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INTRODUCCION 

La situación de la educación ha sido muy discutida -

en todo el mundo y, sin embargo, sigue siendo un gran problema para la 

humanidad. A simple vista puede verse.que las estructuras sociales no -

favorecen el acceso a la educación detoda la población. En general, el ac-

ceso a la educacicS'n lo tiene aolamente una pequefta élite de la población, 

sobrebdo la educación de nivel auperior. Aún aaíhay una serle de condi-

ciones que han actuado positivamente en la expansión de los servicios ed~ 

cativoa en América Latina : la con centraci&n de la población, el creci- .. -

miento y la diversificación de· la economía. cambioa en la composición de 

la fuerza de trabajo, ampliación en las vías de comunicación, aumento de 

la mwilidad social, etc. La educación se hace más accesible, pero no por 

ello más democrática, ni tampoco más funcional a los requerimil!ntos de 

lae sociedades. Además, la sociedad que estructura la educación en fun--

clón de los intere1e1 de quienes sustentan el poder, encuentra en la educ!. 

ción un Cactor fundamental para la preservación de eel¡! poder. 

México e• un paíe con ca•i 70 millones de habitantes. 

De cada 100 habitantes, Z3 de elloe son con11iderados analfabetos, es de--

cir, que no 11aben leer ni e11cribir, -que nunca han tenido contacto con la 

palabra e•crita .• Exi11ten ademia mile• de pereona• que pueden Jeer y es-

cribir un poco, pero que aon incapacee de comprender. un texto con un co!! 

tenido máa profundo, La mayoría de lo• mexicanos no puede te_rmina~ ni -

.• 
·:: 

.''. 
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siquiera la escuela elemental, siendo el promedio de educación escolar -

en el pa(s de cuarto al'lo de primaria. Las personas marginadas de la ed.!!, 

cación y de la ir1formación, son seres marginados de otros :rectores como 

son servicios públicos, participación pol(tica, recursos económicos, as( 

vemos que nos estamos enfrentando a una situación de injusticia y margi

nación atroces. La miseria de nuestro pueblo se origina en una ausencia -

de oportunidades de mejorar su nivel de vida pues está inmerso en un cír

culo vicio.so de pobreza. 

Tradicionalmente, la educación de adultos· formal se 

caracteriza por programas y procedimientos rígidos, dentro de un am--

biente de sala de clases, donde el énfasis se sitúa en la instrucción más -

bien que en el aprendizaje. Este, en consecuencia, se limita a experien

cias vividas al interior de la escuela. En otras palabras, divorcia al est.!!, 

diante de las situaciones reales de la vida, y lo priva de desarrollar un -

sentido autónomo de cri.1ica, de análisis, de autoevaluación. y de toma de -

decisiones, Es decir, es una expresión del sistema educativo tradicional. 

Vista así la educación de adultos está muy limitada, y ésta ha de compre!! 

der toda una serie de aspectos traducidos a tareas concretas encaminadas 

a la promoción humana. No se trata de darle al adulto lo que no recibió -

de nifto, aino proporcionarle medios· educativos propios para el adulto, -

que le sean Útiles en 11u vida presente desde cualquier aspecto y , además, 

que reconozca como educación y cultura el cúmulo de aus conocimientos, 

habilidadea y experiencias despreciadas por 101 ah temas regul ares de - -



vi 

enseftanza. 

La educación de adUltos en ·nuestro pa(s es una nece-

sidad fundamental. Si buscamos dentro de un marco humanizador. encon-

traremos posibilidades de desarrollar'alternativas eficaces para satisfa--

cer eata necealdad. Concretamente el preaente trabajo pretende ia,·orecer 

los elementos para una nueva visión de la educación de adultos dentro de -

las etapa• de alíabetlzación y postalfabetlzación, abarcando materiales de 

lectura para neolectores y su relación con la biblioteca pública. 

Como universitarios, ante elta realidad, nos !!enti --

moa con un compromi10 hacia nueatro pueblo. Y ea a travéa de este traba-

jo que pretendemos brindar una .pequel'la reapuesta a esta realidad que de!. 

graciadamente nos rebasa. Sentimos una honda preocupación ante esta - - -

marginación cultural y de información, y queremos dar respuesta, desde 

el punto de viata de la Bibliotecolog(a, a algunos puntos concretos, ·~al 

como la postalfabetlzación. 

El objetivo de la inveatigaci6n ea mostrar un patiora-

ma del problema que representa la·poatalíabetización en México hoy, 1· --

brindar alguna• aportaciones al respecto, en relación a la relevancia que 

puede llegar a tener la biblioteca en este problema. 

La biblioteca siempre debe fungir como un apoyo a 

101 procesos de aprendizaje de sua usuario.a en los dlferent~• ni,·eles, --

desde alumE.2!-~~l-'e"escolar h&1ta investigadores de todas las áreas, 
'' ' 

apoyo que se des~~rolla::mejorando los servicios d(a a di'a d~ mant?ra que 



atiendan mejor a cada usuario, y se satisfagan sus necesidades reales de 

informa.cicfo, a la vez que se proporcionan loa materiales de lectura, es -

tudlo y consulta adecuados a las necesidades de cada uno, 

vil 

La etapa. de postalfabetización es muy importante en

el desarrollo del proceso de aprendizaje de cada nuevo alfabetiza.do. De - -

esta etapa depende el que llegue a hacer uso o no de su nueva capacidad -

de comuniCación, no obstante, las bibliotecas en México han trabajado al 

margen de 1011 programa• de educación de adultos, De exiltir esta ínter-

acción, 1&1 biblioteca• podr(an colaborar en el reforzamiento de la lecto

eacritura de los nuevos alfabetizados, actividad que loa grupos de educa

ción de adultos no han podido atender adecuadamente. 

Lo anterior parte de conceptos fundamentales, ea - -

decir, de acuerdo a cómo se conciba a la educación de adultos y a·sua -

objetivos, asr como a la biblioteca, a1i' se darán las pautas ·de acción pa

ra atender e_stoa problema.a, a.de~• de que esto• concepto• corresponden 

a una visión poli'tica del mundo, del hombre, y de la sociedad. 

A través de este estudio queremos expre•ar que si -

la biblioteca no tiene como finalidad a alcanzar, el coadyuvar a la trana -

formación de la sociedad mediantr. la formación de la couéi~a de 1u11 -

u1uarios, no tiene sentido su existencia. Y_ queremos enfocar eata Idea a 

la problemática concreta de 1011 adultos recién alfabetizado•, De todos -

aquelloa compatriotas que e1tán al margen de la educación a la que tienen 
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derecho·: que están al margen de expresarse y de manifestar su palabra, -

de't>ronunciar el mundo'! E11peramo1 que este trabajo sea un medio por el 

cual les sea devuelta la palabra que lea fue arrebatada, y que promueva -

un trabajo más cercano a ellos y a su realidad. Que pueda •brir una pue!. 

ta a un diálogo máa fluido entre educadores y educandos, entre bibliot!:_ 

cológos y uwoarioa. 

El estudio consta de siete capilulos. En el primero -

se marcan y definen los conceptos sustanciales del trabajo, y el sentido -

en el que van a ser empleados, además de una breve visión de la realidad 

del analfabetismo en América Latina y en nuestro pai"s. En el segundo ca

pilulo se expresa brevemente lo que es el mundo del adulto y las caracte -

rísticaa de su particular forma de aprender. El capuulo siguiente se re-

fiere a un concepto de alfabetización nuevo, liberador, que marca el cur

so de la investigación, buscando enmarcar a la biblioteca dentro de este -

contexto humanizador de la educación de adultos. El siguiente capuulo es 

un esbozo de la alfabetización en la historia de México, desde la época -

Colonial, hasta nuestro& di'as. En los aub11iguiente1 capiluloa bu1camoa -

adentrarnos más en el concepto y la1 implicaciones de la poatalfabetiza-

ción, a1í como las experiencias realizadas en México al respecto. Por -

otro lado, se expresa la relación entre la· biblioteca y la poatalfabetiza - -

ciÓn, comentando la importancia de loa materiales de lectura para esta -

etSpai . del aprendizaje. Por Último, en el capi\ulo Vil. se presentan 101 -

resultados del estudio realizado sobre la le1ibilidad de los materiales --
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para la postalfabetización y la evaluación de la comprensión de los mismos. 

Creemos que este estudio abre nuevas alternativas -

para que la investigación en B ibliotecología siga avanzando en las áreas - -

de educación, no sólo para adultos, sino en todos.loe ri'.des buscando ante -

todo el desarrollo integral y lib.re de cada persona que se va conformando 

en autor y sujeto de su propio proceso de aprendizaje, buscando también -

la instrurrmtación de la educación permanente, para que la Bibliotecolo-

gi'a como disciplina, brinde respuestas y alternativas, de.sde el quehacer

bibliotecario, a nuestras carencias educativas. También abre posibilida - -

des de completar la formación de los bibliotecólogos dentro de esta Uni-

versidad, pues dando un especial énfasis al estudio, análisis y práctica de 

las pruebas de legibilidad como herramientas fundamentales para la rea- -

lización adecuada de la selección de materiales bibliográficos, así' como -

a la• dile rentes metodologi'as de análisis de la realidad, que favorezcan - -

que los bibliotecólogos puedan aproximarse a la situación que viven sus - ~ · .. 

usuarios, cada vez los profesionales de la Bibliotecologi'a podremos dar-

un mejor servicio a la sociedad. 

Asímilmo, no creemos que ésta sea la Última pala--

bra sino, por el contrario, creemos que a partir de este trabajo quedan- -

muchos cabos sueltos que se pueden retomar para posteriores investiga-

cionea. Consideramos que es importante continuar en esta li'nea la inves

tigación en Bibliotecología, pues laa necesidades son muchaa, y es una -

reapon11abilidad nue1tra, como profe1ionale11, atenderlas. 
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I. DEFINICION DE CONCEPTOS 

Para poder adenti-arnos en el tema de la posta.lfabeti

zación y la biblioteca como un apoyo importante en el proceso de la educa -

ción d;:,· adultos, ea precia? que aclaremos los conceptos que más vamos a 

utilizar en este trabajo, -es decir, qué se entier1de por analfabetismo, por 

alfabetización, por la misma postalfabetiza~ión. qué implica el proceso -

de alfabetización en una. persona. En fin, necesitamos aclarar una serie -

de. términos desde diferentes puntos de vista, ya que consideramos que - • 

la educación no puede ser neutral: cualquier concepción educativa, forzo

samente, nos lleva a una conéepción del hombre, a. una concepción del mu'!! 

do, y a la identificación de las relaciones entre los hombres y entre los -

hombres y el mundo. Hablar de educación de adultos, de alfabetización, 

de postalíabetización, incluso de bibliotecas, nos lleva a tener una posi-

ciÓn poliHca al ubicar, dentro de estos tópicos educatí vos, nuestra con - -

cepci6n hombre-hombre y hombre-mundo, que aoz:i decisivas en el queha

cer de la educación en general, y de la educación de adultos en particular. 

l. ANALFABETISMO 

La definición convencioQal de analfabetismo ha sido: 

la impo1ibilidad de leer y/o eacribir en la propia lengua. Una definición -

quizá má• cienti!ica la da Torre y Lozano, que dice que es: 11 : •• la caren

cia de repertorio• verbales controlado• por estímulos visuales impresos-



z. 
y de repertorio• moto re• con1istentea en el tra.zo de 101 llignos gráfico• - -

de un idioma.'' (1). Es decir, el 11nalfa.beto -eripresenciade un signo gráfi-

co del sistema lingi~(stico de su comunidad- no es capaz de responder con 

el sonido correspondiente (lectura), y no es capaz de trazarlo (e1critura) 

a una velocidad apropiada; y ante una combinación de aignos, no puede u-

nirlos de tal forma que otra persona de la misma comunidad lingü(stica, -

pueda entenderlo. Sin embargo, estos conceptos nos llevan a una situación 

individual, el analfabeto no ha podido o no ha sido capaz de aprender, y -· 

nos lleva a conce!>ir el analfabetismo como una plaga o una enfermedad a 

la que hay que erradicar, como un enemigo a vencer. 

Creemoa que el analfabetismo no e1 un .. fenómeno 

aislado ~i individual, sino la con11ecuencia y la expresión de un estado so-· 

cial determinado; es la manifestación, en el plano educativo, de un con-~ 

junto de factore1 económicos, eociale1, psicológicos y culturales, que ha 

provocado la marginación de grandes fraccionea de la población de toda -

posibilidad de ascenso en la escala social. 

Asímisrno, el analfabetismo está en razón inversa al 

grado de participación activa de laa clases populare1 en 111 propio gobier-

no, Incluso se ha dicho que "·,,el analfabetismo persiste porque continúa 

siendo funcional a 101 mecanismo• .de dominación y explotación local y re- · 

(1) Torre y Lozano, N. de la Duarrollo y evaluación de un modelo de en
sellanza de lectura para adulto11 ••• p •. Z-3 
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glonal, particularmente donde abundan los método11 poco racionales de pr~ 

ducción económica" (Z). 

Asr'puee, ai ampliamos la definición de analfabeto -

como la per1ona incapaz de utilizar la lectura y la eacritura como instru

mentos 1ocialea y culturales, para 1u aplicación efectiva en las esfera11 -

de lae relacione•, tanto de trabajo como de comunicación, noa encontra-

moa con que alfabetoa y analfabeto• pertenecen a doa mundos 11ociocult11-

ralea diatinto1, El mundo 1ociocultural de un alfabetizado, sobre todo en 

la e.Cera del trabajo y el universo de la comunicación, crean una relación 

del hombre con el mundo donde impera un cierto arado de racionalidad o 

de profelionalización que, caai llempre,. •e relaciona con el nivel de es

colaridad alcanzado; mientra• 1f11 e-t mundo 1ociocultural del analfabeto 11e 

limita a trabajar para 1obrevivlr, y 11u relación con el mundo u incon11cie!!, 

te o eeml-incon1ciente. Dude la perspectiva poli1ica y 1ocial, la alfabetl

aación pa1a a aer uno de loa reqiliaitoa, ya no a implemente para " ••• tomar 

lectura de loa derecho•"• 1lno además, para tomar conciencia de la necesJ. 

dad de a1ociaclón con 101 1rupo1 de l9ualea, tanto para el ejercicio efecti

vo de IUI derechos, como para el reclamo de nuevos, 

Por todo esto no debe sorprendernos que el mapa del 

analfabetismo sea má1 o meno1 el ml1mo que el de la pobreza : en ~I 1e -

expre1& la marginación de una parte importante de la humanidad. de gru- . 

poi humanos enteros que ion 101 máa pobre1, 101 peor alimentadoe, los • 

(2) Padua, Jorge. El analfabeti1mo en América Latina. P• 24 
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que menos cuidados médicos reciben, en fin, los que .menos oportunidades 

tienen en todos sentidos (3). 

z. ALFABETIZACION 

Inocente Vázquez A. (4) nos dice que solamente toma,!!_ 

do el.concepto tradicional de analfabe.ta -ea decir, quienes no han supera-

do las fronteras de la alfabetización tradicional: descifrar frasea u oraci~ 

nea - e.xl1ten aproximadamente 800 millone1 de analfabetas en el mundo, -

50 de ellos en América Latina, y 9 en México, Pe1e a 1011 grande• eaíuer-

zo1 que 1e han efectuado contra el analfabetismo, la cifra absoluta ~e anal 

fabetoa aumenta constantemente. Le Thlnh Khol (5) no• dice que de 758 -

millone1 de analfabetas en 1970, en 1980 se registraron 824 millones,· · •. 

aunque el í'ndice de analfabetismo di.1minuye: en 1970 era de 3Z. 4%, 

y en 1980 de Z8. 9%. pero este de acenso ae debe fundamentalmente a la - -

conjunción de do1 factores : el crecimiento demogr,fico y la Insuficiente 

e1colarización de loa jóvenes, acompaftada por una alta proporción de de-

1ercione1, e1 decir, la alfabetizaciCSn o las campafta• de alfabetización no 

han dado una respuesta adecuada a este problema mundial. 

Una posible explicación de lo anterior utá orientada 

al concepto de alfab .. tización que estas campanas han manejado. Loa pro-

1rama11 de alfabetización masiva en general, han sido planeada a e imple - -

(3) El correo de la t·nesco. Afto 33, jun. 1980. p. 5 
(.&) Vázquez A., Inoc .. nte. "La enseflanza de la lengua eecrita para adul'--'

tos ••• " p.Z 
( ;) Khoi, Le Thlnh. "El analfabetismo, un enemigo difí'cil ••• " p. 9 



5, 
mentada• con un concepto médico de "erradicacicS'n y de "lucha extensiva y 

generalizada, como •i el analfabethmo fueee un mal o un cuerpo ajeno a las 

clrcun1tancia1 localee ; 1e han negado a reconocer la base del problema y lo 

han con1iderado un fenómeno individual, aislado de 101 proce101 sociales y 

de 101 condicionamiento• poli'l:ico1. 

Alfabetizar no puede ser solamente en1ei\ar a leer y es

cribir. Es algo má1, es desarrollar en el individuo la capacidad para inter

pretar adecuadamente la realidad en la que 1e eetá inmerso, Es deearrollar 

la capacidad para optar entre alternativas. Ee, en fin, lograr en el individuo 

y en •u comunidad, el trlneito de una cultura oral hacia una cultura e1crita, 

y lo1rar ute trln1lto impl~ica de1&rrollar la capacidad para el ueo de la le,!;_ 

tura como medio para obtener información, y de la eecritura como inetrume!!. 

to de comunicación. E1to sólo·ee puede dar· creando condicione• de vid~ que 

den 1entido a la adquieición de eeae facultadee. Lo1 programa• de alfabeti

zación, por eeo mi1mo, 11Ólo tienen aentido li eetán integrado• a otro• pro

grama• más amplio• de deearrollo econcSmico y eocial. La alfabetización -

adquiere sentido y e• anhelada únicamente cuando conduce a una participa-

cld'n ml1 plena en la cultura y en la eociedad, y a una dietribución ml• equi

tativa de 101 derecho• y privilegio• 1ociale1, económico11 y poli'\icoe, 

Quiú é1ta ha 1ldo la cauu de que, en general,· 1a1 cam

pafta1 de alfabetizacicSn en nue1tro1 pa(1e1 1ubde1arrollados no hayan tenido 

éxito, y de que en 101 contexto• donde la alfabeti11:&ción ha e1tado 
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in11erta en un proce110 global de cambio11 e1tructurale1 de la sociedad, o en 

una coyuntura de expansión económiCa y de ampliación del mercado de tra-

bajo, 11(10 hayan tenido (6), No ea posible formular un método eficaz de --

alfabetización de ma11&1, ma11 que partiendo de 11u problemática y deeenca-

denando en el analfabeta un proceso de bÚ1queda, de creación, de recuper!. 

ción de una palabra que le ha sido arrebatada puesto que"· •• la alfabetiza-

cicfo no e1 un jue¡o de palabra1, 11ino la conciencia reflexiva de la ·cultura, 

la recon1trucción cri\ica del mundo humano, la apertura de nuevo11 cami- -

no11, el proyecto hi1tórico de un mundo común, el coraje de decir su pala-

bra" (7), y decir su palabra equivale a asumir conscientemente la función 

de 1ujeto de 1u hi1toria, en colaboración con 101 demá1 hombrea. 

