administración,
qr-rienes a la vez actúan como intelectuales en
su propio ámbito; resulta entonces que las ac-

tividades de los intelectuales orgánicos son
"especializaciones" dentro de toda la ac¡ividad

productiva, que toda clase nueva establece
consigo, teniendo por lo tanto cada clase sus

propios intelectuales, forjadores del cambio'
Según Apple (t986) y Giroux (1983) en

la institución educativa entonces se acepta y
reproduce la ideología, pero a la vez se com-
bate y discute su reproducción, lo cual provo-
ca que la mencionada ideología sufra modifi-
caciones, pues ésta no es algo que se impone
simplemente a las personas como un producto
de la estructura, sino que es un producto de
los mismos individuos, de todas sus activida-
des culturales.

La situación en América l¿,tilra

Analizando la situación en América Laü-
na, se encuentra que el estado es muy fuerte
frente a los grupos hegemónicos internos, lo
cual le concede gran autonomía relativa y por
lo tanto mayor capacidad para determinar las

políticas a seguir en los diversos aspectos, así

Lomo el desarrollo de la hegemonía capitalista
que favorezca los lineamientos seleccionados,
por lo tanto, la educaciÓn es perfectamente
utilizable como un instrumento a su servicio,
tal como proponen Carnoy (7984) y Carnoy y
Levin (Mendiola, 1988; Paniagua, 7992); di-
chos autores indican que el estado se ha con-
vertido en parte muy importante dentro del
sistema de producción y que la función edu-
cativa es asumida principalmente por éste, de
ahí la necesidad de comprender cuál es el pa-
pel que se le está concediendo a la educación
áenro del engranaje estatal, sobre todo en el
caso de sociedades capitalistas dependientes
con sistemas democrático-iiberales, como es el
caso costarricense (Paniagua, 7992), que se

analiza más adelante.
Esa perspectiva economicista de la edu-

cación en América Latina, a pesar de la gran
expansión cuantitativa experimentada, como
se trata luego, se ha visto enfrentada a dos
factores no previstos (UNESCO, CEPAL y
PNUD, s.f.,a), que se explican a continuación:

- En primer lugar se desligó la cantidad de
años de estLldio, del monto de los ingre-
sos a devengar eventualmente por las per-
sonas. EI fenómeno se presentó debido
tanto al crecimiento del número de pues-
tos autogenerados o economía informal,
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como a los requerimentos particulares de
las nuevas actividades económicas.

- En segundo lugar, los nuevos procesos y
productos introducidos por innovaciones
tecnológicas, tampoco requirieron de
una formación específica.

Consecuentemente se hizo evidente la
pérdida de funciones de la educación en
cuanto a garuntizar la obtención de altos in-
gresos, diluyéndose así la perspectiva y el
rumbo a seguir por ella. De esta manera llega
a presentarse cada vez más intensamente la
coexistencia de la segmentación y la estratifi-
cación social, con niveles y formas de partici-
pación muy heterogéneos (Camacho, 1991).
Se habla hoy día del dualismo educativo entre
lo clásico y lo moderno (UNESCO, CEPAL y
PNUD, s.f.,b), que es moüvo de preocupación
y de controversias (Camacho, L991,; Herrera,
1991; Segnini, 1997), destacándose la pérdida
de identidad cultural y de metas claras, en la
educación (Lechner, 1986; Brunner, 1,987).

En términos numéricos, sólo Ia expan-
sión educativa universitaria pasó en América
Latina de quinientos mil estudiantes en 1960 a
seis millones aproximadamente en 1990, lo
cual representa cifras nunca antes alca¡zadas,
superiores aún a las de los países desarrolla-
dos (UNESCO-CRESAIC, 1991). Analizando la
situación más detalladamente, se observa que
de 1960 a 1970 la tasa de crecimiento anual
fue de aproximadamente el L00/0, de 7970 a
1980 superó el t5o/o y de i980 a 7990 se ha es-
timado el )0/0, porcentaje que aparenta ser
apenas un sostenimiento del nivel alcanzado
hasta inicios de los años 80, que si se conside-
ra dentro del contexto de crisis económica vi-
vido, es más bien un saldo positivo (Rodrí-

9ue2,1.992).
Ese crecimiento global del 3o/o tuvo sus

variantes en el ámbito latinoamericano, pues
hubo países que claramente incrementaron su
matrícula universitaria, como Argentina y Uru-
guay, otros la mantuvieron, el caso de México
y El Salvador, mientras varios experimentaron
decrecimiento, como Nicaragua y Bolivia. Tal
variedad de situaciones es indicadora de las
diferentes estrategias y procesos empleados
por las universidades para afrontar la crisis de
financiamiento derivada de las restricciones
presupuestarias del período (Rodríguez, 1992),

íntimamente ligadas al papel que los diferen-
tes estados confieren a la educación, y a la si-
tuación anteriomente esbozada para el Sub-
continente.