Dentro de este marco vamos a diferenciar tre1 for- -

ma11 de alfabetización que se abordarán a lo largo del trabajo : 

a. Alfabetización tradicional o dome1ticadora : referente a la1 formas má1 

convencionale1 de alfabetización, cuyo objetivo e1 el aprendizaje mecá-

nico de la lecto-eacritura• fuera del contexto en que este proceso se e!. 

tá dando. La relación entre el educador y .el educando e11 vertical, y 1e 

con1idera a 101 segundo11 como objeto• pa1ivo1 de la acción de 101 pri-

mero1, como sere1 que deben ser "llenados" por la• palabras de los e-

ducadore1. El reaultado es una lectura de texto11 carente de compre~--

(6) No1 reierimo1 a .experiencias · llevada• a cabo en Cuba, Nicara--
gua, y en otro• pa(1e1 que e1tán viviendo un pr~ce10 revolucionario. 

(7) Freire, Panlo. Pedasogi'a del oprimido, p.19 
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sión crí'tica del contexto social a que los textos se refieren, y los már-

genes de analfabetismo regresivo son enormes. 

b. Alfabetización funcional : concepto introducido por la Unesco, que pre-

tende combinar la alfabetización y los rudimentos de aritmética con un 

programa de educación sobre conocimientos vocacionales básicos direE_ 

tamente vinculados a las necesidades profesionales de los participan -

, tea (B). La idea central es que la alfabetización. funcional puede ausci-

tar un aumento de la producción, facilitar el proceso mismo de la alfa-

betizaciÓn }" permitir al individuo funcionar plenamente dentro de BU - -

comunidad. 

c. Alfabetización liberadora o problematizadora : no toma la alfabetización 

en sí misma, reduciéndola a un puro aprendizaje mecánico de la lectura 

y de la escritura, sino como un acto poli'tico directamente asociado a la 

producción, a la salud, al sistema regular de ensetlanza, al proyecto -

global de la sociedad. La alfabetización, desde este punto de vista, es 

acto creador, capaz de desencadenar otros actos_ creadores en los que 

el hombre. no siendo objeto, sino sujeto de ellos, pueda replantear --

crrticament~ las palabras de su mundo y pueda "decir su palabra". Así 

pues el hombre se libera y puede expresarse, y junto con los demás --

construir ll'U historia a través del diálogo y de la constante problemati-

(8) Uneaco. Programa Experl11mff1tal Mundial de Alfabetización (PEMA). 
p.13Z-1H 
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zación del mundo (9). Este concepto es el que nos lleva a replantear la 

función de la biblioteca pública. 

3. POSTALFABETIZACION 

Este término, relativamente nuevo, se refiere a todo 

el quehacer que tiene lugar después del periodo de alfabetización, es de - -

cir, la continuación y reafirmación de éste. Sin embargo, tradicionalme!!_ 

te, ai hablar de postalfabetización se piensa en programas de educación -

primaria para los recién alfabetizados •. Esto tiene que ver con la concep-

ción que se haya manejado respecto de la alfabetización por supuesto, pero 

nuestra intención es descubrir en el periodo de postalfabetización a_lterna-

tivas viables para el desarroll" educativo y cultural de los analfabetas y -

de los recién alfabetizados. No se trata solamente que los recién alfabeti-

zados conserven su íipHtud de leer, sino que la utilicen en un proceso de -

transformación de su reaiidad, de manera que puedan encontrar v(as de -

solución a los-problemas y necesidades cotidianos, y sobre todo, que sean 

capaces de hacerlo con un sentido cril:ico y en disposición a la solidaridad 

dentro de su comunidad. 

La alfabetización y la postalfabetización no pueden st>r 

dos procesos aislados. Son dos momentos de un solo proceso. En la alfab~ 

tlzación como en la postalfabetización el dominio del lenguaje oral \' ese r..L 

(9) En este concepto asumimos la praxis educativa de Paulo Freír~. más 
adelante nos referiremos a olla con más calma. 
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to constituye una de las dimensiones del proceso de aprendizaje "El apre.!! 

dizaje de la lectura y de la eacritura sólo ea válido cuando, simultánea- - -

mnnte con el dominio de formación de vocablos, el educando va percibien-

do el sentido profundo del lenguaje; cuando va percibiendo, la solidaridad -

que existe entre el lenguaje -pensamiento y la realidad, cuya transforma -

~ión, al exigir nuevas formas .de comprensión, plantea también nuevas --

formas de expreeiÓn"(lO). -La postalfabetización toma un papel fundamen-

tal en la búsqueda de esas nuevas formas de expresión. 

4. REALIDAD DEL ANALFABETISMO EN AMERICA LATINA Y EN MEXICO 

Como ya lo mencionamoa anteriormente en América 

Latina existen aproximadamente 50 millones de analfabetas, desde luego-

que hay pa(ses que han llegado a cifras muy bajas de analfabetismo, pero 

eato ha sido por la expansión del sistema eacolar tradicional y no por las 

. campal'Iae de alfabetización, que salvo honrosas excepciones, eu éxito ha 

sido mínimo, pues loa esfuerzos alfabetizadoree, en muchos caeos, han -

sido manifestaciones populistas que no han buscado una auténtica supera -

ción del problema. 

Las causas del analfabetiamo, como ya se ha expre-

sado, son las eatructuras sociales que impiden un auténtico deaarrollo de 

los sectorea mayoritarios de la sociedad. Las tasas de deserción máa el!?_ 

vadaa ae producen en loe dos primeros ai'los de la escuela primaria, part!_ 

(10) Freire, Paulo. La importancia de leer y el procuo de liberación. 
p. {54}-55 
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cularmente en las zonas rurales y en los sectores marginales de las zonas 

urbanas, y aunque las mujeres desertan en una proporci6n eignificativame!!. 

te menor que loe varones, el analfabetismo es más !recuente entre las mu-

jere11 que entre los hombres. 

Nos solidarizamos con las palabras de Julio Cor-

tázar, refiriéndose a nuestro continente latinoamericano (11) : "Un conti- -

nente en el que el ·analfabetismo es no solamente una rémora en el progre-

so y el. desarrollo de b.s naciones, sino un aplastante factor negativo en esa 

búsqueda de rai"ces auténticas, de identidad profunda que de diversas y co!!. 

fusas maneras se percibe en el convulso panorama latinoamericano de es-

tas Últimas décadas ••• la inmensidad ge~ráfica, las diferencias .étnicas y 

las injerencias extranjeras paralelas o cómplices de regi"menes para pre-

ferir masas sometidas o ingenuas en vez de ciudadanos capaces de cultura, 

de reflexi6n y de critica". 

Por lo que toca a nuestro pai"s, nos encontramos con 

tres factores demográficos que han influido fuertemente en el analfabetis-

mo (lZ) : 

i) crecimiento acelerado de la población. La tasa media anual de creci--

miento es del orden del 3. 5%, lo que se traduce en una duplicación de 

la población nacional cada. ZO ail.os aproximadamente, 

(11) Cortázar, Julio.· "El pueblo nicarangüense, maestro· de sí' mismo". En: 
El <'Orreo de la Uneaco. Ail.o 33, jun.1980. p.12 

(lZ) Padua. Qp. f.!!: p.109-llZ 
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ii) urbanizaci6n. El pai's se tran1íorma de bá1icamente rural, a fundamen 

talmente urbano. 

iii) distribuci6n desigual de la poblaci6n. Tre• ciudades (México D.F. , -

Guadalajara y Monterrey) comprenden una proporci6n muy elevada de 

la poblaci6n nacio111a.l, y de estas tres, la zona metropolitana de la 

Ciudad de México ea la que manifiesta el nivel de crecimiento más 

exagerado. 

Esto no1 lleva a inferir que la demanda educacional no 

ha podido ser eati.Cech& en •u totalidad. México representa claramente a 

un 1ietema socio-cultural, en el cual las preeione1 de tipo infrae1tructural 

y aquéllas de tipo poU1:ico determinan principalmente el inter-juego de la o-

ferta y la demanda de educaci6n en sus distintos niveles~ 

La taea nacional de analfabetismo en 1970 era de 23. 7%. 

La oferta educacional e•tá mayormente restringida a 101 centros urbano1, 

donde la eacolaridad tiene •ignificaci6~ existencial, y en donde la demanda 

por má1 educaci6n ea creciente. En 1975 de ca1i 48 mil eecuela1 primarias 

regiltradae por la SEP, solamente el 47. 9% ofreci'a la primaria completa. 

En el Di1trito Federal exillá un índice de analfabeti1mo de 9, lo/o que corre.!!. 

ponde aproximadamente a 4411615 analfabeta1. 

Es evidente que lalli regionee más atrasada1 en la alfa~· 

betizaci6n son aquélla• en la1 cuale1 101 accidente• de la geografía deter-

minan eu e1ca1ez de tierra• fértile1 y cult ivable1 ; a e1to1 a1pecto1 1e le• 

a¡regan 101 factore• vinculado• a la pobreza de la• técnica• agricolae de -
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cultlvo, a 1011 modos de producción económicamente dominantes, a loa si!. 

temas poli'l:icoa de dominación, a la1 predone1 demogr,ficaa, a la e•casez 

de v(aa de comunicación, en fin, a todo1 loe factores interrelacionado• que 

configuran 101 llamados "círculo• viciosos de la pobreza". E•toa factores 

afectan de manera directa las talas de analfabetilmo y de e•colarir;ación a 

todos niveles. "y estos factores ~o son sino el reflejo de condicionantes de 

nivel superior-que loi determinan : el mcido de producción dominante y la 

e1tructura de poder correspondiente, 



ll. APRENDIZAJE DEL ADULTO 

1. CARACTERISTICAS DE LA EDAD ADULTA 

Se con1idera adulto al hombre o mujer que ha termin!. 

do o está terminando su desarrollo físico y psíquico, de tal forma que le -

permite insertarse en su medio de manera autcS'noma, a través de cualquier 

tipo de tarea o actividad social. 

Existen diferentes escalas para determinar el pedodo 

de adultez. Nos referiremos a la escala de Bromley por considerarla más 

explícita y más clara. Según Bromley (1) la edad adulta se divide en cuatro 

per(odos : 

1. Comienzos de la edad adulta (21-25 atlos) se obtiene acceso a la madurez 

legal y a la responsabilidad económica; ganeralmente se da el matrimo

nio, la paternidad o maternidad, el ingreso a la vida profesional y a la 

plena participación en las actividades adultas. 

2. Mediadofi de la edad ad~lta {25-40 ailos) los roles sociales y profesion!. 

les se consolidan, existe una relativa estabilización a nivel material y 

en el campo de la• relaciones 1ociale1. 

3. Edad madura (40-55 alios) mantenimiento de los roles sociales y profe

sionales, separación de los hijo1. Se dice que empiezan. a declinar las 

funciones fÍ1icas y mentales. 

4. Edad del pre-retiro (55-65 aftos) siguen declinando las funcione1 fí1icas 

(1) Léon A. Plicopeda¡ogi"a de 101 adulto1. p. 64-66 
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y mentales. Loa intereses se vuelven meno1 lnten1101. Cierto éxito en 

las funciones de autoridad o una despreocupación parcial ante los role• 

profesionales y los asuntos de la comunidad. 

Se dice que cada edad de la vida del ser humano 10 -

caracteriza por una crisila, y que en la edad adulta la crisis se ·suscita en 

el experimentar los propios lúnites y, al terminar la madurez, la toma de 

conciencia de la proximidad del fin. Sin embargo, de acuerdo con los div~ 

1os aspectos del ser humano, la madurez tiene una significación diferente, 

a saber: 

* A nivel físico, ser adulto significa sentirse bien con su cuerpo, que ha t.!!_ 

mado una forma estable. 

>!- A nivel intelectual, el adulto compensa una cíe rta lentitud de asimilación 

por una mayor exigencia en materia de comprensión y de integración de -

conocimientos teóricos y prácticos, 

*A nivel de la personalidad, la madurez está enmarcada por la posibilidad 

de ser responsable de su propia conducta, de controlar sus impulsos y de 

actuar de una manera autónoma y realista. 

* A nivel de sentimientos, el adulto atiende al otro y se muestra capaz de 

establecer una relación de pareja completa. 

*A nivel profesional, la madurez está marcada por la posibilidad de or

ganizar su vida en función de un objetivo, y de mantenerse en el camino 

elegido. 
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El adulto de hoy está mediatizado, en mayor o menor 

medida, por una escala de valores establecidos desde una cultura y una co!!. ... 

cepciÓn del mundo dominantes, que muchas veces han inhibido su capacidad 

de reflexión, de análisis critico y de libre opción, y su actitud de aolidari

dad, participación y esfuerzo activo frente a situaciones problemáticas, 

2. ADULTO ANALFABETO 

Como ya lo habi'amos expren.do ante•, el analfabetis

mo corresponde a los sectorea más de1favorecido11 de la aociedad, por lo 

que muchas de las caracteri'sticas de. los adultos antes expresadas, en el -

adulto analfabeto son afectadas por situaciones económica•, 11oclales y po

li1:icas conflictivas. 

Los adultos analfabetos son miembros de la llamada -

" cultur~ del silencio",. hombrea oprimidos por la estructura aocial que no. 

son seres para sí, sino seres para otros, pueato que nunca ae les ha dado 

au dignidad humana. Por lo tanto han renunciado, 11in aaberlo, a su capaci

dad de docidir, de optar. E11táidominado11 por la fuer~a de 1011 mitos de que 

•on ignorantes, de que no aaben, de que no pueden ser en función de ar - -

mismo• sino siempre en función de quien ejerce el poder. El adulto anal

fabeto ha llegado a creer que e• inferior e incapaz de aprender, ha asimi

lado valorea ajenos, a fuerza de meno111>reciar los propioa. Todo e11to 1e -

traduce en asumir una actitud pasiva y resignada ante lo que pasa en el 

mundo. 
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Estos hombree primero tienen que reconocerse ellos 

miemos como sujetos, autores de su vida y de .•u historia, de manera que 

el aprendizaje tenga un sentido y un significado para ellos. Aunque no tie

nen un ejercicio continuado de actividad intelectual, su experiencia de vida 

y de trabajo, y la capacidad de ir encontraAdo salidas a situaciones dü(ci

lee, hacen que puedan situar un progreso intelectual sobre la base de un -

entendimiento claro de la realidad concreta, y con una capacidad cri'tica

potencial, cuando no desarrollada. 

La motivaciiSn del aprendizaje procede de diver1a1 ra -

zone1, algunas estrictamente econiSmicas, e1 decir, estudiar para con1e-

guir un mejor empleo con mayor 1ueldo ; pero otras veces las motivacio

ne1 expre1ada1 son la neceeidad de informarse respecto a prob~emas coti

dianos, el deseo de ayudar a sue hijos en la escuela, la búsqueda de pres -

tigio •entro del barrio o de la familia, el deaeo de compre.nder mejor las 

in1truccionee re}igiosae, o el deseo de comprender mejor al mundo. Sin 

embargo esta motivación, en la mayori'a de los casos, ee efímera ya que 

el adulto que decide comenzar un proceao de aprendizaje de lecto-escritu

·ra, o de primaria intensiva, ~ncuentra al poco tiempo fruetrado1 sus int4!. 

ceses. Existen multitud de causas de e1ta problemática, pue1 es más COI!!, 

pleja de lo que parece. Fundamentalmente el adulto se encuentra con serias 

dificultades para continuar su aprendizaje, como. ion el agotamiento exce

sivo después de una larga jornada de trabajo, y del tiempo que requiere -

para despiazarsc desde su centro laboral hasta el círculo de estudio y su 
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casa. Por otro lado lae presiones económicas y sociales, el escaso espa-

cio disponible para realizar 11u11 tarea11 o releer lae leccione11 • En otro -

orden de coeaa, el adulto experimenta gran frustración al percibir lo len-

to de su aprendizaje y el no tener a quien recurrir para resolver sus dudas, 

a11i' como la impo11ibilidad de aplicar 1011 conocimientos adquiridos en su -

vida cotidi.ana. 

3. APRENDIZAJE DEL ADULTO 

J .R. Kidd (Z) define el aprendizaje como el proceso ~ 

en el cual uno comprueba ideas y generalizaciones importantes para pro-

blemas delimitablee, y lae comprueba mediante cierta11 experiencias más 

o menos objetivas y controladas, concebidas con ese fin. Este proceso --

abarca la adquisición y el dominio de elementos aprendidos sobre cierto-

tema, y la ampliación y aclaración de loa sentidos de nuestra propia cape-

riencia individual • 

. El aprendizaje no puede ser. efectivo sino en el cante! 

to democrático de las relaciore e e1tablecidaa entre educandos y educador, 

desafiando de1de el principio, la intencionalidad de la conciencia. A conti-

nuación ee exponen las etapas del aprendizaje según Fra11k Hermanus : (3) 

l. El educador, el individuo o el grupo identifica una necesidad o -

problema, en respue1ta al cual se busca 'una solución. 

(Z) Kidd, J.R. El eroce10 de arendizaje p. lo 
(3)-Hermanua, Frank. Educaci n de adulto1. p. 15-17 
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n. La identificación de una nece1idad tiene como con1ecuencla la en-

trada de "nuevos conocimientos" de1conocido11 ha1ta entonces por 

loa educandos. 

W. Adición de experiencia.e prácticas del reato del grupo en relación 

con el problema. Combinadas con loe nuevos conocimientos com_!! 

ne1 ahora disponibles y conocidos de todos los miembros del gru" 

po. 

lV. Con base en loa conocimientos comÍlnea, se entabla ahora un diá-

logo, en que 1e analiza el problema y 11e confrontan los nuevos -

conocimientos aportados por el educador, con las experiencia11-

prácticas y de la vida real de loa educando•. 

V. Trae el diálogo, sigue un proceso de integración para sacar con-

cluaiones, se establecen acuerdos para definir ai loe nuevos co-

nocimientos deberán o no ser aceptados, rechazados o modifica-

dos. 

Vl. La integración va seguida de una etapa en la que se definen las es -

trategiaa y alternativas para resolver el problema. 

Vll. Cada miembro selecciona el curso de acción que considera a.de-

cuado para sí y lo aplica al problema identificado origiialmente. 

Vlil, Con la aplicación de estrategias se genera la evaluación que en -

última in1tancia proporcionará la retroalimentación nece1aria -

para una posible modificación de estrategias. 

Estos pasos se eaquemathan en la Figura 1. 
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El aprendizaje del adulto depende de las motivacione11 

y nece11idade1 que 1u1 tarea.11 como adulto le proporcionan. El milmo debe 

estar dispuesto a aprender, debe tener una Idea. clara de lo que quiere lo-

grar y sentirae capaz de enfrenta.rae al cambio, Sin embargo, no basta se!!. 

tirae autornotivado, tener claras y e1peciticaa razone• para aprender, te-

ner muchas experiencias que participar al grupo, para. que el proceso de 

aprendizaje se d6° con facilidad. Existen numerosos obstáculos qué pueden 

impedir el aprendizaje del adulto, y es preciso tomarlos en cuenta : 

l. Situaci6n socioeconómica en que vive el adulto, generalmente de pobre-

za. 

z. Falta de confianza en si' mismo por la creencia del mito de que ea "lg-

norante" pues nunca se ha demostrado a sí mismo que puede aprender. 

3. Resistencia al cambio y a las idea.e nuevas. 

4. Inhibici6n para expresarse por temor al ridi'culo o a la cri1:ica de loa -

demás. 

5, Desinterés cuando es incapaz de enfrentarse a un problema, o.a causa 

de las largas rutinas de trabajo, la mala alimentación o alguna eníer-

medad. Son frecuentes los problemas de la vista. 

6. Permanecer silen:l.oso cuando np alcanza a comprender algún concepto 

a causa del temor al ridi'culo o a la pérdida de prestigio ante el grupo. 

7. Dificultad de concentración. 

8. Comprensión más lenta de lo esperado, e1to no significa falta de inteli-

1encia, sino que los procesos mentales del adultl•10~ má1 lentos. 
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9. lnadecuaci6n para el trabajo en equipo, puetJ la estructura aoclal en que 

están formados loa ha acostumbrado a una existencia individualista y -

competitiva. 