Para Costa Rica, Mendiola (1989) ha de-
mostrado que la reforma democratizante ocu-
rrida en los años de 1970, a pesar de que brin-
dó a un número mayor de estudiantes con si-
tuaciones social y económica desventajosas, Ia
oportunidad de ingresar a la educación supe-
rior, se convirtió en un sistema que los distri-
buye en forma bastante correspondiente con
su origen social y su posterior destino ocupa-
cional; dicha reforma condujo entonces a un
sistema reproductor de la estructura existente,
puesto que entre las personas de clase alta se
dan mayores posibilidades de acceso a Ia uni-
versidad más prestigiosa y se presentan meno-
res porcentajes de deserción, contrariamente a
lo ocurrido entre los estudiantes más pobres.
Además el mercado de trabajo completa el
proceso de estraüficación entre los graduados,
según la institución donde obtengan su úrulo.
En esas circunstancias entonces, la expansión
universitaria satisfizo las necesidades de capi-
tal humano, pero mantuvo el status quo de los
distintos grupos socioeconómicos, dentro de
la sociedad (Mendiola, 1989). A esta situación
Rama (1987) la clasifica como modelo seg-
mentario, e indica que se presenta en aquellos
países latinoamericanos donde los principales
sectores demandantes de educación son las
clases medias, dominantes en la sociedad civil,
en conjunción con un estado cuyo proyecto
político intenta la integración social; el sistema
ofrece a los miembros de las clases alta y me-
dia alfa, la oportunidad de formarse para el
desempeño de los puestos superiores, asegu-
rando así procesos de socialización homogé-
neos para dichos estratos.

Análisis teórico para Costa Rica

Paniagua (1992), al hacer un análisis teó-
rico de la relación existente entre estado y
educación, indica que se da a nivel mundial
una distribución desigual del poder y de las
fuerzas políticas, que provoca la aparición de
estados con menores posibilidades de acceso
a los recursos, conocidos como estados de-
pendientes. En este tipo de sistemas, el estado
es relativamente más poderoso que las clases
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internas dominantes, de ahí que tenga mayo-
res posibilidades de desarrollar una hegemo-
nía en esas sociedades, pero alavez es un es-

tado débil, dependiente de la economía, la

tecnología, la ideología, etc., de los estados
centrales. Para dichas sociedades Ia educación
es particularmente importante, pues por un la-

do ésta sirve en la preparación de las élites y
los cuadros de trabaio necesarios y por otro se

emplea como medio pata la movilidad social;
simultáneamente el sistema educativo puede
actuar también discriminatoriamente en su
oferta de oportunidades a los ciudadanos, esti-
mulando así las desigualdades sociales' Tales
funciones de la educación, principalmente a

nivel universitario, que es donde se produce
conocimiento, pueden mantener o asumir po-
siciones de reto para el orden establecido en
la sociedad, constituyéndose así las institucio-
nes educativas en la arena donde se debaten
diversas ideologías. Siguiendo a Althusser, Pa-

niagua (1992) asegura que se establece una lu-
chi por la hegemonía, en donde la cultura de

Ia cláse dominante se convierte en la cultura
de la sociedad, la cual debe ser transmitida
para la reproducción de las relaciones de pro-
ducción; la socialización es el vehículo que
opera en el sistema educativo como aparato
ideológico del estado, contribuyendo a lograr
el consenso entre las clases dominantes y las

dominadas, sirviendo entonce§ a manera de
control social. Son principalmente las universi-
dades quienes colaboran en la formación de

los intelectuales orgánicos (haciendo Paniagua
eco de las ideas gramscianas), de los cuales
surgen grupos interesados en quebrar la hege-
monía dominante para establecer alternativas,
generándose así procesos de transformaciÓn
social. Con base en estos razonamientos teóri-
cos, el autor en mención sintetiza en los si-

guientes puntos, un marco teórico para anali-
zar la función de Ia educación en una socie-
dad dependiente como la costarricense:

"1 La dinámica de la educación debe ser ¡nalizada co-
mo parte del conflicto más general que se origina
en lá naturaleza del sistema de producción de
nuestros países, como consecuencia de sus desi-
gualdades económicas y políticas.