10. Malos ha"'bitos de estudio, 

11. Aunque no existen pruebas terminantes de que intelectualmente una pe!. 

sona se vuelva menos capaz de resolver sus problemas con la edad, a( 

se da un decremento gradual de laa facultades sensoriales. 

Dentro del proce10 de aprendizaje del adulto ea preci-

so cpe ae dé una transformaci6n del concepto de cultura, como algo má1 azn 

plloque los solos contenido1 tran1mitidos a travé1 de la in1trucci6n. La -

cultura implica una progre1iva toma de conciencia en loa educando• de"la 

fahedad de la idea de que una1 per1ona1 lo 1aben todo y otra• no 1aben na-

da, adquiriendo como consecuencia una mayor seguridad en 11' mi1mo1, · y 

una valoraci6n máa adecuada de 1u propio 1aber. Además debe tranlfor--

niarse el objeto de aprendizaje, que no puede 1eguir siendo una 1erie de -

~ontenido1 alejado• de la propia vida, 1ino la adquilición de in1trumentoa 

Útiles y necesarios para el conocimiento, an'1i1il y dominio de la propia 

realidad. De manera que el educando pueda aprender a interpretar lo leido, 

a forjar1e opiniones. a transformar la ensl!i'lan:ra llaácOnal, a exponer 

en público 1u1 opinione•. Aprender no ea al¡o alejado de la vida, lino un 

elemento que viene a enriquecer las capacidade1 humanas, enriquecimien

to que e1tá en continua confrontaci6n con la práctica diaria. 



W. ALFABETIZACION LIBERADORA 

En este capitulo se expondrá brevemente lo que se ha 

dado en llamar alfabetización liberadora. Para e1to, fundamentalmente, -

nos basamos en la práxi1 educativa de Paulo Freire, por la trascenden

cia que esta experiencia ha tenido en América Latina. 

l. FUNDAMENTO 

La alfabetización liberadora, de1de luego, 1e de1pre!!. 

de de una teor(a 1obre la educación ba1ada en la libertad, colocando dos -

conceptos antagónicos de educacicfo : 

- La educación alienante, robotizadora, bancaria, en la que el educador d!_ 

posita conocimientos en el educando, y é1te loa recibe en una forma pa

siva, hasta aer "llenado" de esos conocimientos. 

- La educación para la libertad que parte de que nadie lo sabe todo, y nadie 

lo ignora todo, el aprendiaaje •e da en la comunicación entre loa hombres. 

Siendo é1to1 sujetos de ese.aprendizaje, al ir problematizando el mundo 

para conocerlo y transformarlo en una accicSn comunitaria. 

La eduución, deade este punto de vista, no puede e• -

tar separada de la realidad concreta en que fue engendrada. Si esto auce

diera provocari"a la reducción de la educación al ámbito de las ideas y va

lore• ab1tracto1, o la convertir(& en un manual de patrones de conducta. 

La educación liberadora implica una refiexión aobre uno miamo, y un pen-
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samiento cri\ico 11obre el hombre y la sociedad. As( pues la educación nos 

lleva a tener una actitud política ante el mundo, ya que la educación en sí 

misma es un acto polil:ico. A través del proceso educativo liberador, el 

educando llega a tener conciencia de : 

- La existencia de dos mundos, el de la naturaleza y el de la cultura 

- El papel activo del hombre en la realidad 

- El papel de mediación que juega la naturaleza en las relaciones y en las 

comunicaciones entre loa hombres 

- La cultura como resultado de su trabajo, de su esfuerzo creador y re--· 

creador 

- La cultura como adquisición sistemática de la experlencia humana 

- La cultura como incorporación -critica y creadora- y no como µna yux-

taposición de informaciones y prescripciones 

- La democratización de la cultura como dimensión de la democratización 

fundamental 

- El aprendizaje de la lectura y de la escritura comó claves con las cuales . . 

el analfabeto comenzará su introducción en el mundo de la comunicación 

e1crita 

- El papel del hombre, que ea papel de 1ujeto y no de simple objeto (1) 

De1de este punto de vista la alfabetización ea un acto 

de conocimiento y un acto creador, en el que 101. alfabetizando&, 'desempei'lan 

el papel de sujetos cognoscente e .tanto como los ~ducadore11, y ~ate acto - -

(l) Freire, Paulo. au~ H la concientizaclón y cómo funciona. p. 7.6- 77 
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creador es capaz de deaencadenar otros actos creadores en loa que también 

sean sujeto& de transformación de 1u realidad. 

Asi' pues, la alfabetización es una acción cultural al -

servicio de la reconstrucción de la sociedad, no simplemente la tarea de 

aprender a leer y escribir, sino la lectura de la realidad en aspectos de S!, 

lud, de producción, de alimentación, etc. La lectura de la realidad precede 

siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de ésta implica la continui-

dad de la lectura de aquélla. Además la lectura de la palabra no es sólo pr_! 

cedida de la lectura del mundo, sino en cierta forma, de "escribirlo" o de 

"reescribirlo", es decir, de transformarlo a través de nuestra práctica • 

consciente. Quizá las palabras de un miembro de una cooperativa agrícola 

de la Isla Dominica nos aclare .esta idea (Z) : 11 Lo más importante que nec.!:_ 

sitamos es la educación. No importa cómo la busque usted o no, creo que 

la educación es el primer paso.,. Trabajar juntos es educación. Unir mano 

con mano es educación. Intercambiar ideas es educación, Bueno, las cosas 

que usted no conoce, alguien las conoce, y le habla a usted sobre ellas, eso 

es educación". 

z. CONCEPTOS CLAVE 

Estos conceptos son ~lave en la pedagogi'a para la libe!, 

tad, y es por ello que nos intereaa remarcarlos bien y que queden muy cla-

roa. 

(2) Extraído de Bill Moyer'• Journal : lnternational report. "The other Cari
bbean". Educational Broadca1tln1 Corporation, April 3, 1975. 
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Humaniamo 

Permitir la toma de conciencia de nu•atra plena hum!, 

nidad y de nuestra &ituación de sujeto& de nuestra historia. Si la opción de 

la educación para la libertad e1 el hombre, debe favorecer su concientiza

ción y liberación, para que el hombre al que le ha sido arrebatada la pala

bra, pueda decirla, expresarla. Pero este expresar la palabra implica la 

continua interacción de la acción y la reflexión, que ae conoce como praxis: 

y es en esta praxiB en que la transformación del mundo se va dando. Si &e 

sacrifica la acción será puramente palabrer(a, verbalismo: si se sacrifica 

la reflexión, será mero activismo. Por otro lado, el concepto humanista -

no1 impide el que unos sean loe "liberados" y otros los 11 liberadores 11 , los 

unos objetos de la acción de los otros, "· •. nadie libera a nadie, nadie da -

la libertad a nadie, nadie se libera solo; los hombres sólo se liberan en c~ 

munión, mediatizados por una realidad que ellos deben transformar" (3). 

Cultura 

Es todo el resultado de la actividad humana, del esíue!. 

zo creador y recreador de los hombres, de cu trabajo por transformar y -

establecer relaciones dialógicas con los otro• hombre•: tamlién es la adquJ. 

1ición criHca y creadora, y no una acumulación de informaciones almacen!. 

das en la inteligenc~ y en la memoria, y no "incorporados" en el ser total 

y en la vida plena del hombre. No ea instrucción, pues abarca aspectos m!! 

cho más amplioa de la persona humana como son : el estilo propio de vida, 

(l) Freire, Paulo. Conciencia e historia. p. 119 
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las costumbre•, las actividades y formas de relación con los demá11, la -

experiencia acumulada y la capacidad de extraer de ella ensellanzas váli-

das para el futuro, El hombre culto es todo aquél que dice su palabra, y -

decir la palabra no es un privilegio de algunos, sino derecho fundamental 

y básico de todos los hombree, los llamados "ignorantes", son hombres y 

mujeres cultos, a los que quizá se les ha negado el derecho a expresarse, 

Freire loa llama "sometidos a vivir en lina cultura del silencio"(4), conce;e, 

to que hemos usado anteriormente. 

Concientización 

Se traduce en un cambio de mentalidad, que implica un 

conocimiento exa-cto y verdadero del lugar que ocupa el hombre en la natu-

raleza y en la sociedad, no asumiendo una posición falsamente intelectual, 

sino con capacidad de analizar cr~icamente causas y consecuencias de lo -

que está pasando, comparándolo con otras situaciones y posibilidades, y - -

actuando de manera lógica para lograr su transformación. Por eso la con-

cientización es conciencia histórica y comprDmieo histórico de actuar en la 

tran1formación de la sociedad. Dentro del proceso de la concientización se 

ubican tres tipos de conciencia (5) : 

* Conciencia crítica. Es la representación de las cosas y de los hechos co-

mo se dan en la existencia empírica, en sus correlaciones causales y - -

circunstanciales. Implica que e~ hombre comprende su posición dentro de 
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su contexto y pueda representar objetivamente su realidad. 

* Conciencia ingenua. Se cree superior a los hechos, los ve de•de fuera y 

se juzga libre para entenderlos como mejor le guste. 

• Conciencia mágica. Capta los hechos otorgándoles un poder superioi; al 

que teme porque lo domina desde afuera y al cual se somete con docili-

dad. 

El proceso de concientización se puede representar como sigue (6), los -

e1tadio11 intermedios de los tipos de conciencia son de transición : 

fanatismo 

conciencia 

translfivo-crftlca 

"" 
¡ 

concitncla 

transitivo-ingenuo 

1 
conciencia 

semi-Intransitiva 

conciencia 

pol6ica 

conciencia de clase 

proceso de homlnlzaclón 

Maslflcaclon, 
posturas m<Íglcas 

t 
lttÍglco 

Fig.2 Proceso de Conclentlzaclón 

(6) Freire. Conciencia e hi1toria. p. 27 
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Diálogo 

Es el encuentro de hombres que pronuncian el mundo, 

es un acto creador fruto de un"· •• profundo amor al mundo y al hombre"(7). 

El diálogo es una relación· horizontal, de simpat(a, de intercomunicación, 

se nutre de amor, humildad y confianza: A-----B 

En oposición, el antidiálogo ea una relación vertical, de simpat(a quebrada, 

no comunica sino que "hace comunicados" 

A 

B 

Para ser un acto de conÓclmiento, el proceso de alía-

betización, demanda una relación de auténtico diálogo entre educadores y 

educandos, como sujetos de conocimiento del mismo nivel, aprendiendo al 

mismo tiempo unos de otros. 

Codificación 

Representación de algún aspecto de la realidad, que -

exprese "momentos" del contexto concreto. Constituye la mediación entre 

dicho contexto y el contexto teórico; entre el educador y los educandos. Es 

un objeto de conocimiento que constituye un desafi'o, tanto para él, como -

para los educandos. 

De1codificación '' 

Significa paear de lo ab1tracto a lo concreto, de la Pª!. 

(7) l!!!!!:!.: p. 141-142 
*Por respeto a la• fuentes, utilizaremos el término "descodificar". 
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te al todo, para volver a la11 partea, que el sujeto (educador-educando) se 

rec9nozca en el objeto (codificación de una aituación existencial) y que él 

reconozca el objeto como una situación en la cual se encuentra con otros -

sujetos, Es el anaiilh de una aituación codificada que nos lleva a reempl!_ 

zar la abstracción por la percepción critica de lo concreto, 

3. FINALIDADES 

La educación debe facilitar al hombre la reflexión so-

bre su propio poder de reflexionar, y la instrumentación en el desarrollo-

de ese poder, en la explicitación de sus potencialidades, fundamentalmente, 

la de llegar a ser aujeto consciente de la realidad y capaz de transformarla. 

Debe procurar la integración del individuo a su realidad nacional, en la me-

dida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear 

en el educando un proce110 de recreación, de búaqueda, de independencia y, 

a la vez, de solidaridad. 

Aprender a leer y a escribir ea la oportunidad para que 

el hombre aprenda a "hablar la palabra" expresándose y expresando el mu!!. 

do, creando y recreando, decidiendo, optando y participando en el proceao 

histórico de la sociedad, creando cultura y haciendo la historia, pero sobre 
<a 

todo, estimulando la solidaridad social y no el individualismo, el trabajo -

basado en la ayuda mutua, en la creatividad, en la unidad entre el trabajo 

manual y el trabajo Intelectual, la expresividad y la creación de nuevas -

forma1 de comportamiento de acuerdo con la reaponaabilidad que deben -

tener frente a su comunidad. 



31. 

Los siguientes objetivos se .colocan bajo el rubro de 

Educación para el desarrollo, pero coinciden con lo que buscamos en la 

alfabetización para la libertad (8) : 

l. Proveer al educando de los instrumentos necesarios para resistir los -

poderes de daarraigo frente a una civilización industrial, reflexionar 

el sentido del trabajo y de la organización social del trabajo. 

z. Educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su pro

blemática. 

3. EducaoHÓn que lo coloque en situaciones de diálogo y en constante revi

sión y análisis crrl:ico de 11u11 descubrimientos. 

4. Que lo predisponga a una cierta rebeldi'a y favorezca el sentimiento de 

valoración de la libertad. 

s; Que lo ayude a reflexionar sobre 1u vocación de sujeto. 

6. Que sea un proceso de revelación, mediante la acción y la reflexión, de 

una situación opresora., y que le permita la adquisición de una capacidad 

consciente y creadora de la realidad histórica. 

4. METODO 

Los elemento• del método de la alfabetización para la 

libertad, se propone'! en oposición de los elementos tradicionales : 

(8) .!!!!.!!:!.: p. 4Z-44 



TRADICIONALES LmERADORES 

Profesor Coordinador de debates 
~--------------~Educador-educando 

E1cuel-.... ________________ crrculo de cultura 

Aula discursiva Dlllogo 
------------~ 

Alumnos _________________ Participante1 de grupos 
Educando-educador 

Programas alienados ___________ Unidades de aprendizaje : 

3Z, 

Programación reducida, com -
pacta y codificada 

Lecciones de las cartillas _________ Temas generadores y palabras 
generadora• representado• en 
codificaciones 

"El educador ya no e1 sólo el que educa sino aquél que, en tanto educa, es 

educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser e<1ucado tam •• 

bién _educa"(9). Ambos se transforman en sujetos del proceso en que ere •• 

cen juntos en el cual no existen argumentos de autoridad, sino argumen-

toa de libertad. 

Para ;>oner en práctica este -método de educación, lo 

ideal sería comenzar capacitando a 15 alfabetizadores, cuando estos 1_5 -

estuvieran a mediados de su capacitación, ae instalarían 15 "c(rculoa de 

cultura" con ZO alfabetizandos cada uno. En e1te punto podrían propiciarse 

. debate e con loa 300 allabetizandos sobre la acción de cads quien en ese pr.2. 

· ceeo de aprendizaje, tanto de loe alfabetizadore-a, como de 1011 alfabetizan-

do1, Cuando 101 15 al!abetizadore• estuvieran llegando al término -1Ólo a-

(9) Freire. Peda1ogí'a del oprimido. p. 86 
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parente- de su capacitación, se comenzaría con otro grupo de 15: de11pués 

1e abrirían otro11 15 círculo11 de cultura con cuyos miembros se entablaría 

un proceso semejante al anterior. Compartiendo experiencias de uno a otro 

grupo se puede seguir adelante mejorando y ampliando el círculo de influe!!. 

cia de la alfabetización (10). 

Dentro de loa grupos se debe discutir con las personas 

de suiealidad, siempre mediante acciones prácticas, analizar con ellos las 

condiciones locales y encontrar soluciones a algunos de su11 problemas en -

la e1fera de la salud, de la producció'.n, etc. si es posible; estimularlos a 

organizarse en torno a trabajos y proyectos colectivos. Esta práctica de -· 

leer y escribir su realidad puede induci.rlos a querer también leer y escrl 

bir palabras, aptitud que pasa a tener para ello~ una signüicación real. En 

algunos casos la acción cultural debe comenzar por la alfabetización mis -

rna, puesto que la gente ya la percibe como una necesidad. Entonces es if!!_ 

portante que, a partir de ella, se intente un esfuerzo encaminado a elaborar 

proyectos en los que la población pueda actuar sobre la realidad local. . 

Las fases del método de la alfabetización sgn las si- -

¡uientes : 

l. Obtención del universo vocabular de los grupos. 

En base a encuentros informales se obtendrán los vocablos con sentido-

existencial para el grupo, con mayor contenido emocional o simplemen-

te los vocablos típicos del pueblo. 

(10) En Guinea-Bissau se llevó a cabo una experiencia así que dio muy bue
no1_resultado1, tanto en alfabetización, como en otras transformacio

nes de la• comunidad•• en diferentes áreas •. 
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z. Selección del universo vocabular estudiado, es decir, selección de las 

palabras generadoras. Palabra generadora es aquella que, descompue.!!. 

ta en sus elementos sila"bicos, propicia, por la combinación de esos ele-

mentos, la creación de nuevas palabrau. Las palabras se eligen toman-

do en cuenta tres aspectos : riqueza. fonética, dificultades fonéticas, y 

tenGr pragmático, es decir, mayor pluralidad en el compromiso de la 

palabra con la realidad social, cultural, poli'iica, etc. Es importante -

que la primera palabra generadora sea trisi1aba, ya que al ser dividida 

e·n si1abas, cada una constituye una familia silábica, y los educandos -

pueden experimentar un mayor número de combin&ciones silábicas des-

de el primer contacto con la palabra, Para el eapailól con sólo 17 pala - . 

bras generadoras se puede aprender a leer y escribir. (11) 

3. Creación de situaciones típicas de grupo. 

Esta fase se refiere a elaborar situaciones problema, codificaciones, -

cuyos elementos serán de11codificados por el grupo, con la colaboración 

del coordinador. Las situaciones representadas deben ser realmente -

conocidas por los educandos y, de una u otra forma, deben formar Pª!. 

te de su vida; también es preciso que tengan un núcleo temático ni dem!_ 

siado explícito, ni demasiado enigmático, sino poseer posibilidades múi 

tiples de descodificación. Deben constituir objetivamente una totalidad y 

no limitar las posibllidade11·de expresión a situaciones excesivamente -

concretas y parcia.lea. Los canalea de comunicación ele la codiflcación-

(11) Extractado de diveraa11 obras de Freire, véase Obra• consultadas. 
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pueden ser : visuales (pfctórica1 : pintura, dibujo ; gráficaa : lenguaje 

escrito ; múnica) ; auditivas ; táctiles ; audiovisuales, La deecodifica-

cicÍn consiste en leer la codificación, es decir, analizar cril:icamente 

esa situación presentada. De esta manera, al descifrar la codificación 

se encuentran con problemas suyos a los que se deben enfrentar y reso.! 

ver. A la etapa de alfabetización le corresponde la investigación de la • 

palabra generadora y en la etapa de postalfabetización se busca e inve! 

tiga el "tema generador", es decir, el pensamiento del hombre sobre-

la realidad y la acción que sobre esta realidad ejecuta. 

4. Elaboración de fichas que ayuden a los coordinadores. 

S, Preparación de fichas con la deacompo1ición de las familias fon~ticas • 

que correspondan a las palabras generadoras. 

Resumiendo : 

- S~ proyeda una situación (representación gráfica de la expresión oral o 

codificación) y se inicia el debate, 

- Deacodificación o análisis de la misma . 

• Visualización de la palabra generadora. Ejemplo: PALOMA 

• Visualh:ación de la palabra sin el objeto (codificación) que la identifica • 

• Presentación de la palabra ge11eradora en silábas. Ej. PA-LO- MA · 

• Visualización de las familias si"!ábi:11;u {Ficha de descubrimiento). Se es-. . 

tudia cada familia aislada y luego en conjunto. En este momento se da el 

reconocimiento de las vocales. Ej.: 



PA - LO - MA 

PA LA MA 
BE LE ME 
PI LI MI 
PO LO MO 
PU LU MU 

- Crear palabras con las combinacionea fonética&. 