En las sociedades periféricas, debido a la relativa
debilidad de los sectores de capital, el estado juega

un rol muy importante no sólo en el proceso de

acumulación privada sino también en el estableci-
miento de la hegemonía del capitalismo depen-
cliente. L educación como un aparato ideológico
del estado <Iesempeña un importante rol en ambos
procesos.

3. Sin embargo aunque los aparatos del estado de-
pencliente, incluyendo la educación, iuegan ese ro[,

iarnbién es cierto que el estado -como materializa-
ción y conclensación de las relacit>nes de clase y

como un objeto de la lucha política de clase- no

sólo desarrolla su propia dinámica sin<> que es su-

jeto tarnbién de clos dinámicas ct>ntendientes: rle

ios t..t.rt t de capital que intentan reproducir las

relaciones <le producción en [a sclciedad y de los

movimientos sociales que tratan de expandir sus

posibilidades econí>micas y sus derechos sociales y

políticos.

4. En una sociedad políticamente democrática -i'e'
Costa Rica-, el estado ofrece el espacio para la lu-

cha política entre los diferentes grupos sociales que

tratan continuamente de influenciar sus productos:
las potíticas públicas. En el caso de la educación,
esa lucha se expresa en la contradicción entre re-

formas dirigidas a satisfacer las necesidades de "ca-

pital l-rumano" del capitalismo dependiente- y 
-refor-

mas dirigidas a crear igualdad de oportunidades' en

la realización de ideales democniticos

5. Para estudiar la ¡atwaleza del cambio educativo en

una sociedad dependiente, deben ser identificadas
las más importantes fr:erzas contradictorias que
pañicipan en el conflicto social. También es nece-

sario éstudiar el contexto histórico del cambio edu-

cativo, así como los intereses y relativo pocler de

k¡s cliferentes grupos que están tratando de influen-
ciar la política educativa y [a estructura del sistema

educativo" (Paniagua, 1992: 29-30).

Tanto los estudios realizados a nivel na-

cional por Roias (1992) y Rovira (1992), como
a nivel latinoamericano (Rama, 1984), refleian
esa situación ambivalente esbozada en la ex-
plicación teórica propuesta por Paniagua, en
que se encuentra un país dependiente como
Cosu Rica, al deterninar sus políticas educati-
vas, que por un lado deben prolnover en for-
ma democrática la superaciÓn intelectual de
los ciudadanos a través de la educación, pero
por otro deben someterse a los acuerdos flr-
mados con los organismos internacionales,
quienes le inducen a imponer nuevas formas
de acceder a la educación, coartando así la
movilidad social.
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Efectos del ajuste estructural
en la educación superior

Ya que los programas de ajuste estructu-
ral implican una disminución en el gasto pú-
blico para reprimir la demanda agregada inter-
na, los gobiernos deben decidir a qué sectores
afectar y en qué proporción.

Analizando los efectos del ajuste estruc-
tural en el gasto social, Lewin formuló un mar-
co de ref'erencia teórico sobre las fuerzas que
influyen en el gasto educativo (citado por Rei-
mers, 1989: 4); también indicó que otros facto-
res como la deuda externa, las condiciones
impuestas por los organismos prestatarios, la
reducción del comercio y de la ayuda interna-
cional, operan reduciendo la capacidad de los
gobiernos para financiar la educación. El men-
cionado autor propone siete hipótesis para ex-
plicar el impacto de la reducción:

"1. en períodos de recesión, los presupuestos educat!
vos tienen mayor probabilidad de sufrir una pro-
porción sustancial del peso del aiustei

2. con presupuestos estatales reducidos es probable
que ocurran cambios estructurales en su distribu-
ción, desmejorando los gastos no salariales o de
capital;

3. el gasto, al menos en términos unitarios, a nivel
primario, sufrirá más con relación al gasto a nivel
secundario, el cual a su vez, sufrirá más con rela-
ción al gasto a nivel terciario;

4. la educación formal sufrir:á menos que la educa-
ción preescolar o no formal;

5. las reducciones en los gastos corrientes resultaÉn
en reducciones en calidad;

6. la importancia de recuperación de costos aumentará;

7. aumentaú la dependencia de la asistencia intema-
cional para la innovación y el desarrollo curricular"
(Reimers, 1989:4).