36. 

- Terminados los ejercicios orales donde no sólo hubo conocimiento sino-

reconocimiento, se puede comenzar a escribir, especialmente las pala-

bras creadas con las c~mbinaciones de fonemas (entre éatas distinguimos 

dos tipos : las palabras "de pensamiento" que si' tienen aignificado, y las 

palabras "muertas" que no lo tienen). 

Podemos inferir de todo eato que la alfabetización es 

más que el simple dominio mecánico de las técnicas de escribir y leer, es 

entender lo que ae lee y escribir lo que se entiende, es comunicarse gráfi-

camente implicando una actividad de creación y autoafirmación del hombre 

en 1u contexto. La alfabetización no puede hacerse dearribahaciaabaj'ó, c~ 

mo una donación o una imposición, sino desde adentro hacia afuera, por el . 

propio analfabeto con la colaboración del educador. 

En la siguiente parte del trabajo se hará una recapltu-

lación histórica del proce10 que la alfabetización ha. tenido en nuestro pai'a, 

los. eaíuerzos realizados, con sua éxitos y sus fracasos, desde la época de 

la Colonia hasta el momento actual. Recordemos la ira.se del representan-

te de la Unesco Ani:bal Buitron, refiriéndose a loa errores de las campallas 

de allabetización, y tomémo1la en cuenta al se¡uir este proceso histórico : 
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"El primer error, y el más importante que hemos cometido y continuamos 

cometiendo, es me parece, haber creido que se puedi:n resolver todos los 

problemas económicos, sociales, culturales y polil:icos solamente con la 

educa.ciiÓn" {lZ). 

(lZ) LaBelle, Thomas. Educación no íormal y cambio social en América 
~· p.14Z~l43 

. ~' 



IV. HISTORIA DE LA ALFABETIZACION EN MEXICO 

Procuraremos dar un esbozo histórico del proceso que 

la alfabetización ha tenido en nue1tro pai's, para ello lo dividiremos en los 

apartados siguientes : 

l. Epoca Colonial (152.1-1810) y Período Independi.ente (1810-1880) 

z. Porfiriato y Revolución (1880-192.0) 

3. Vaaconcelismo (192.0-192.4) 

4. De 192.5-1976 dividido por períodos de gobierno 

5, Ultimo& al\os 

l. EPOCA COLONIAL {15Zl-1810) Y PERIODO INDEPENDIENTE (1810-

1880) 

En materia de educación de adultos, en la Epoca Co 7 

lonial se dieron diversos movimientos de aliabetización y castellanización 

con fines evangelizadores, y, en algunos casos, buscando también la ema!!_ 

cipación de 101 ÚldÍgenas dominados por la codicia del conquistador. 

Fray Pedro de. Gante en 1559 imprimió su "Cartilla 

para enaeftar a leer" en la Imprenta de Pedro Ocharte. El Único ejemplar 

original que se conserva eatá en la Biblioteca Henry Huntington de San Me -

rino, California:: consta de ocho hojas impre1as por sus dos caras e.n ti

po gótico y e1tampa1 xilografiada1. Contiene las letras vocale1 y las con-

1onante1 formando 11'1aba1 elementales; sigue el Padre Nue1tro en castell!. 

no; en lati.'n y en lenaua náhuatl ; pro1i¡ue en ele tono con el Credo y el 
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Ave María, loa artículos de fe, loa mandamientos de le Ley de Dios y de la 

Santa Madre Iglesia, etc. Desde luego 1u finalidad I?rlnclpal era la evange

lización, pero fue utilizada durante muchos aflos como silabario al(abetiz!. 

dor con gran éxito. De este esfuerzo comenzado por los franciscanos, y 

continuado por las demás Órdenes misioneras en nuestro país, muchos in

dios aprendieron las primeras letras e incluso algunos llegaron a ser cro

niataa y traductores de códices. 

Existieron otros textos de enaeflanza elemental impr~ 

aos en México durante la Colonia, fueron numeroaaa las Doctrinas Cristl!, 

nas y algunas o-tras cartillas para enseflar a leer. So.lamente dur.ante el -

1iglo XVI se imprimieron, o reimprimieron unas 34 Doctrinas Cristianaa, 

casi todas bilingües, en castellano y náhuatl, o tarasco, zapoteca, mixteco, 

huasteco, maya y otomí. Una de las más célebres es la "Breve y compen

diosa Doctrina Cristiana en lengua mexicana y castellana", por ser el im

pre10 mexicano más antiguo que se conoce, incluso más antiguo que la -

Cartilla de Fray Pedro de Gante, salió de la impren~a- de Juan Pablos en 

1539. 

También es preciso mencionar un texto muy usado en 

nuestro país para enseilar a leer y escribir, el Silabario de San Miguel, -

que aunque está de1tinado a la enseflanza de niflos, fue usado para adultos 

también. Este pequeflo folleto de ocho hojas fue impre10, a la rú11tlca. Su 

carátula lo di~tingue : el arcángel San Miguel azotando a Sataná1 en las 11!, 

mas del infierno. Su autor e1 el P. Nicolá1 García de San Vicente, que en 
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su época hizo mucho en favor de la enseflanza de la niflez desvalida y de la 

educación de la& clases menos favorecidas. Este silabario también seco-

noce como Silabario de San Vicente, tomando el segundo apellido de su au-

tor y, aunque no es propiamente una cartilla de alfabetización, el Silabario 

de San Miguel representa el método de deletreo usado en México para la -

alfabetización de niflos y adultos, fundamentalmente en escuelas parroqui!. 

les y religiosas. Se compone de 38 lecciones o ejercicios, desde ~as voc!. 

les hasta el uso de las palabras disnabas, introduciendo las letras poco a 

poco. Es un verdadero documento de la pedagogía tradicionalista y anticie!!_ 

titice. Así como la Cartilla de Fray 'Pedro de Gante y de las Doctrinas Cri!!_ 

tianas, uno de sus fines era enseflar el catecismo, por lo que en la Última 

hoja aparece un Catecismo breve "de lo que precisamente debe saber el -

cristiano, sacado a la luz por el R.P. Bartolomé Castaño de la Compaflía-

de Jesús", presentado en forma de breves preguntas y respuestas. 

Despuntando el siglo XIX y comenzando México su vi-

da independiente ae dieron continuai:; luchas políticas y guerras civiles, por 

lo que no hubo más que pa'lidos esfuerzos oí iciales respecto de la alfabeti-

zación; aún aaí aparecieron laa eacuelas nocturnas para adultos, de1tinadas 

a trabajadore1 manuale1 analfabel .a o deficient~mente preparados, utiliza

ban como cartillas de alfabetización los silabarios de los niflos de la escue-

la primaria (Silabario de San Miguel, Libro de Lectura Mantilla no. 1, etc.) 

Hacia 1833 gracias a la Reforma Liberal de Valentín -

aómez Farías, se determinó el control del estado sobre la educación, para 
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lcfque se ordenó la creación de la Dirección General de Instrucción Públi

ca para el Distrito Federal y Territorios: también se determinó que la en

sei'lanza serra libre y se fomentarra la instrucción elemental para hombree 

y mujeres, y para niftos y adultos. Además se empezó a ob1ervar que 101 

adultos ten(an demandas de apre.h dizaje que rebasaban el ámbito de la alfa

betización, y esto dio origen, por una parte, a la Escuela de Arte1 y Ofi-

cios destinada a los adolescentes, y por otra, a una reorientación del pri

mer programa de estudios de las escuelas nocturna1, ya que 1e consideró 

indispensable incluir nociones elementales de educación ci'vica que iniluy! 

ran en la tendencia liberal de eaa época. Sin embargo, al afio f.liguiente, el 

General Santa Anna se rebeló contra el gobierno liberal, tomó el poder y

anuló todas las disposiciones anteriores. 

Durante el gobierno de Juárez en 1867 hubo un nuevo 

esfuerzo por organizar la educación a cargo de·Gabino Barreda. Barreda-

" ••• consideraba al orden como la base de la educación, y al progreso como 

su fin más importante, pero sostenía además que 1olamente el positivismo 

podría organizar un verdadero sistema de educación popular que constitui

r(a el más vigoroso instrumento de la reforma social" (1 ), 

El 15 de mayo de 1869 se publica la Ley Orgánica de

In1trucción Pública para el Distrito Federal y Te~ritorios, donde se dlep~ 

ne la fundación de e1cuelas primarias, dos e1cuelas para adultos en la1 que 

(1) Hi1toria de la educación pública en México·. p. 31 
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se impartir(an la11 mismas asignatura11 que en las escuelas para n!Jlos, y en 

las que se cfrecer(an lecciones aobre la Constitución Federal y algunos ru

dimentos de historia. Se empezó a hablar de "educación integral" para. pro

porcionar una cultura general lo más amplia posible, sin descuidar ninguno 

de los aspectos de formación del ser humano. Y ademáa se empiezan a ea. 

tudiar los métodos pedagógicos utilizados en la enseflanza para adecuarlos 

a las neceaidadea de. cada región. Los más importantes entonce11 eran loa 

siguientes (2) : 

*Recitativo, cuando solamente se habla 

* Interrogativo, si la ensel'lanza se realiza a travé1 de pregunta& 

* Interlocutivo, cuando en el proceso de enseftanza-aprendizaje se pregun

ta y responde 

• Narrativo, si solamente se repite la lección 

*Racional, cuando los concepto11 transmitido11 se reflexionan con inter~a

propio 

•Método popular, cuando la enseftanza se ofrece con un sentido práctico e 

intuitivo. 

En 1875 Joaé Di'az Covarrubias, uno de los más apasi.!!, 

nadoa defensores de la educación integral, publicó un eatudio sobre instru_s 

ción pública en México. Este estudio constituye el más certero ana'lisls de 

la educación en esa época y aporta una serie de sugerencias inteligentes pa-

(?) !!!!!l.:. p. 34 
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ra mejorar la11 condiciones educativas del paí-s como 11on : formación de Pl'.~ 

fe1ores, incrdmento de plantele1, etc. 

Al afio 11iguiente, 1876, el responsable de la Instrucción 

Plfblica era el Lic. Ignacio Ram(rez, quien protegió las bellas artes, fundó 

bibliotecas, creó becas y fomentó la instrucción popular, no olvidó la sitll!, 

ción de S millones de indígenas y luchó siempre por incorporarlos a la vi

da activa de la nación con base en el respeto a sus derechos. 

En e1te mismo afio llega a la pl'esidencia el Gral. Por 

lirio D(az y ya para entonces, el penaamiento positivista habi'a llegado a -

las mentes de loe pensadores liberales, y llegó a ser la ideología del gru

po del poder. Al ser el medio para el conocimiento cientitico de .la natural.!!_ 

za, el positivismo no fue neutral, sino el instrumento que hizo posible la -

consolidación del estado como institución conductora de la educación pÚblica, 

z. PORFmIATO Y REVOLUCION (1880-19ZO) 

Para estos afias la dependencia responsable de la edu

cación pública era la Secretaría de Ju1ticia e Instrucción PÚblica, cuyo ti

tular fue Joaqui'n Baranda entre los afio• de 1882-1901. En 1889 Baranda -

convoca .il Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, en el cual se 

tocaron los principales problema1 educativos del país, De1tacó el trabajo

de Ja comisión de "Escuelas de Adulto•" 1orprendentemente, pues era la • 

primera 'vez que en México se le daba tal importancia a este tema, y se l!! 

maba seriamente en cuenta al considerable número de mexicano• que no • 
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estaban alfabetizados, y a quiene• teni'an una preparación insuficiente, que 

no cubri'a siquiera el mi"nimo de la escuela elemental. Algunas de las concl.!:!. 

alones al respecto fueron : 

l. Es indispensable dar educación elemental a quienes no hayan podido ins

truirse en edad escolar por medio de "Escuelas de Adultos". 

2. Es conveniente que esta enseflanza sea obligatoria en cuarteles, cárceles 

y casas de corrección y protección , y que se curse en un peri'odo de 4 a 

6 al'los. 

3. En las "Escuelas de Adultos" la ensefl'.anza será de dos grados, estando 

servidos por un solo profesor. 

4. También se encargarán, dentro de. su Órbita, de cooperar a la instrucción 

·técnica de los obreros. 

S. Cuando sea posible se establecerán bibliotecas en los lugares donde haya 

escuelas primarias elementales. 

Se pretend(a que limult&neamente a la enseftanza de las 

asignaturas básicas se proporcionaran nociones cientitfcas y técnicas rela-

tivas a las ocupaciones e industrias de la localidad en que se ubicase la es

cuela. También se pretendi'a la realización de conferencias, la organización 

de sociedades de orientación y la creación de agrupacione• arti"•ticas que, 

junto con los servicios bibliotecario•, podri'an constituir la baae de una e

ducación extraescolar aóllda. Desgraciad&mente las condicione• económicas 

y aociales de la época no permitieron que 1e llevara a la .práctica: y , salvo. 

contadas excepcione•, el adulto 1in íarmación educativa y •in recursos eco 

.. i\ 
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nómicos, no tuvo acceso a estas escuelas, En 1890-1891 ae convocó al Se-

gundo Congreso Nacional de Instrucción PÚblica, pero éste no tocó el tema 

de las Escuelas de Adultos, Ya habían sido olvidadas. 

Mientras tanto el censo de 1895 preporcionaba los si-

guientea datos : De loe 12 631 558 habitantes del país, 10 4.f5 620 no sabían 

leer ni e1cribir, y 328 007 sólo sabían mal leer. Por lo que se refiere a -

textos y metodologías, en 1892 el profesor Francisco P. Robles publicó su 

. "Libro de lectura" que junto con el método onomatopéyico para aprender a 

. leer y escribir del maestro Gregorio Torrea Quintero, constituyeron las 

cartilla• de alfabetización que ae utilizaron por alloa en nuestro pa(1, tanto 

para nillo1 como para adultos. 

Durante loa primero• allo1 del siglo XX el reaponaable 

de Educación Pública era Justo Sierra, y la situación educativa no muy ha-

lagadora. Se había creado una completísima teoría educativa, se habían re!. 

llzado cuatro congreaos pedagógicos nacionalea, se había realizado un ma¡, 

nitico diaefto de la educación popular, de la educación integral, de la edu-

cación para el progreao, pero caai todo se habí'a quedado en buenas inten-

cionea. 

El porcentaje de analfabetismo aumentaba vertigino11.-

mente, y el número de escuelas disminuía. El censo de 1910 dio a conocer 

laa 1lguientu cifraa (3) : 78. 5% era el í'ndice de analfabetismo. De 

1 S 116 369 habitantes, 11 343 268 no sabían ni leer ni escribir, y de éstos 

(3).!l!!!!l: p. 126 



7 ')65 456 eran mayores de lZ aflos :; 2 168 980 eran niflos en edad escolar 

(de 6 a lZ aflos), y Z 608 33Z eran pequeflo1 entre 1 y 5 aflos. 
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En 1906 se dio a conocer el Programa éducativo del -

Partido Liberal que propon(a upectoa fundamentales como la multiplicación 

de e•cuelas,· enseflanza obligatoria, buenos sueldos a 1011 maestros, etc. P.!:_ 

ro nunca fue aprobado. En marzo de 1910 un grupo de maestros bajo los -

auspicio• del periódico "El Imparcial" integró la primera brigada de alfab~ 

Ur:ación, de la cual se desconocen los resultados, pero fue el primer es!ue!. 

so voluntario realizado en favor de la alfabetización. Uno1 mues después 

comenzaba la lucha revolucionaria. 

Ya para entonces 1e hab(a hablado del concepto de ·11Es -

cuela popular" como un medio idóneo para llevar la educación a todo el - -

pa(1, Se hablo, incluso, de sustituí r el término de 11 enseí'lanza elemental" 

por el de "educación popular", como un medio para de1pertar las concien-

.. cia1 de los hombre• para liberarlos. Sin embargo, éste es uno de loa efec

tos de la teor(a educativa que hab(a sido elaborada, que se quedó aolamente 

en un concepto ideal. 

En mayo de 1911 el Porfiriato lanza su u1timo intento 

de ganarse a la opinión pÚblica expidiendo el Decreto para la creación de 

"Escuelas de Instrucción Rudimentaria"(4), cuyo objetivo e1 la alfabetiza

ción y castellanización de la población ind(gena y los anallabeb>•. Sin emba!. 

go e•te decreto era una contradicción dentro del régimen dictatoilal, puesto 

(4) 4!!!.m· p.128-1Z9 
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que hablaba de desarrollo integral de los educandos, cuando se vivía un ré-

gimen poliHco al servicio de intereses extranjeros y latifundistas. La ley 

que creaba la Escuela rudimentaria no presentaba un programa de reforma 

económica o social en beneficio de los grandes sectores de la población. La 

escuela rudimentaria no produjo cambios de mayor trascendencia, fue so-

lamente en Último grito del Porfiriato agonizante. 

Posteriormente el Plan de Ayala alienta en sus princi-

pios la formación de la Escuela rural, que aunque tiene 1emejanza1 con las 

escuelas rudimentarias, surge en un momento de búsqueda de1de las cla1e1 

populares, hacia la solución de necelidade1 de alimentación, vestido y vi-

vlenda, para hacer del campe1ino un hombre mejor. El 6 de enero de 1915 

se publica una ley que establece la relación entre las exigencias agrarias y 

las peticiones educativas que cristalizaría en los aflos veinte con la Escue-

la Rural una institución representativa de la auténtica educación popular 

en nuestro pai's. 

Finalizada la lucha armada, el Congreso Con1tituyen-

te de 1917 redacta el Arti'culo 3o. de la Constitución que contiene tres pri!!. 

cipio1 fundamentales : 

1. Plena libertad de enseflanza 

.z. Laicidad 1Ólo para establecimientos oficiale1 

3. Gratuidad para la en1eflanza primaria pública 

Sin embargo, a cau1a de la1 condiciones del movimiento armado de 191 O-

1917, la cifra del analíabetilmo había aumentado, y la incapacidad econó-
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rrica y técnica de loe municipios, impedi'a satiefacer las necesidades ele-

mentales de la población escolar. Aei" que el gobierno de Carranza se vió 

obligado a solicitar la colaboración de la iniciativa priivada para que ésta -

cooperara en el servicio educativo mi('11. urgente : las escuelas elementales, 

ein tomar en cuenta de ninguna manera la educación de adultos. 

3. VASCONCELISMO {1920-1924) 

El 8 de julio de 1921 renace la Secretari"a de Educación 

Pública y Bellas Artes que habi'a sido euprimida por Carranza. La recién 

creada Secretari'a introduce un nuevo concepto de educación, que sustituye 

la vieja forma positivieta de la instrucción. Se habla de educación como el 

moldear el alma del educando para desarrollar en él todas sus potenciali-

dadee; ya no se trataba de instruir proporcionando información sin preocu-

paree de su repercusión, sino de educar, como corregir defectos y fornen-

tar virtudes. 

En este peri'odo la figura fundamental la constituye -

José Va1concelos, pues él fue el motor que impulsó y dio fuerza a todos los 

proyectos que ae emprendieron. Además de la· fuerza que como persona te-

ni'a Vaaconcelos, hay que reconocer que fue importante el que el presiden-

te Obregón le dejara hacer, sin ute apoyo no hubieran sido posibles muchos 

avances que se dieron. Reconociendo, desde luego, que Vaaconcelos traba-

jó en la improvilación.pues muchos de aus maestros no habi'an estudiado 

completa la primaria; tcsr rilaeatros y las escuelas eran inauficientes inclu-
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10 para las claaea medias urbanas e irrisoriamente mínimos para una • 

tarea de proporciones nacionales. Pero peae a todo esto Vasconceloa puso 

mano& a la obra y consiguió para educación los mayores presup11e1to1 que 

1e hubieran dado a ese ramo de la administración en toda la historia de M~ 

xico. 