Según indica Reimers (1989), mientras al-
gunos estudios han revelado que en todos
aquellos países en que debe cumplirse con el
pago de una pesada deuda extema, se restrin-
gen los gastos de inversión del gobiemo en sa-
lud y educación, otros trabaios no han logrado
confifinar que tal cosa ocurra; hay por lo ánto,
evidencias contradictorias y escasas, acerca del
impacto de la deuda en la educación, que no

es el único efecto a considerar; paralelamente
se ha reducido la oferta del crédito y se aumen-
taron los condicionamientos asociados a nuevos
créditos, por parte de los organismos financie-
ros intemacionales. A la influencia ejercida por
este conjunto de factores llama el autor en men-
ción "crisis de Ia deuda" (Reimers, 1989), cuyo
impacto se da en dos sentidos: en forma directa,
disminuyendo la cantidad de divisas disponibles
para el sistema educaüvo, e indirectamente, el
proceso de ajuste reduce al presupuesto educa-
tivo en términos reales. El primero trae como
consecuencia la disminución en la compra de
equipos y materiales, algunas veces tan elemen-
tales como revistas y libros, siruación que periu-
dica a investigadores y educadores, pues los de-
ja aislados de los conocimientos que se están
generando en otras partes del mundo. El segun-
do efecto se produce porque el presupuesto
educativo avanza a la reraguardia de la tasa de
inflación, por lo tanto su valor real disminuye,
aún cuando Ia suma nominal aumenta.

Es posible que la reducción directa o indi-
recta del presupuesto en educación afecfe a la
calidad de la misma, por varias vías diferentes:

a. I¿ reducción del salario real de los educa-
dores, desmoralizay alavez crea una at-
mósfera poco atractiva tacia la profesión.

b. Aumenta la cantidad de educadores ióve-
nes y contratados provisionalmente.

c. Se eleva el número de alumnos que cada
profesor debe atender, disminuyendo en
esta forma, la demanda de educadores.

d. Los educadores que continúan laborando
para el sistema, ya sea porque siguen
siendo atraídos por éste o porque no tie-
nen otra opción en un mercado de tra-
bajo reducido, se comprometen con
otros puestos para aumentar su ingreso,
lo cual podría ir en detrimento de la cali-
dad de su docencia.

e. AI reducirse las posibilidades de partici-
par en intercambios internacionales, dis-
frutar de becas o adquirir materiales y
equipos, los educadores tienden en el
largo plazo a quedarse rezagados en sus
conocimientos y a desmejoraÍ la docencia.
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f. tos rubros del presupuesto educaüvo no
cubiertos por contratos sindicales, pof
ejemplo becas y materiales didácticos,
üenden a ser mayormente afectados.

Después de un amplio estudio comparaü-
vo de los palses latinoamericanos, Reimers
(1989) concluyó que conforme aumenta el nivel
de endeudamiento, disminuye el gasto en edu-
cación y al descender éste, aumena la propor-
ción destinada a los salarioq pero se ven afecta-
das partes presupuestarias no protegidas por
contratos sindicales, a las que él llaÍta "¡rorcio-
nes blandas" del prezupuesto, por ejemplo be-
cas, materiales y asistencias. I¿ deuda acf:a so-
bre la educación reduciendo zu tasa de e4pan-
sión en czrda país; ya que la población continúa
creciendo en toda la región y que la orpansión
cuantitaüva a partk de los años de 1960 se dió a
costa del detrimento de la calidad, eso implica
que todos los demás factores permanecen igua-
les; por lo tanto, la deuda exteflia está frenando
la orpansión cuantiativa y cualitativa de los sis-
temas educaüvos latinoamericanos, que en las
condiciones del mundo modemo equivale a un
retroceso (UNESCO, CEPAL y PNUD, s.f.).

Concluslones

[¿s relaciones entre el desarrollo econ&
mico-social y la educación se están viendo al-
teradas en los diversos palses como conse-
cuencia de los aiustes económicos que los es-
tados han tenido que realizar para hacede
frente a pesadas deudas extemas. Según los
análisis teóricos consultados, esos cambios
van en detrimento de la educación superior.

A la situación económica desventajosa
de la educación latinoamericana se suma la
crisis ideológica desatada cuando sectores
muy grandes de la población y en algunos ca-
sos hasta los propios estados, perdieron con-
fia¡za en los sistemas educativos como pro-
pulsores del desarrollo y la satisfacción de las
necesidades básicas de la población, cuestio-
nándose entonces la pertinencia y necesidad
del saber elaborado, para el desarrollo de los
palses y los indiüduos, que trajo como conse-
cuencia la pérüda de senüdo de la educación,
con profundidad, ritmos y características pecu-
liares en cada paTs de América tatina.

La educación costarricense en general y
la universitaria en particular, inmersa en este
contexto, no ha sido inmune al problema, de
ahí que también manifieste síntomas de "deva-
luación" y pérdida de co¡fia¡za en ella.
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