El período de Vasconcelos se considera el origen de • 

lo que habi'a de ser la educación pÚblica en México, la. lucha contra el ana.!. 

fabetismo, la escuela rural, la difusión de bibliotecas, el impulso a las b.!!_ 

llas artes, el intercambio cultural con el extranjero y la investigación --

cienti!ica. Y es que Vasconcelos no concebi'a la educación como un apéndi-

ce ilel sistema social, 1ino como la fuerza motora, el hilo conductor de la 

sociedad. "Una resolución justa del problema económico es el primer paso 

de la reforma educativa. S(, nuestra finalidad es crear hombres libres y no 

esclavos" (5). Para Vasconcelos la educación de cada hombre debi'a ayuda!. 

lo a desempel'lar su función social libremente, con capacidad de juzgar la 

vida desde el punto de vista propio, de producir su propio sustento y de fo!. 

jar la sociedad en justicia y trabajo, Toda la enseflanza sufrió la influencia 

de lo que se dio en llamar la educación por el trabajo y la Escuela del Tra-

bajo o de la acción. 

Dividió el trabajo de la Secretari'a en tres ramas gene. 

ralee y dos divisiones de carácter urgente pero temporal.: 

(5) Vasconcelos, Joaé. Antolo¡(a de texto• sobre educación. p. 286 
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Oenerale1 Urgentea-Temporales 

1. Eacuelas 1. Alfabetización 

z. Bibliotecae z. Enseflanza ind(gena 

3. Bellas artes 

Nos referiremos eapecrtrcamente a los aspecto• de alfabetización y de bi-

bliotecas; y aunque no abordaremos el tema, puesto que correaponde a la 

rama de enseflanza ind(gena, ea preciso mencionar la labor de educación -

popular que realizaron las llamadas Misione• Culturalea. Estas surgieron 

de l¡i neceaidad de difundir la enaeflanza elemental acompaflada de una edu-

cación m.anual. que permitiera al indígena superar 1us oficios y mejorar sus 

cultivo1. El Departamento de Educación Indígena ten(a un cuerpo de profe-

sores -misioneros que recorrieron las poblaciones y las comunidadea ind(-

genas del país fomentando este tipo . .ie educación. 

3. 1 Departamento de Deaanalfabetización 

"No creemos que el fin de nueatras escuelas consista 

Únicamente en enseflar a leer, escribir y contar ••• la tola alfabetización, -

si no va aparejada con la• reformas sociales indispensables para que el -

agregado indígena sea redimido y. elevado a la categoría de hombre, que -

propi.amente le correeponde, no constituirá sino un mero paliativo a las de,!_ 

gracias que lea abruman y continuarán siendo elementos mecánicos" (6). 

Eataa pa!labraa dieron un nuevo enfoque a la alfabetización, ya que no se -

(6) México. n1r11cr.lñ°" General de Alfabetización y Educación Extraeacolar. 
Informe de labor111 y nuevos lineamientos. 
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eooslllcu<afla-lll··é·a\a como un fin en sí mismo, sino como un medio para tran!. 

formar la realidad. 

El ZO de junio de 1920, 1iendo Vasconcelos rector de -

la Universidad todavía, inició la Campafta contra el a!'lalfabetismo, imitando 

la acción norteamericana en e•e sentido durante la Primera Guerra Mun--

dial. Como no había en el país presupuesto, ni alfabetizadores, recurrió a 

la buena voluntad de las clases medias urbanas, para integrar un cuerpo de 

"Profesores honorarios", sin mayor remuneración que un diploma y íacili-

dadu para empleos burocráticos. La campafta se prolongó al hacerse Vas-

concelos cargo de la Secretaría de Educación PÚblica. Esta acción poBeÍa -

un gran carácter democrático, pues se basaba en la comunicación del que 

sabe con el que no sabe, la relación de individuos colocados en diferentes -

estratos de la sociedad, para que unos ensel'laran a otros, pr~piciando la -

solidaridad y ayuda mutua, Se llegaron a reunir 5 mil maestros honorarios 

que trabajaron ~n toda la RepÚblica. Aunque se carece de estadísticas exa_s 

tas, •e calcula que •e producía una dismunudón anual de 50 mil analfabelP s. 

Para los exáme~e•, inspección, etc. se recurría a los maestros oficiales. 

Al cabo de dos ados, en l 9Z2, se celebró el Día del Alfabeto, r.n el que de!. 

filaron millares de hombrea y mujeres que habían aprendido a leer gracias 

a sus compatriotas 

Para 1924 se calculan un total de ZOO mil alfabetizados. 

Cuando la buena voluntad de los profesores honorarios faltó, se con1tituyó 

el Ejército Infantil de Alfabetización : alumnos de las escuelas oficiales que 
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comandados por sus maestros eal(an periódicamente a ens~flar·a su pueblo 

lo que ellos hab(an aprendido. Esta campafla tuvo dos logros muy importa!!_ 

tes para México : 

- Romper el c(rculo vicioso del analfabetismo "ha.y analfabetos porque no 

hay alíabetizadorea, y no se pueden improvisar alfabetizadores porque el 

pal'e es analfabeto". 

- Fundar la mi'etica oficial de la auténtica educación popular. 

3. 2 Departamento de Bibliotecas 

"La biblioteca es el complemento de la escuela. Des -

pués que se aprende a leer, es nece11ario saber lo que debe leerse y di11po-

ner de libros. Una buena biblioteca puede substituir a la escuela, y aún a -

veces superarla. Una buena biblioteca es una universidad libre y eficaz. -

Es tan importante crear bibliotecas como crear escuelas" (7). El objetivo 

del Departamento era : Creación y fomento de todas las bibliotecas del es-

lado, entre ellas las antiguas bibliotecas que en· algunos casos procedían -

de la Colonia. y además, y principalmente, la creación de hibliotecas po-

pulares y modernas para el servicio del público (8). Loe nivele• de biblio-

tecas eran : 

(7) Vasconcelo1 22:. Cit. p. 296 
(8) ~· p.174 175 
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* Bibliotecas ambulantes, con una colección de 50 volúmenes que circulara 

por las pequel'las poblacione11. 

* Biblioteca rur~l, anexa a la escuela y al cuidado de la maestra, dando -

servicio a los alumnos y a toda la comunidad, con un m(nimo de 100 \·o

lúment'ls y una sala de lectura de acuerdo a las necesidade11 y a los fon

dos disponibles. 

*Biblioteca escolar, parte esencial de toda primaria completa, El acer\·o 

inclu(a material de consulta para cada curso y una colección de cultura

general. 

* Biblioteca urbana, indispensable para toda población mayor de 5 n~il 

habitantes, debía contar con un mínimo de 000 volúmenes, 

*Biblioteca técnica o especializada, al servicio de las escuelas superiores. 

* Biblioteca pública, con un número ilimitado de volúmenes, instaladas en 

las ciudades grandes del país. 

*Biblioteca Nacional, depositaria del patrimonio cultural nacional, No pu

do realizarse en este período. 

Para 19Z4 hab(a en el pa(s un total de 671 bibliotecas, incluyendo bibliote

cas de todos los niveles mencionados, excepto la Nacional. 

Después de esto se enfrentó al problema del aprovisi~ 

namiento de las bibliotecas, y lo hizo de una forma muy concreta: se formó 

una planta editorial del estado que publicara textos adecuados, tanto para.

las escuelas como para los nuevos alfabetizados, Se '.mprovisó un taller en 

un patio primeramente, y poco a poco se fue extendiendo hasta de11bordar

el edificio destinado a ello. 
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Se editaron colecciones a precios accesibles para el 

público, aparte de loe que se regalaban a bibliotecas, escuelas, socíeda-

des obreras, etc. Se publicaron : cartillas de alfabetización, libros de le.s_ 

tura elemental, libros de texto, y folletos educativos; además laa colecci~ 

ne1 Clásicos, Biblioteca agri'cola, Pedagógica, Industrial, Biblioteca de -

consulta para agricultores e industriales, la Revista bibliográfica y El li-

bro y el pueblo, desde 1922, En 197.Z se editaron 400 mil libros, y en 1923 

casi un millón. 

En e1tos cuatro aflos la educación mexicana dio un gran 

paso, pero cincunstancias políl:icas ·y sociales evitaron que el pa(s siguiera 

avanzando en este aspecto. Mucho de la labor de Vasconcelos se perdió, sin 

embargo su voz sigue sonando entre nosotros .•• "no es posible que un solo-

hombre sea feliz. ni que todo el mundo sea feliz, mientras exista en el pla-

neta una sola criatura que sea vi'ctima de la injusticia" (9). 

4. AROS DE 1925 - 1976 

En 1925 la SEP establece el Departamento de Ensei'la!!, 

za Técnica para orientar y controlar la apertura de escuelas técnicas que-

favorecieran la habilidad para el trabajo dentro de las Escuela.e rudiment!_ 

ria.e, Se pretendi'a responder al "Anllllabetísmo técnico" como diferente del 

"Analfabetismo literario" \Íecto-eecritura). Esto sólo nos muestra una vi-

sión pardal y anticuada de la educación, olvidando las experiencia.a de edu 

(9) ~· p. ?Zl 
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cación integral y de educación popular que ya •e habi'an dado en nueatro -

pa(s. 

En l9Z9 se crea la .escuela rural mexicana como una -

institución genuinamente socializante, en que el trabajo de la escuela está 

concentrado en la comunidad. Refuerza la idea del Plan de Ayala ya menci~ 

nada, que se hab(a comenzado algunos al'los antes. 

1934 - 1940 Sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. 

En los ailos 1934-35, el Secretario de Educación Pú

blica era Ignacio Garc(a Téllez, durante su gestión se crea el Instituto de 

Orientación Socialista que busca, entre otras cosas, la creación de la Es

cuela Socialista, que junto con las misiones culturales, trabajaron hacia el 

desarrollo de las comunidades agrarias. Se emprendieron otros proyectos 

como: 

- liquidación del analfabetismo, por medio de "Ejércitos de la Cultura Po

pular." Se alfabetizaron a ZZ4 99Z personas. 

- ensellanza ind(gena, mecliante la preparación de profeaores para difundir 

la cultura en lenguas ind(genas, creando Centros de Educación Ind(gena. 

- escuelas para adultos, fundando escuelas nocturnas y centros culturales 

según las necesidades regionales y la cooperación de obreros organiza

dos . 

• bibliotecas en las fábricas y sindicatos, proporcionando autores sociali!. 

tas, además se fundaron SO bibliotecas en zonas rurales. 
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De 1935 a 1940, el titular de la SEP fue Gonzalo Váz-

quez Vela, que continuó los esfuerzos anteriores creando además la Comi

sión Editora de la SEP, que en combinación con el Departamento Autónomo 

de Publicidad y Propaganda, distribuyó a precios accesibles libros para ni

flo11, H'.broa de lectura para primaria, cuaderno11 de trabajo, revistas infa!!. . 

tiles, un manual para el campesino, y otros que propagaron la tendencia S.2, 

cialilta. a todos niveles. 

1940 - 1946 Sexenio del presidente Manu.el Avila Camacho 

En 1940 existi'an en el pai's 9 411 075 analfabetos, que 

con11tituí'an la mitad de loe habitantes de la República. El Secretario de la 

SEP era Luis Sánchez Pontón, miembro del Comité en Pro de la Educación 

sociali11ta, asi' que au polí'tica educativa giró en torno a la alfabetización co

mo la acción de crear al hombre trabajador que exige el desarrollo econó

mico, y a la accló'n de elevar la cultura general en ciencia11 y artes. Muy de 

acuerdo con el sexenio anterior. Se abrieron 91 planteles de educación de -

adultos, con 488 maestros, cubriendo a una población de 8 760 alumnos. 

Para 1943 la SEP habi'a pasado a la dirección de Jaime 

Torree Bodet, quien logró instituir loa principios de la doctrina educativa

que desde entonces rige a M~xico, y H iniciaron las grandes li'neas de cr! 

cimiento y desarrollo, El ?.l de agosto de 194.4 eale a la luz la Ley de Eme!. 

1encia para iniciar una Campafta Nacional contra el Analfabetismo. Según -

esta ley todo11 los mexicanos, re11identes en el territorio nacional. sin dis

tinción de sexo u ocupación, mayores de 18 ailos y menores de 60, que 11u-
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pieran leer y escribir y no estuvieran incapacitados, tenían la obl lgación 

de en1ef'lar a leer y escribir cuando menos a otro habitante de la RepÚblica, 

entre los 6 y los 40 allos que no supiera hacerlo (1 O). La exposición de m~ 

tivos de la Ley de Emergencia se avocaba mucho a la necesidad de educa-

ción democrática para una nación que ae enfrentaba a un estado de guerra y 

que exigía un nuevo proceso de industrialización y, por lo tanto, una mano 

de .obra más calificada (11). La campafla se planeó para tres etapas : 

1. Organización. De agoato 1944 a febrero 1945 

z. Enaeftanza. De marzo 1945 a febrero 1946 

3. Revilión y exposición de re1ultado1. De marzo 1946 a mayo 1946 

El e1quema era aparentemente aencillo y eficaz, pero 

por de1gracia,. el problema reba1aba la 1implicidad, ha ata ser demasiado 

complejo, pue1to que en el analfabeto se conjuntan eacasez, atraso cienti'íi-

· co ·y técnico, trabajo rudo .'f 1ubordinación económico-poli1ica. Se supuso-

que ba1taba con que 101 alfabetos en1ellaran a 101 analfabfitos, pero no d'ue 

a1í. · Apenas iniciada la ca~palla el aliento cívico comenzó a disminuir y el 

rendimiento fue decreciendo en cada etapa, No existían incentivos ni moti-

vación para los analfabetos, y 101 letrado1 no re1pondieron al llamado del 

gobierno, Concretamente de 1 350 575 in1crito1, solamente 1DS 081 perso-

na1 demostraron haber aprendido a leer y e1cribir. Es decir, que 850/o qu! 

daron pendiente1 de la prueba final. 

Torre1 Bodet decidió que la Campalla fuera una em pr! 

(10) Hlltoria de la educatión pública en México. p. 318 
(11) La obra educativa en el 1exenio 1940-1946. México: SEP, 1946. 
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sa permanente hasta solucionar ese problema en el país. Ya que él haQÍa 

sido secretarlo de Vasconcelos, procuró continuar la obra educativa de éste 

en otros aspectos: reanudó las misiones culturales, la construcción de es-

cuelas, la capacitación magisterial y a labor editorial a través de la Biblio 

teca Enciclopédica Popular. 

1946 - 1952 Sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés 

El secretario de la SEP era Manuel Gual Vida!, quien 

puso su insistencia en orientar la educación hacia la producción económica 

expresada en la llamatia "escuela productiva" y el "aprender haciendo", bu!_ 

cando vincular el sistema educativo con las tareas nacionales de producción 

económica. Por lo que se refiere al ideario educativo del presidente Alemán 

-que fue editado por la SEP en 1947 - se avoca a tres puntos centrales 

* Continuar la 
0

campalia de alfabetización del sexenio anterior. 

" Construir escuelas que absorban a los nuevos alfabetizados. 

·~ Poner libros al alcance de todos. 

Para llevar a cabo la campalia de alfabetización se crea 

la Dirección General de Alfabetización y Educación Extraescolar, Se establ.!:_ 

cieron Zl 000 centros de alfabetización, con 350 000 alt1mnos, 21 500 profe-

sores y 1 250 patronatos. Los alumnos de primaria íormarí'an los "Legiona-

rios del alfabeto" participando.activamente en la campaí'la. Se publicaron el 

mural "Leamos", la Revista "Rumbos", "Cuadernos de cultura popular'' pa-

ra recién alfabetizados, y la revista "México lee". 

En 1949 se anunció haber alfabetizado a 3(,3 ()00 alum-

nos, y en 1950 se manifestó haber llegado a la cantidad de 3 221 156 alfabe -
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tiudos. En 1951 no ee dan cifras en cuanto a la alfabetización en el informe 

presidencial, y en 1952 se dieron las siguientes cifras globales del 11exenio : 

14 9l5 centro" de alfabetización, y 2 153 516 alfabetizados. Las cifras glo

bales no concuerdan con las anteriores, por lo que son dudosas ambas, y los 

centros de alfabetización hab(an descendido considerablemente. Sin menos-

preciar las obras muy positivas en materia educativa realizadas en este se

xenio, hay que reconocer que la alfabetización decayó much(simo, el mismo 

Torrea Bodet menciona e11te hecho en sus memorias. Pese a lo anterior, ha

cia 1948, y bajo la influencia de la Conferencia General de la Unesco c.elebr!_ 

da en México, ee introdujo el concepto de educación fundamental, y se buscó 

darle ea¡)ecial importancia a la acción educativa con relación a los adultos y 

a la necesidad de definir métodos y contenidos especitic.os para este sector. 

Con base ~todo lo anh!-rior. Torres Bodet, como Dire~ 

tor General de la Unesco, acordó con el gobierno mexicano establecer en la 

ciudad de Pátzcuaro, Mich. el Centro Regional de Educación Fundamental -

para América Latina, CREFAL, inaugurado por el presidente Alemán en ma

yo de 195 l, Su finalidad inicial fue formar educadores de adultos y preparar 

los materiales didácticos necesario.a. Sus frutos se veri."an más adelante. 

1952 - 1958 Sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortinea 

En este sexenio se vuelve a intentar la reestructuración 

de la campafta de alfabetización sin grandes resultados. Para ello se crea el 

Consejo Técnico para la Alfabetiza~ión y ae buscan n11evas alternativas en la 

radio, por la XEB se transmiten los programas: ''Alas de México", "Alma 

de México" y "Ra(ces de México'' por algún tiempo. 
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Al ir avanzando el sexenio, el entusiasmo por la cam 

pal'la va decayendo, en los al'los 1957-1958 no se dan cifras sobre alfabetiz! 

ción, y en su Último informe de gobierno el presidente Ruiz ";ortines hace 

una nueva exhortación a incrementar los esfuerzos en este renglón , pero 

sin ningún resultado alentador. El Secretario de Educación Pública, José 

Angel Ceniceros (1 Z) define la alfabetización como un medio para llegar a 

la educación primaria, por lo que podemos descubrir cuán desvirtuado está 

ya el concepto de alfabetización porel.q.use habi"'a lucha.do tanto en ai'ios ant!!_ 

riores. 

1958 - 1964 Sexenio del presidente Adolfo López Mateos 

Durante este sexenio Torrea Bodet vuelve a hacerse 

cargo de la SEP. En la presentación de su plan a la opinión pública, esta-

ble ció la necesidad de revisar los procedimientos seguidos en la lucha co!!. 

tra el analfabetismo ; también pretende dotar de bibliotecas a las escuelas, 

y proyectó el "aula casa rural prefabricada", provista de un equipo didác-

tico esencial que incluía una colección de 40 volúmenes. 

Un estudio estadi."'stico comprobó el descenso del Índice 

de analfabetismo y se prosiguió la lucha con la ayuda de unidades móviles 

r de las Salas Populares de Lectura. ubicadas en las zonas de influencia 

de las misiones culturales. 

(l Z) México. Dirección General de Alfabetización y Educación Extraesco- -
lar. Informe de labores y nuevos lineamientos. p. 7 
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1964 - 1970 Sexenio del presidente Gustavo D(az Ordaz 

El titular de la SEP era Agusti'n Yái'lez, quien empie

.za a manejar un concepto distinto de alfabetización, no sólo como el ense

l'lar a leer y eacribir, sino inculcar nociones básicas de higiene, agricult.!:!_ 

ra, formación profesional y nociones prácticas que permitieran a lo!' alfa

betizados integrarse mejor a la vida del pai's; "· •• la alfabetización debe -

conducir a la educación permanente" (13). Con esta idea se proclama una 

Nueva Campai'ia Nacional de Alfabetización en la que se pretendió que nin

gún mexicano traspusiera la edad escolar sin estar alfabetizado, Se modi

ficaron los métodos, se editaron múltiples folletos, se abrieron bibliotecas 

populares, se aprovechó el uso de la radio y la televisión, Como resultado, 

para 1970 el índice de analfabetismo habi'a descendido de 32. 13% (.1964) a -

·23. 94%. 

Sin embargo en 1968 se dio un fenómeno que cuestiona 

este éxito : el Movimiento Estudiantil, Este fue la prueba más rotunda del 

fracaso del sistema nacional de educación. La realidad poli.1ica y económi

ca del pai's nega:la fuera de la escuela, con hechos, lo que dentro de ella se 

en1ei'laba, con palabras. El sistema educativo no era congruente en aue fi

nes y en 111u com)lllOsición, no respond(a a un concepto de nación, a una idea 

del futuro y a una finalidad histórica: no existi'a congruencia entre la en se -

i'lanza del deber .ser y la realidad. 

(13) Historia de la educación pública en México. p.409 
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1970 - 1976 Sexenio del presidente Luis Echeverrí'a Alvarez 

Toca el turno presidir la SEP a Ví'ctor Bravo Ahuja, -

en estos aflos se da la Reforma Educativa fundamentada en la Ley Federal 

de Educación aprobada en 1973. Sus principios son : la forrr.ación de una -

conciencia critica, la popularización del conocimiento e igualdad de opor

tunidades, la flexibilidad y actualización permanentes del sistema ed11cati

vo. Su fin Último es una educación que sirva a la construcción de una·nueva 

sociedad más justa y más libre, Se proclama una nueva campaila de alfab!_ 

tización inscrita al contexto de educación permanente estableciendo los 

Centros de Educación Básica para Adultos, El 31 de diciembre de 1975 se 

publica la Ley Nacional de Educación para Adultos .(14), ésta ea la primera 

vez que se legisla en materia de educación de adultos en México. La.ley e.! 

tablece un decidido apoyo institucional a la educación general bá~ica .hajo

prlncipios de la educación permanente y la modalidad extraescolar (siste

mas de educación abierta). 

La ley define a la educación de adultos como : "Forma 

de educación extraescolar basada en el autodidactismo y en la solidaridad 

social como los medios más adecuados para adquirir, transmitir y a~rece!!. 

tar. la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos secto

re1 de. la població.n'. 

(14) Publicada en el Diario Oficial, tomo CCCXXXIII, No. 41, 31 dic. 1975. 
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s. ULTIMOS ~os 

En 1978 se instituye el Programa Nacional de Educa

ción a Grupos Marginados, conocido como Educación pa•a todos, en el cual 

se retoman las bases jurídicas y pedagógicas recientemente establecidas -

para ofrecer a los adultos sin educación básica, la oportunidad de tener -

acceso a ella. Su objetivo es asegurar a todoo los mexicanos el uso del alí_! 

beto y la educación fundamental indispensable para que mejoren por si' mi! 

mos, individual y colectivamente, la calidad de su vida (15), Pero se enfren 

taron con los siguientes obstáculos : 

1. Motivación del adulto 

z. Insuficiencia del presupuesto 

3. Dificultades para la formación autodidacta 

4. Tecnologí'a educativa insuficiente 

S. Dispersión geográfica de los educandos potenciales 

6. Limitada integración de esfuerzos institucionales 

7. Escasez de especialistas de educación de adultos y sistemas abiertos. 

Hasta 1980 la Dirección General de Educación de Adul

tos estu'IO adscrita a la SEP. En 1981 se ve la necesidad de crear un orga

nismo descentralizado de la administración pública federal, con personali

dad jurídica y patrimoinonio propios, que tendría por objeto promover, or

ganizar e impartir educación básica para adultos, Así' surge el Instituto N!!_ 

cional para la Educación de los Adultos (INEA). 

(15) México. Secretarí'a de .l!;ducación Pública. Educación para todos. p.11 
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Las funcionea del INEA son : 

l. Promover y proporcionar servicios de alfabetización y educación prima -

ria y secundaria para adultos, según la Ley Nacional de Educación para 

Adultos, de acuerdo a los objetivos, contenidos y programas de estudio 

de la SEP. 

z. Promover y realizar investigacliÍl relativa a la educac iÓn para adultos. 

3. Elaborar y de.tribuir materialea didáctico1 aprovechables en la educa-

ción para adultos. 

" 4. Participar en la formación del personal que requiera la prestación de 

servicio• de educación para adultos. 

5, Coadyuvar en la educación comunitaria para adultos. 

6. Acreditar los estudios conforme a programas aprobados. 

7. Participar en los 1ervicio1 de Educación General Básica para Adultos. 

8. Realizar actividade1 de dlfulión cultural como complemento y apoyo. 

9. Difundir a travé1 de 101 m.edio1 ma1ivo1 de comunicación, los 1en·icio11 

que ofrece y orientar al p.rblico 1obre 101 mi1mos. 

El objetivo general del INEA e1 : Ofrecer a los adulto1 

educación básica y programa• que contribuyan al de1arrollo de su11 capaci-

dadea, para que mejoren la calidad de 1u.vida e impulsen el biene1:ar •ocial 

y económico del pai'1. Para alcanzarlo 1e elaboraron seis programu : 

l. Alfabetización, que abarca alfabetización directa, telealíabetización, y 

taller de alfabetización. 

z. Educación básica, que incluye primaria y 11ecundaria abiertas, 



65, 
3. Promoción cultural, que busca canalizar e1fuerzos hacia ciertas áreas 

culturales en la1 cuales se dé la participación de la comunidad. 

-'· Capacitación para el trabajo, que busca vincular las neceaidades del ses_ 

tor productivo a la infrae1tructura del sector educativo, 

5, Calidad de la educación 

6. Administración. 

La figura n.o. 3 eaquematiza los modelos conceptuales 

que el INEA ha utilizado para funcionar a nivel nacional, así como sus re-

laclones con el gobierno federal y loa gobierno• e•tatales. 

Como conclu1ión de este capilulo, podemo1 decir, que 

a lo largo de todas las experienciaa obtenidas en educación de adultos, no ha 

exiltido una política explícita sobre lo que ae pretendía lograr en la materia. 

Fue huta la expedición de la Ley Nacional de Educación para Adultos, cuan-

.do se manifeató con mayor claridad la concepción del estado sobre e1te a1 -

pecto educativo, Sin embargo, hace falta en el México de nueatroa dÍaa, un 

plan que dé continuidad, coherencia y unidad a; la educación. un plan educa-

tivo capaz de influir y aún, de modificar la utructura socioecon.ómica que 

ahora la determina. Sobre todo entendamos que toda reforma educativa, P!. 

ra 1er efectiva, e1tá condicionada por una reforma politica del 'estado, y 

una verdadera revolución moral de 101 ciudadanos. 
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V, POSTALFABETIZACION 

l. FUNDAMENTO 

Uno de los factores principalee del fracaso de los pr!!. 

gramas de alfabetización en América Latina ha sido, según CREFAL (l), -

la rápida desalíabetización delos .neo-alfabetizados, lo cual ha incidido en 

el proceso reproductivo del analfabetismo, entendido é•te como la imposi-

bilidad de invertir el. saber}' ,el saber hacer adquiridos en la escuela, en -

ac.ciones de la vida cofidiana. 

La desalfabetización resulta, por lo tanto, de la lmpo-

•ibilidad de utilizar los conocimientos de !llodo duradero en accionee de d_! 

sarrollo que respondan a las demandas sociales de las comunidades en las 

que haya una intervención responsable, tanto a nivel de la organización, C,2_ 

modela realización de tales acciones, Es muy difi'cil saber sobre los mi-

les de adultos alfabetizados que se encuentr~n en esta situación, pues de no 

ser captados por otros programas de educación de adultos, pasan a ser ig-

norados por las autoridades responsables, 

Las causas de esta situación podrían enmarcarse bajo 

dos aspectos importantes : 

l. La incapacidad del neo-alfabetizado para leer algo más allá de 11u libro 

de texto, esto es, lá sensibilización negativa que prov~~a experimentar 

que fuera del libro de texto, el material existente es incomprensible pa-

(1) CREFAL. Seminario regional sobre materiales y prototipos educativos 
de poetalíabetización. · 

,·, 
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ra un Incipiente desarrollo intelectual. 

z. La falta de acompaflamiento por medio de programas de postalfabetiza

ción adecuados a las necesidades y posibilidades de los neolectores, que 

eetimulea 11 ••• la adquisición permanente del conocimiento a través del -

libro, su lectura, su comprensión y el aprovechamiento moral y mate- -

rial que la información proporciona" (Z), además de la continua lectura 

de la re·alidad que junto con la lectura de la palabra le den elementos pa 

ra la tran11formación del mundo que lo rodea. 

Como ya se habiá. expresado antes, la alfabetización y 

la postalfabetización deben ser ~ornados como dos momentos de un solo pr~ 

ceso de aprendizaje y de creación .'f recreación de conocimiento, enmarca -

dos en un contexto de educación permanente, como un elemento fundamental 

del ser humano que vive su vida en la constante interacción de la acción r

la reflexión. 

Es importante que la poetalfabetización no sea entendi

da como un instrumento para la solución de intereses individuales, sino ..:o

rno una actividad práctica de interés colectivo. realizada siempre e .:io pera

tlvamente, puesto que la lectura de la realidad debe darse a través del aná

lisis de la pTáctica social. En la postalfabetización se prosigue de manera 

profundizada la lectura de la realidad social pero ya asociada a un saber -

hacer más eepecialiaado de i"ndole técnica, a lo cual se 11uma un mayor do

minio del lenguaje, un conocimiento más agudo de la historia, de la organi-

(Z) Casa Tirao, Beatriz. Bibliotecas y alfabetización. 
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zación económica. y social, de la geografía, de la economía., de ·,;las mate-

máticas, etc,, pero siempre atendiendo una necesidad real de la colectivi-

dad. 

' Algunos grupos de educación popular han utllizado en la 

etapa de postalfabetización! con cierto éxito, programas de "Educación para 

la salud", tratando de atacar problemas reales y candentes de la comunidad, 

tales como insalubridad de las aguas, saneamiento ambiental, afli'.' como as-

pectos de atención del lactante y/o pro!ilaxis social. Es necesario que los 

contenido educacionales sean generados en las propias comunidades de ma.-

nera que a.tiendan a necesidades y expectativas de esas mismas comunidadea. 

Para detectar cuáles son la.e necesidades más urgentes que atender en la c~ 

munidad, es preciso delimitar el o los temas generadores, de los cuales ya 

habíamos hablado anteriormente en el Capr'tulo Ill. (3) • El objetivo íunda-

mental al investigar el tema generador es sorprender cómo piensan los ind.l 

viduoa su realidad, y~ que a través de esas expreaiones reflejan sus anhelos 

y esperanzas. Por esto la investigación no puede dejar de ser un acto de --

creación en el cual tanto los miembros de la comunidad como el investigador 

participan comunicativa y dialógicamente. Los pasos para la investigación 

del tema generador son los siguientes : (4) 

(3) En la etapa de la alfabetización se busca e investiga la "palabra genera
dora", mientras que en la postalfabetización se busca e investiga el "te
ma generador". 

(4) Freire. Conciencia e hi1toria. p. 158-172 
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1. Delimitar el área en la que se va a actuar y visitarla. El investigador -

debe registrar la forma de ser de las gentes, su modo de conversar, su 

comportamiento religioso y de trabajo, sus expresiones, su lenguaje, sus 

palabras. Es conveniente que un dibujante o fotógrafo tome parte. 

2. El equipo investigador se reune para discudr entre ellos sus observaci!:!, 

nea y decidir cuáles serán las situaciones existenciales que deberán ser 

fotografiadas o dibujadas, Escenas y pedazos de existencia colectiva que 

son "codificaciones neutras" cuya descodificación permitirá al investiga-

dor detectar la temática significativa de los hombres y mujeres del área. 

3. El investigador intenta nn primer diálogo con las personas proponiendo-

como tema de discusión una de las escenas dibujadas o fotografiadas. La 

discusión se graba y además se van registrando las expresiones más si& 

nificativas. 

4. En el término de cada reunión que se hace con diferentes grupos de indi-

viduos del área, se van recogiendo manifestaciones importantes de los -

anhelos, dudas, inquietudes, esperanzas, en fin, la visión del mundo de 

la comunidad. 

5, Entonces se fijan algunos temas generadores que se vuelven a confirmar 

con base en nuevas codificaciones y discusiones con la gente. Se van esta-

bleciendo las necesarias conexiones entre unos y otros temas como ele-

mentos parciales de la totalidad que forman. 

6. Al terminar esto, se dispone el material con el que se podrá organizar el 

contenido programático de la postalfabetización, Este es un trabajo en e-
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·quipo interdisciplinario, los temas se distribuyen entre las diversas -

ciencias y áreas del conocimiento. 

7. Hecha la delimitación temática, cada especialista prepara el proyecto de 

"reducción" de su tema. En este proceso el especialista busca los núcleos 

fundamentales de su tema, es decir, los que forman las unidades de a-

prendizaje, que estableciendo una secuencia entre s(, dan la. visión del-

tema reducido. 

8. Realizada la reducción de la temática investigada sigue su 11codificaciÓn". 

Esto es escoger el mejor canal de comunicación para éste o aquel núcleo 

reducido a un tema y su presentación. 

9. De11puéa de preparado el material, el equipo estará apto para devolver -

la temática del pueblo a él, sistematizada y ampliada. Esta temática que 

ha salido del pueblo, debe volver a él como problema, jamás como cont! 

nidos a depositar. 

10. A raíz del trabajo educativo con la gente, irá surgiendo una nueva tem!f 

tica encauzada a la transformación de la realidad. Esta nueva temática-

tiene que ir siendo captada por los educadores en sus diálogos con los -

educandos para que el contenido programático de la postalfabetización se 

vaya transformando como tarea permanente. 

Al 11eguir este proceso 1011 programas de postaU'abetización elltarán respon-

diendo a las necesidades y expectativas de los nuevas alfabetizados, ubica-

dos en su realidad históri~a, pero sobre todo, siendo ellos sujetos activos 

de eate proct>so. 
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2. EXPERIENCIAS DE POSTALFABETIZACION EN MEXICO 

Desde los aflos de 1925-26, después de toda la experie!!_ 

cía que dejó el Vasconcelismo, José Manuel Puig escribió el siguiente texto 

en un Boletrn de la SEP ~ 

"No basta alfabetizar 

"Se predica con frecuencia que '1e la alfabetización de -

todos los mexicanos dependen el bienestar nacional y el grande crecimien

to de la patria. Desde luego, no aceptamos que el !actor educativo produz

ca tales milagros, si no está acompaflado de factores complementarios como 

el polil:ico, el económico, el étnico y otros. 

11En seguida creemos que las inyecciones de alfabetismo 

aislado que se aplicaron hasta hoy a la población mexicana fueron ineficaces 

e insuficientes, casi inútiles. porque no se conced,fa atención paralela a e

tapas educativas superiores a las que está supeditado el desarrollo de la ed.!!_ 

cación elemental. 

"Si se duda de los anteriores asertos, inquiérase, pre

gúntese a miles de compatriotas que a duras penas han llegado a leer y es -

cribir, si ese conocimiento les auministrará, por s( solo el bienesta·r que 

anhelan, .e invest(guese por medio de observaciones estadísticas, si el flor.!:. 

cimiento de ciertas regionea del pai's se presenta en razón directa o inversa 

del alíabetismo, o si es indiferente a él. 

"Para que la evolución cultural de un pueblo sea norma, 

es indispensable que todos los elementos que constituyen a la población se e -

duquen a la vez, y esto sólo se consigue implantando la educación integral. .• ; 
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entre nosotros 1e enseftÓ a. leer y escribir al analfabeta, pero se le abando-

nó después, no se le hizo aprovechar esos conocimientos en la consecución 

práctica de una mejor vida intelectual y material; la posesión del alfabeto 

no le ayudó a moderar su hambre ni a elevar 1us ideas". (5) 

Este texto demuestra que la preocupación por. la post-

alfabetización ha existido en nuestro pa(s por muchos aftos, sin embargo, no 

se habi'a concretado ningún programa especÜico para esto hasta la creación 

del Programa Educación para todos. En este programa se entendía a la pos.!_ 

alfabetización como la introducción de loe adultos alfabetizados a los progr!. 

mas de educación primaria abierta exclusivamente. 

Con la creación del INEA en agosto de 1981, se empieza 

a hablar de la postalfabetización con más claridad. En el decreto de creación 

del !NEA se establecen las siguiantes funciones referentes a la postalfabeti-

zación: 

l. Promover y proporcionar servicios de alfabetización y .educación prima-

ria y 1ecundaria para adultos, de acuerdo a loe objetivos, contenidos y-

programas de estudio de la SE P. 

2, Acreditar loe estudios conforme a programas aprobados. 

3. Elaborar y distribuir materiales didácticos aprovechables en la educación 

para adultos. 

4. Coadyudar a la educación comunitaria para adultos. 

(5) "La educación integral"~ Bolct(n de la SEP. IV, no. 7. México, oct.1925 
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5, Realizar activldade• de dlíueión cultural como complemento y apoyo de la 

educación para adultos. 

El objetivo general del INEA ea : Ofrecer a loe adultos 

educación básica y programas que contribuyan al de.arrollo de sus capacid!_ 

des, para que mejoren la calidad de su vida e impulsen el biene•tar social 

y económico del pa(s. Para alcanzar este objetivo y cumplir con sus funci~ 

nes, el INEA elaboró sera programas, tre• de ellos se refieren a la postal-

fabetización : 

1. Educac Ión básica, que pretende iniciar o completar la primaria e secun -

darla a adultos interesados a través de los siguientes 1ubprogramas: 

Educación básica comunitaria,; Educación básica en centros ·de trabajo ; 

Educación básica a través de los medios de comunicación colectiva ; Ed~ 

cación básica por medio de los gobiernos estatales : Acreditación y cerli_ 

ficación. 

z. Promoción cultural, que busca canalizar esfuerzos hacia ciertas áreas-

rurales en las cuales se dé la participación de la comunidad, a través de 

aalaa de lectura. 

3. Capacitación para el trabajo, que aprovechando la infraestructura del -

sector educativo y de los demás sectores, dé la vinculación con las -

necesidades del 11ector productivo y el empleo de los recur11011 de cada-

región. 

Lo11 objetivos del INEA re•pecto de la postalfabetización son loa siguientes : 

(6). 

(6) lNt!A. Capacitación par& el trabajo y biene1tar familiar. 
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1. Oírecer la oportunidad a loa adultos de aprender la lectura, la escritura 

y el cálculo básico, y como aspectos especl'ticos y complementario&, el 

orientar la expansión de lós servicios de educación básica y ~e capacita-

ción para el trabajo y el biene1tar familiar hacia los lugare1 donde 11e -

ofrezca la alfabetización. 

z. Enseftar para de1&rrollar y/o mejorar habilidades en el adult~ que le • 

proporcionen elementos para : elevar sus condiciones .materiales de vida 

dentro del recinto familiar, generar su propio empleo y/o reorientar .au 

actividad productiva, y desempel'lar mejor 1u trabajo. 

3. Ofrecer conocimientos que orienten al adulto respecto la impottancia del 

núcleo familiar, la· educación, la 1alud y el tiempo libre. 

4. Fomentar la práctica de la lectura, la e1critura y las operaciones bási-

cae para garantizar !!l dominio y la utilización definitiva del ~lfabeto. 

5. Vincular los servicios de alfabetización con 101 programa• de educación 

básica para adultos. 

6. Ofrecer cursos de capacitación para el trabajo y bienestar 1oclal y fami-

liar, como una acción para fomentar la práctica de la lecto-escritura en 

101 recién alfabetizado•, y ofrecerlu al mismo tiempo, elementos que -

contribuyan para su:superación peraonal •.. 

7. Ofrecer a los adultos eduación básica y prog~amas que contri.huyan al di!.: 

sarrollo de aus capacidade1 para que mejoren lá calidad de 1u vida e ÍI"!!. 

puÍaen el bienestar social y económico del pa(s. 

Es.tos _objetivo• nos dan el marco de trabajo que el INEA 
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ha. tenido en loe Últim_oe afloe, sin embargo la realidad nos muestra aspee-

toe menos optimistas. En un informe de COPLAMAR (7) referente a educ!. 

ción, ee indica que en la actualidad los servicios educativos para adultos -

no constituyen un "subsistema coherente", y se encuentran desarticulados, 

no tienen prioridad y funcionan con escasos recursos, lo cual se traduce en 

bajos niveles de atención. y eficiencia. En conclusión, ee puede decir que _P!. 

rala población marginada existen sólo servicios marginales. 

Además existe muy baja atención en los servici.os ex-

pre1adoe, y el (ndice de egresados es m(nimo, no solamente en lo que se-

refiere a educación básica, sino en curaos de capacitación, en loe sistemas 

abiertos y en loa otros programas menos desarrollados tambié'n. Durante · 

1979 tan ao'lo Z54 700 penonas solicitaron exámenes, y de enero a junio de 

1980, aunque la demanda ascendió relativamente, eran lZZ 500 adultos aoli-

citantu del" servicio en todo el pai's. Para 198Z la demanda de exámenes se 

redujo a 14Z 185 personas (8). Loa reiultados numéricos nos muestran que 

1011 sistemas abiertos no han cubierto las expectativas oficiales de atención. 

Se aupon(a que al conjugar la neceaidad educativa del adulto, con un método 

flexible de aprendizaje, materialea dilponible1, asesores voluntarios y un 

1i11tema de acreditación, eatari'an dados los elementos suficientes para que, 

a nivel nacional, un gran número de adulto• concluyera la educación básica. 

La realidad es otra. Loa 1i11temas abiertos bajo los supuestos del autodida~ 

(7) COPLAMAR. Mi'nimoa de bienestar, 3.Educación, 1979 p.119 
(8) VI In.forme ereaidencial 198Z: sector educativo. 



78. 

tlerr.o y la solidaridad social, están siendo ~provechados por una ·minori'a 

determinada por sus mejores condiciones de vida y por su gradual incorp~ 

ración al proceso de modernización del pai'e, y está muy lejos de atender 

a los ZO millones de adultos que precisan de este servicio educativo (9). 

El sistema supone que precisamente aque11os q.¡e fuerCll 

marginados de la adquisición de las herramientas de la "cultura moderna", 

podrán afrontar, de manera aislada, el aprendizaje de un saber análogo al 

de la escuela para nii'!os, esencialmente desvinculada de la experiencia de 

la vida y el trabajo. Se esperaba que precisamente la población marginada 

del sistema educativo durante décadas·, tuviera la persistencia y la capac..!, 

dad para ejercer ~I autodidactiemo y para aprender y repetir información 

' que poco tenía que ver con su edad y con loe problemas de su existencia -

real {10). 

Además de todo esto, se han detectado una serie de -

deficiencias en la promoción de los programas, la orientación de los adul-

tos, la obtención de los materiales y la difusión de los resultados de exá-

menes. Los programas, por otro lado, carecen de mecanismos de segui
• 

miento de loe educandos, de comunicación con loe e1tudiantes libres, para 

motivarlos y encauzar su aprendizaje, de estímulos para los asesores, de 

suíicientee matcriale11 didácticos y de mecanismos de evaluación permane!!_ 

te de los componentes del sistema (11,). Las 1alas· Je lectura para apoyar a 

(9) Castillo, Alíon;io. ''Sducación de adultos en México" p. Z-&8 
{10) Fuente1 Molinar, Olac. "Educación pública y sociedad" p. Z45 
(11) Castillo, Alfonso, Op. Cit. p. Z49 
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los grupos y a los toducandos libres, además de 1er muy pequeflas, y de -

tener pocos materiales de apoyo par<l. los adultos, se han ido convirtiendo 

en bibliotecas escolares donde especialmente estudiantes de secundaria -

acuden a realizar sus tareas. 

La experiencia de otros pa(ses nos muestra que la alf! 

betizaciÓn y la educación básica sólo obtiene resultados si se arti.cula a -

procesos de organización desarrollo productivo y moviliza~ión pol(tica, 

que involucren a los sujetos y las comunidades atendidas por el servicio -

educativo (lZ). Mientras .sd siga considerando a loe adultos Cuera del alca!!. 

ce del sistema aisladamente, y no como miembros de grupos u organizad~ 

nes, difícilmente se podrá generar un proceso educativo serio y constante, 

pues sólo en su medio vital y con su grupo natural se podrá desencadenar 

una dinámica de réflexión educativa, 

Los materiales, a pesar de que representan un gran a

delanto por ser dirigidos a los adultos, tienen la limitación de todo texto Ú-

nico, es decir, enfocar los contenidos hacia ciertos se1:tores de la población 

adulta, que no siempre son los que están más interesados en la educación bá-

sica, Por otro lado, la no exiilencia de una asesoría establecida se traduce 

en una alfa tasa de deserción de la ppblación inscrita que, ante las diíicult! 

des para estudiar por su cuenta y resolver las dudas que se le plantean, se 

desanima 'f abandona el programa. 

Todo esto no quiere decir que el autodidactismo y la -

(lZ) Fuente& Molinar, Clac, Educación y política en México. p. 41 
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solidaridad social deban dejar de promoverae, pero sr denota la necesidad 

de considerar ambos bajo la Óptica de su aplicación real, Por esto, se re-

quiere de una profunda revisión de los fundamentos en que se basa la acción 

de la educación de adultos, de manera que puedan ser identificados los ele-

mentas que permitan aproximarse a los objetivos, pero que correspondan 

a posibilidades reales de aplicación. 

3, ALTERNATIVAS DE LA POSTALFABETIZACION EN MEXICO 

Entendiendo a la postalíabetización como los esfuerzos 

educativos posteriores a la alfabetización, dentro de la educación de adultos 

Inscrita en el contexto de la educación permanente, debe enfocarse ésta en 

dos direcciones : 

a) La incorporación de los alfabetizados al sistema nacional de educación a 

través de sus formas escolarizadas y no escolarizadas. 

b) La estimulación e implantación adecuada para que la sociedad desarrolle 

a plenitud su labor educativa, en el esp(ritu de posibilitar la plena ¡¡ au-

téntica realización de los miembros que la conforman. 

En primer lugar es preciso elaborar un marco conceE 

tual más completo y preciso acerca de lo que se pretende lograr dentro de -

este complejo campo educativo. Po otro lado, resulta prioritario conocer-

101 diferentes perfiles de adultos que forman nuestro pa(s, poniendo espe-

cial atención en las necesidades educativas que cada uno de tilos exprese. 

As(, td vez, podrí'a penaarse en sistemas educativos diferenciados para 
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adecuarlo& a laa neceeldadea de cada grupo y para racionalizar los recur-

sos financiero11 existentes, 

Deben hacerse nuevos esfuerzos por motivar a loe a-

dultoe en la línea de sus intereses,. necesidades y expectativas, para que-

ee incorporen a las forma.e escolarizadas y no escolarizadas de los siste-

mas educativos. Respecto a los programas educativos no escolarizados o-

no formales, es urgente hacer un:esfuerzo por favorecerlos. En este cal!! 

po ha.y muchos caminos por recorrer ea preciso concebir una estructura 

orgánica, flexible y eficiente de educación de adultos, dentro de un siate-

ma de educación que se ajuste a las aspiraciones y necesidadea nacionales, 

Estos program&s de educación no formal, deben plan-

tearse dentro de estos principios estratégicosi (13) 

1. Comprender las necesidades de las. personas a las que están dirigidos 

los programas. 

z. Hacerlas participar en su propio aprendiza.je. 

3. Facilitar la transferencia y aplicación de la.e nuevas conductas al medio, 

es decir, la transformación de la realidad con baseen~uevo aprendizaje. 

4. Vincular el programa y sus componentes con el sistema global de educa-

ción. 

5, Dar importancia a los incentivos internos y e.xternos qu: tienen que de.!!. 

cubrirse en el contexto del medio d.e los p&rticlpantes. 

De la toma de conciencia de los miembros de la socie 

(13) LaBelle, Thomas J •. Educación no formal y cambio social en América 

~· p.Z56 
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dad mexicana en torno al significado y alcance de la educación de adultos 

en la construcción de su destino, dependerá la decisión política del gobie!. 

no, la cual fijará prioridades y contribuirá a la institucionalización de la -

educación de adultos como un quehacer básico y e1tratégico de la comunidad 

nacional, tomando en cuenta que la educación por sí misma no resuelve na-

da, pero constituye un componente relevante en aquellos procesos auténtj_ 

cos mediante loe cuales -las mayorías se organizan como productores y co.!!. 

sumidoree, se informan como sujetos culturales y se movilizan como fuer-

zas poli'licas. 

Las alternativas básicas al respecto pueden enmarcarse 

en 101 1iguiente1 puntos : 

- Ampliación del programa de alfabetización hasta donde las circunstancias 

nacionales lo permitan, dentro de una concepción profundamente humana 

de la educación. 

- Dirigir la acción á'·los sectores sociales menos favorecidos de la sociedad 

en una estrategia aemi-ma1iva. 

- Estrategia masiva en la línea de las definiciones políticas del gobierno -

precisando prioridades de a~.ención a loa sectores de la población nacio-

nal correspondientes. 

- Istensificar y/o ampliar las líneas educativas escolarizadas y no esco-

larizadas hasta donde las circunstancias nacionales lo permitan, aprO\"!_ 

chando la estructura del eistema nacional de educación. 

- Ligar la educación con las condiciones de vida y trabajo de loa adulto~ -

para prograw.arla a partir de sus intereses. Esta inmersión conlle\•a a 
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la necesidad de aprovechar las estructuras naturales de los grupos. más que 

la creación de nuevas organizaciones. 

En la decisión estatal de ampliar y diversificar la ense-

fianza básica, hay una coyuntura favorable para crear e1quemas nuevos y -

para luchar por su incorporación legil:ima al sistema, porque 11 ••• no se tra

ta de crear renovaciones marginales, con frecuencia profu~das y válidas -

pero de escaso alcance y anuladas por su ruptura deliberada con lo social-

mente aceptado. No se necesita destacar que la cuestión es prioritaria. Son 

ZO millone1 de mexicanos marginado• de la información, de la di1cu1ión -

poli'tica y de la comprensión cri'Hca de su propia realidad. Y cada vez ion 

má1 11 (14), 

(14) Fuentes Molinar,· Olac. "Educación pública y sociedad" p. Z46 



.YI. BIBLIOTECA Y POSTALFABETIZACION 

l. FUNCION DE LA BIBLIOTECA 

"La biblioteca en el mundo actual debe ser una institu 

ción viva, dinámica, con una participación activa en el desarrollo de los -

países. Si la educación tiene una función significati;a en el proceso econó

mico y social, la biblioteca, como factor coadyuvante de aquélla, debe ser 

considerada como una institución de servicio cuya actividad está dirigida a 

toda la comunidad a través de las distintas formas orgánicas que en la prá_s 

tica adquiere" (1). Este concepto de biblioteca nos abre el horizonte de la 

acción que puede ésta llegar a tene~ en el desarrollo de nuestra sociedad, 

pero sobre todo, nos expresa que desgraciadamente no estamos aprovecha!!_ 

do esta potencialidad al máximo. La biblioteca como institución de carác -

ter social, debe ser abierta y estar integrada a·la comunidad de manera que 

pueda identificarse con los problemas que le afectan a la misma. La bibli~ 

teca no debe permanecer ajena o indiferente a lo que Hi:icede a su alrededor, 

de hacerlo, no cumpliría con los objetivos con los que fue creada. 

Concretamente el Manifiesto de la Unesco sobre la bi

blioteca pública dice : "El presente manifiesto proclama la confianza que

pone la Unesco en la biblioteca pública como fuerza viva al ser\"iclo de la

educación la cultura y la información y como instrumento indispensable pa

ra fomentar la paz y la comprensión internacional. .• E11 una institución de

(1) Casa Tirao, Beatriz. Bibliotecas y educación. p. 9 
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mocrática de ensei'lanza, de cultura y de información •• , Es el principal me -

dio de dar a todo el mundo libre acceso a la suma de los pensamientos y las 

ideas del hombre y a las creaciones de su imaginación" (Z). Por todo esto-

la biblioteca pública no puede dejar de aer una institución a.\ servicio del -

pueblo, sintiéndose responsable de lo que sucede a su alrededor y preocu-

pándose por todas la.a personas que forman su comunidad. Buscando desa-

rrollar su misión esencial : .Fomentar el hábito de la lectura. Entendiendo 

la lectura de la palabra com.o una prolongación de· la lectura del mundo, que 

nos lleva otra. vez a. releer el mundo para. transformarlo. 

Desgracia.da.mente en nuestro pa(s, a.sí como en otros 

países de América Latina, las bibliotecas públicas no se han desarrollado-

plenamente por diversas ca.usas económicas, políticas y sociales.: especial-

mente en México .porque las pocas bibliotecas públicas que existen, se has -

dedicado a suplir la falta de bibliotecas escolares. Esta. confusión de fund2_ 

·nes ha limitado su campo de acción y ha obstaculizado las inmensas poaibi-

lidades latentes en este tipo d.e bibliotecas. 

En el estudio previo a la elaboración del PRODENASBI 

(3), se ejemplifica la situación descrita anteriormente. Para descubrir cuál 

era la demanda real de los ser\•icios bibliotecarios en el Distrito Federal-

se plantearon dos tipos diferentes de demanda de .usuarios : 

(Z) Bolet(n de la Unesco para las bibliotecas. Vol. Z6, no. 3. mayo-jun. 1972. 
(3) México. S,E,P. Programa Nacional de Deaarrollo de los Servicios Bi

bliotecarios PRODENASBI, 1980. Abordaremos este programa especíQ. 
camente más adelante. 
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l. Usuario potencial demandante, que son la• personas que, utilicen o no -

actualmente, los serviclos bibliotecarios exiatentei en la localidad en -

que habitan, trabajan y/o estudian, son consumidores potenciales de es -

toa servicioa. 

2. Usuario real, las personas que siendo demandante• potenciales de los 

servicios bibliotecarios, hacen realmente uso de éatoa. 

El cálculo de la demanda potencial se efectuó con base m a conocimiento de 

la población inscrita dentro del sistema educativo formal, partiendo de las 

matrr'culas del in.icio de curaoa, en todo• nivele1, deade elemental ha1ta el 

superior, ast' como de la población alfabetizada mayor de 5 aflos, fuera -

del 1htema e1colar. No 11e con1ideró como demanda potencial a la población 

analCabeta, ni a la infantil menor de 5 allos de edad. El cáb:ulo de la demaE, 

da real se efectuó sobre el número total de usuarios atendidos en las bibli2_ 

tecaa públicas del Dhtrito Federal. Según estas variables, 101 resultados 

fueron que en esta éiudad un 74% de la población corre1ponde a los usuarios 

potencialea demandantea de 1ervicio1 bibliotecario1. Mientras que el núm.! 

ro de usuarios, es decir, loa usuarios reales correapond(an al 1. So/o de la

población potencial, y al 1. 3,., de la población total. De eate porcentaje 9611/o 

corre1ponde a la población escolar. Aunque esto no ea más que un ejemplo 

demo1trado en el Distrito Federal, ea presumible que eata situación se da 

en la ¡eneralidad de nuestro p&Ís. 

Los servicios bibliotecarios son aprovechados por un:, 

mr'nimo de la población, que además corresponde, casi absolutamente, a

e1colare1. Aquí se palpan los efecto• del 1ubde1arrollo bibliotecario en -
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México. El alcance de.la biblioteca es m(nimo, la mayor parte de la comu-

nidad •e queda al margen de sus servicios. Y la biblioteca no sabe quiénes 

son, por qué no acuden a ésta, qué puede ofrecerles, etc. 

También es preciso t<>mar en cuenta la relación ea que 

tanto hemos insistido entre educación y política. La educación es una acth:.!, . 

dad polilica, y cualquiera 'que sea su enfoque, presenta una determinada a~ 

tltud poli'l:ica. Tomando en cuenta que las !unciones de la biblioteca están -

Íntimamente ligadas a apoyar cierta poli'l:ica educativa, no podemos evitar. 

que en el establecimiento de bibliotecas, ya sea estimulando programas de· 

educación popular o surgiendo en respuesta a exigencias de la población, 

exista una actitud poUHca, La forma como actúa una biblioteca pÚblica, la 

constitución de su acervo, las.actividades que desarrolla en su interior y a 

partir de ella, todo eso, indiscutiblemente, tiene que ver ~on técnicas, mé-

todo1, proceso•, previlione1 pre1upue1taria1, personal auxiliar, pero so-

bre todo, tiene que ver con cierta poliHca cultural. Así como la educación, 

la biblioteca no puede ser neutral, y la actitud del bibliotecario tampoco, 

z. BIBLIOTECA Y POSTALFABETIZACION 

La mayor parte del trabajo educativo realmente impo!. 

tante en la biblioteca principia fuera de 1us muros, puesto que la biblioteca 

debe e1tar al tanto de lo que pa1a en la comunidad, para que dentro de ella. 

pueda brindar una re1pue1ta a e1a1 nece1idade1. Ya habíamos hablado del-

papel de la biblioteca como coadyuvante del desarrollo educativo, y una la-
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se importanti'11ima de eae desarrollo educativo es el proceso de alfabetiza-

cioñ -postalfabetización, en el que la biblioteca debe actuar concretamente 

y ofrecer sus servicios a los adultos que viven este proceso de aprendizaje. 

La biblioteca necesita estar bien identificada y partí-

cipar con los programas de alfabetización y postalfabetización; y los bibli2_ 

tecarios deben ser conscientes de esta función social y educativa inheren~e 

a la biblioteca. Ahora bien, si tomamos en cuenta para esto una concepción 

cri1ica de la alfabetización que vaya más allá del mero concepto tradicional 

de "aprender a leer y a escribir", tendremos que asumir la comprensión -

igualmente cri1ica de la. lectura; esto ea, no solamente el traducir signos en 

palabra• y frases, sino la continuación de la lectura de la realidad para bus 
1 -

car elementos que nos ayuden a transformar esa realidad. Tomando todo -

esto en cuenta, la concepción de la biblioteca también debe transformarse. 

hacia una perspectiva de un centro de encuentro y diálogo, en búsqueda de -

una conciencia cri1ica, lo cual nos dirige a que el bibliotecario debe trans -

formar su actitud hacia la lectura, hacia los usuarios y hacia su propia re! 

ponaabilidad como suje~o también de este proceso de concientización. 

Desde este punto de vista, la alfabetización y la postal-

fabetización implican e1fuerzoa en el sentido de una comprensión correcta-

de lo que e1 la palabra escrita, el lenguaje y sus relaciones con el conte! 

to, es decir, la comprensión de la relación entre "lectura del mundo" y - -

"lectura de la palabra". La biblioteca como centro de cultura, y no como-

depó11to silencio10 de libro1, aparece como el factor fundamental para el-

perfeccionamiento y la identificación de una forma correcta de leer el texto 
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en relación con el contexto. De ah(la necesidad de la biblioteca de estimu-

lar la lectura en grupo, seminarios de lectura que, buscando el adentramie.!! 

to c,ri'tico en el texto, procuren aprehender su significación más profunda. 

Para ello es nece1ario indagar cuáles son los intereses 

más urgentes de 1011 nuevos alfabetizados y los requerimientos de la comuni-

dad. Si la postalfabetización trabaja con base a la investigación de los temas 

generadores de la comunidad, la biblioteca podr(a proporcion~r información, 

textos, libros, periódicos, revistas , material audioviaual, etc., que com-, 

plementen las discuslonea y el aprendizaje de llOS tema1 generadores que e!. 

tan directamente relacionados con las circunstancias existenciales de la po -

blación. Y no textos que tienen poco que ver con la realidad vivida por la co-

munidad. No se trata de que· los grupos lean frases y textos sin .entenderlos, 

o sin que signifiquen nada para ellos; aino procurar descubrir y entender lo 

que esté más escondido en los textos y en los hechos que se lean y se an•li

cen. Tampoco se trata de que desde la biblioteca se decida q~( es lo que le s 

interesa o preocupa a las personas, o qué es lo que creemos que podri'a in

te~esarles, sino que eta investigación debe hacerse en una forma seria y-

sittl!imática, acercándonos a las personas concretas e invitándolas a cola-

borar con la biblioteca en esa investigación de los temas generadores. Una 

vez que ya hayamos identificado cua"les son los aspectos o temas de más in

terés en la comunidad, la biblioteca debe buscar documentar esos témas lo-

caliza.ndo, o incluso elaborando junto con los miembros de la misma comun.!, 

dad. materiales bibliográíico1 y audiovisuales adecuados y acceaibles para-

ésta. 
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Ya se han def'inido los pasos para la detección de los. 

temas generadore1 (4), pero ea preci'ao que la biblioteca no pierda de !fiata. 

que esos temas generadores resultantes de la investigación forman parte de 

un todo integrado que es la cultura de la comunidad. Thomas J, LaBelle y-

Johannes Wilbert (5) elaboraron un modelo de la cultura que como un todo-

integrado expresa cómo se van dando los .procesos de cambio en una sacie -

dad. 

TECNOLOGIA. ORGANIZACION 

__ .J.::.-----:7'\---~L_!_SOCIAL 

Técnicas 

Energfas--"" 

Material 

IDEOLOGIA 

Relaciones 

Estructura 

Instituciones 

Fig. 4 Procesos de cambio social 

La conducta resultante es producto del efecto de interactuación de los trea-

componentes : la tecnología, la organización social y la ideologi'a. Se 1upone 

que 101 3 componentes o ramas son üerdependiente1, puesto que cada uno -

piede con1iderar1e como una variable independiente para _observar cómo a

fecta a las demáa. Estos componente a ·y 101 ~ubsistemaa de cada componen-

(4) Véase capítulo anterior V, 
(S) LaBellf', Thomao J. gp. fil.: p. ?.96-271 
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te, no tienen li mismo peso en todos loa 1iiltemas socioculturales debido a 

que loa componentes e1tán en estado de desequilibrio con cada uno de los -

otros dos que los apoyan mutuamente y, por lo tanto, son interdependientes, 

el énfasis que un 1i1tema sociocultural pone ea uno de e1os componentes pu.!:_ 

de variar de un sistema a otro, La educación realiza su aporte fundamental 

y tradicional a través del componente ideológico en función de la transmisión 

de la información. Sin embargo, la conducta de la comunidad resulta de la -

interacción de loa 3 _componentes. Por ello, la biblioteca debe apoyar el de

sarrollo d~ 101 3 componentes y la forma en cómo afectan en la conducta de 

loa miembros de la comunidad en pro de una transformación. 

En Tanzania (6) se han instrumentado unos G1•upo1 de d~ 

bate.• como puente por el que loa recién alfabetizados pueden pasar ª· la eta-

pa en que comiencen a leer libros por su cuenta. El programa se llama "De 

la cartilla a la biblioteca 11
1 y IUB obje~iVOI IOft.: 

a) Ayudar al recién alCabetizado, a través de debates, a desarrollar nuevas 

ideas con ayuda de textos escritos. gui'a1 de estudio, preguntas y debates. 

b) Presentar gradualmente a los nuevos alfabetizados diver11011 libros vincu-

lados con 101 textos escrito• mediante el liltema de referencias, para -

inculcar el haoito de lectura ayudándole• a ucoger los libros. 

c). Proporcionar una tribuna para practicar la lectura en voz alta ante el gr!:!_ 

po y preparar en casa lecturas que 1e harán en voz alta en la reunión si-

guiente. 

(6) Baregu. "las bibliotecas rurales en la• campai'las de alfabetización fun
cional". p.18-24. 
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El grupo-debate lo dirigen bibliotecarios-alfabetizado-

re• que han recibido t'ormaci6n complementaria para llevar a cabo este se! 

vicio. Las bibliotecas en e1te sisJema son pequefios centros permanentes -

con un alfabetizador-bibliotecario, en lss poblaciones más pequeilas se está 

experimentando con cajas portátiles de libros que circulan por los centros -

de alfabetizaci6n más ahlados, como lo muestra la Figura S. 

ft----·--- ..... 
1 ...... , 
1 ' 

1 " D ________ ,.. Biblioteca permanente B 

' i . ,/"' ' / ...... ~ ..... , , .......... ____ e~- ----

-------+ La caja de libros sale de la biblioteca permanente hacia 

. el centro de alfabetización o grupo-debate A, donde permanece una semana. 

De1pué1 es devuelta a la biblioteca permanente, donde se verifica su cont!!_ 

nido, 1e modifica según corre1ponda y se despacha al centro de alfabetiza-

ci6n o grupo-debate B, etc. 

-- - - - - --.. La caja de libros va al centro de alfabetización o grupo-

debate ~· y cir~ula hasta el centro D 1in ~enova.r su contenido, y en la quin -

ta semana es devuelta a la biblioteca permanente. 

Fig., Esquema • bibliotecas circulantes 

También se puede levantar la historia de la reglón o P.!?. 

blación a través de entrevi1ta1 grabada• entre 101 habitantes más viejos de 

la zona, de manera que se fueran fijando 1011 momentos fundamentales de su 
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hi1toria común. Con ese material se pueden hacer folletos, que repitan el 

lenguaje de loa entrevistado1. Estos folletos, así como las cintas ¡rabada1, 

podri'an ser utilizados tanto en la biblioteca misma, como en curaos de al-

fabetización y postalfabetización no_ sÓlo de eaa población, sino que se pue

den ir intercambiando y difundiéndose en todos los centros de educación de 

adultos de los alrededores, siguiendo por ejemplo, el e1quema rotativo de 

materiales bibliográfico1l explicado en la Figura S. (7). 

En Nigeria (8) se ha implementado un servicio de cin-

ta1 magnetofónicas grabadas que con1iste en que el bibliotecario o docume!!. 

talhta localiza materiales adecuados para cierta comunidad, los reescrlae 

en un lenguaje aencillo y en forma reaumlda, y lo• graba en clnta1 maine -

tofónicas que se pasan de grupo en grupo para ser discutido el contenido, y 

a través de la discusión en grupo, complementar la información recibida. 

La1 discusione1 también pueden ser grabadas y/o transcritas de manera 

que se compartan las aportaciones de un grupo-debate a otro, y exista una 

mayor riqueza. 

Es c·a.rioso ·como estas nacione1 africanas han deacu-

bierto y puesto en práctica una serie de proyecto• muy cercanos a las ne-

cesidades urgentes de las comunidades atendidas, y los reaultado1 en todos 

los casos han sido muy positivos y productivos. E1tas experiencias se han 

bando en la interacción de 101 tres componentes de la cultura : la ideologi'a, 

(7) Este tipo de trabajos ae han realizado en Tanzania y en Guinea-Bissau. 
(8) Lawani, Stephen M. "Agricultural documentation and the tranafer of • 

scienrific iníormation to rural communities". , 
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la tecnologi'a y la organización social. A veces poniendo más énfasis en uno 

o en otro, pero ain perder de vista ninguno de .loa tres, de manera que el -

proceso social realmente tenga un cambio quP. el mismo pueblo realice y -

perciba en su propia vida. 

En México ha existido una preocupación por la creación 

de bibliotecas dude hace algunos allos. El auge del deaarrollo de las biblio-

tecas a todos 1011 niveles ae dio entre los aftos de l 9ZO-Z4, gracias al eafue!;. 

zo realizado por Vaeconcelos, el trabajo de estos cuatl'.O allos de agraciada-, 

mente no duró mucho má11, por las cau&aa eatudiadas en el aparta~o corres_

pondiente (9). De1graciadamente éste y otros esfuerzos descritos breveme!!. 

"en el Capi'lulo IV., re1pe·cto al deaarrollo bibliotecario, se han realizado al 

n1argen de los programas de educación de adultos, especialmente de los re

lativos a alfabetización y postalfabetización. Esta desvinculación ha llevado 

a la duplicidad en el trabajo, y muchas veces, a la .ineficacia total por per

cibir la problemática parcialmente, además del despilfarro de recursos fi 

nancieros y materiales que esta duplicación acarrea. 

En cada peri'odo de gobierno el responsable de la Seer.! 

tari'a de Educación Pública, expreaa en au iníorme la importancia de las bi-

bliotecas y la neceeidad de au existencia, pero existen muy pocas acciones 

concretas al respecto. En el peri'odo 1958-6Z. había en el pai's un total de 

453 bibliotecas públicas y escolares uniendo las fuerzas de los gobierraos -

federal, estatales y municipales e incluso algunas iniciativas particulares. 

(9) Véame Capi\ulo IV. 3, Z 
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En el peri"odo 1964-70 no se menciona ningún rubro al respecto en el Infor-

me de labores de la SEP. En el informe correspondiente al aexenio 1970-76, 

se habla de 134 institucionea oficiales repartidas en el Distrito Federal y -

en los eatados de· la RepÚblica que ofrecen servicios bibliotecarios a tra-

vés de bibliotecas públicas y escolares, pero no se encuentran en condicio-

nea, por el momento, de proporcionar todo el servicio que el público requ! 

ri"a (l O). 

En 1980 ae elabora el primer Programa Nacional de

Desarrollo de i::>l!I Serviclo11 Bibliotecarios, conocido como PRODENASBI (11), 

elaborado por la SEP, con-el apoyo de organismos bibliotecarios y del-

Centro Regional de Construcciones Escolares para Amtírlca Latina y el Ca-

ribe (CONESCAL). Este. primer esfuerzo es el primero que se realiza 1eri!, 

mente en el pai"s con el fin de organizar y desarrollar los servicios biblia~ 

tecario.s de la1 bibliotecas pÚblicas y escolar.es. Se busca crear nuevas al-

ternativas educativas, y se ve a la biblioteca como una de ella.a. Se parte del 

Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública (l.972), y su definición de 

biblioteca pública como un centro abierto a todo tipo de usuarios que oírez-

ca y promueva sus. recursos y 1ervicios a todos loe habitantes, independien·-

temente de su edad, sexo o nivel educativo y.cultural.· 

(10) Información recopilada .de loe informes de labores de la SEP, véase 
Obras con1ultadas. 

(ll) México. S,E.P. PRODENASBI, VOL.1 

•) ·, 
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El objetivo de PRODENASBI eá': "Contribuir al dese!!. 

volvimiento socioeconórnico, cient(fico, técnico, educativo y cultural del-

pai's por medio del establecimiento de unidades de Información suficientes 

en calidad y en cantidad, adecuada11 a la11 necesidades y caracteri'sticas del 

mismo" (lZ). Concretamente busca la creación y mejoramiento de Z 000 -

bibliotecas y 6 000 11alas de lectura en ciudades, cabeceras m'unicipales, 

poblaciones y zona• marginada• para 198Z. Este Programa parece que no 

pudo ponerle en práctica, pue1 en el Informe de la SEP corr.e1pondiente a 

198Z 1e habla de 346 bibliotec&1 en operación que fueron entregadas a la -

nueva admlni1tración. 

A llnale1 de 1983 .alió a la luz el Programa Nacional 

de Bibliotecas Públicas, elaborado por la Dirección General de Bibliotecas 

de la SEP (13). Este programa, tomando PBODENASBI como su antecede!l 

te inm~diato, expre1a 1u preocupación 1obre la rápida regr•aión al ana.lía-

betiamo de 101 nu.evos alfabetizados, as( como sobre el posible retroceso-

cultural a causa de que el acceso a la lectura está cada vez más alejado de 

la mayoría de 101 mexicanos, y reafirma su adhe1ión al Ma.nifie11to de la-

Une1co 1obre la biblioteca pública. Supone su acción en tres etapas : 

l. Para diciembre de 1984 funcionará una biblioteca central estatal en cada 

capital de utado. 

2. Para diciembre de l '186 todos 101 municipios de más de 30 mil habitantes 

(lZ) ldem. 
(13) México, Dirección General de Bibliotecas. Programa· Nacional de Bi

blioteca 11 Públicas. 
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te~drán su biblioteca pública. 

3. Para diciembre de 1988 todos loa municipio• del pai'a contarán con algún 

tipo de servicio bibliotecario. 

El objetivo de este plan e• crear la Red Nacional de -

Bibliotecas Públicas, cuyo fin ea el establecimiento de aervicioa biblioteca

rios coordinados en todG- el territorio nacional, que garanticen el. acce10 a 

los libros Sin embargar una de las características de los aervic ios biblia -

tecarioa en México ha sido la deavinculación de é1to1 con el 1hterna educ! 

tivo nacional, y el Programa Nacional de Bibliotecas Pública• no aborda d.! 

rectamente este problema, y mucho meno1 existe una relación liquiera le

jana con el proyecto general de educación de adulto•: a11i' que eete error en 

nuestros servicios bibliotecario1 persiste hasta ·hoy, trabajando al margen 

del sistema educativo ·nacional. 

Lo.11 lectores adulto1 son contempladoa en el trabajo de 

la Direcciá1 General de Bibliotecaa, deade la Subdirección de Fomento del 

Hábito de la Lectura. El trabajo de eata depcnde~cia pretende captar a los 

adultoa mayores de 16 af'loa que no tienen lazoa con el sistema de educación 

formal. Sus programa• abarcan 4 áreas : 

l. Difuaión, aprovechando loa medios de comunicación social. 

z. Información, a•travéa de tallerea de lectura en 3 nivelea : 

I 

a. Sensibilización mediante una lectura aencilla y breve que provoque

la comunicación en el grupo. Son e1porádicaa y siempre se llevan a 

~·abo después de una actividad previa como la exhibición de una pelí-

cula. 
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b. Taller de lectura, que lleva a cabo periódicamente un grupo estable-

cido·que decide qué tipo de lectura o autor quiere abordar. 

c, Taller de creación literaria, no han habido experiencias hasta ahora. 

3. Mejoramiento de la calidad de la vida, a travé11 de cursos eventuale11 de 

capacitación o actividades referente11 a la salud, higiene, nutrición, con 

sumo, puericultura, trabajos manuales, etc. 

4, Recreación, a travé1 de actividades art(stlcas y culturales como cine, te.! 

tro, expo1icionee, etc. 

Aunq.ue estos trabajoe ion un gran elfuerzo desde la1 

bibliotecas para captar lectore1 adulto1, de ni1nguna manera han logrado in

. volucra~ a todo1 101 u1uario1 potenciale1 de e1to1 1ervicios. Ademáa, apr.!!_ 

ximadamente el 50% de los asi1tentes a e1tas actlvidadea ion escolares de 

nivel medio superior y universoiltarios intere1'ados en eso1 temas; otro por~ 

centaje más o menos alto· corre1ponde a amas de casa que llegan por ca su!. 

lidad o acompaflando a sus hijos a la biblioteca; y en una m(nima proporción 

adulto1 que participan de actividade1 del INEA, y que asisten a las activida

de1 de la biblioteca como un complemento de su educación, lamentablemen -

te siempre a1isten como individuos aislados y no como grupoa de estudio o 

miembros de organizacione1. Por otro lado, extste una carencia de materi!. 

le1 adecuados al nivel e intere1ea de loa adultos, por lo que su asistencia -

e1 1 rregular e incomtante. 

A continuación se expone el organigrama de lá Direc

ción General de Biblioteca• de la SEP, a fin de darnos una Idea de su alca!!. 

ce y de au forma de organizacióm 
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Como podemos apreciar, Únicamente de desglosó la 

parte correspondiente a la Dirección Operativa. de la Red Nacional de Bi

bliotecas Públicas, par ser la que aborda los servicios bibliotecarios que 

nos interesan en este trabajo. Al respecto de la división del trabajo en ea -

ta Dirección nos asalta una duda fundamental ¿por 1tué el trabajo respec

to al Fomento del Ha"bito de la Lectura, tanto para nit'Ios y jóvenes como

para adultoa, se realiza aparte, independientemente de las divisiones que 

contienen l•s Bibliotecas de la Zona Metropolitana y las Estatales y Muni

·cipales? De primera impresión esto parece indicar que es un tópico que

nada o poco tiene que ver con los servicios que se ofrecen en dichas bibli~ 

tecas. 

Quizá la organización de la Dirección exija que la di

visión del trabajo se dé de esta manera, pero ea preocupante v:er que, efe!:_ 

tivamente, el Fomento al Hábito de la Lectura es considerado como un se!. 

vicio. o como actividades marginales, aparte de lo que es en síla bibliot!_ 

ca pública. Quizá la intención sea darle un lugar importante a estas activ.!, 

dades, pero existe el riesgo que esta división nos lleve a disociar el fome_!2 

to del hábito de la lectura de 1011 1ervicio11 bibliotecarios, o a llegar a C0,!2 

siderarlo corno una actividad de extensión bibliotecaria, siendo una de las 

misiones fundamentales por la11 que existe la biblioteca. 

Este Programa Nacional ea un gran esfuerzo por par

te del eatado en la sistematización de los servicios biblioteca.ríos del país, 

quizá el mayor que jamás se ha realizado. Es un gran paso, pero no puede 
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quedarse alli". No basta con tener bibliotecas en todos los municipios de la 

Repillilica, es preciso que esas bibliotecas participen de la vida de cada c:o-

munidad y sean capac~s de atender las necesidades que é•taa manifiesten. 

En lo referente a la educación <\e adultos, J.a biblioteca debe ser consciente 

de la importancia que su presencia tiene para los educandos, y ofrecerles 

servicios adecuados: especialmente a los recién alfabetizados, adentrándo-

se en su realidad y proporc.ionándoles información relevante y adecuada a 

su capacidad. La biblioteca debe buscar integra·rse al sistema de educación 

de adultos en su comunidad y caminar a la par con las organizaciones y gr!:!. 

pos ya establecidos y formados. No se trata de crear nuevas estructuras, 

sino de optimizar las funciones de las ya ellÍllltentes, y enfocar el trabajo y 

esfuerzo bibliotecarios a la participación activa en el proceso educativo gl,!?_ 

bal del pai"s. 

Solamente integrada en un todo la B ibliotecologi"a esta -

ri sirviendo auténticamente a un esfuerzo de educación popular. Y esto im-

plica el buscar siempre, a través de la problematización del hombre en sus 

relaciones con el mundo y con los demás hombres, pirofundizar en la toma 

de conciencia de la realidad, en la cual y con la cual están, para llegar a 

transfor1narla. 

Las funciones de la biblioteca pública deben traducirse 

en acompaflar al recién alfabetizado en ese proceso de problematlzación de 

sus relaciones con el mundo que lo rodea, y con los dem1il's hombres con los 

<pe comparte es.e mundo, procurándole materialee de lectura que le ayuden 

1 
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a resolver 11u problemática y los sigan desafiando a conocer. El conocimie_!l 

to le exig~rá una presencia de sujeto frente al mundo, requiriendo au acción 

transformadora sobre la realidad, en una búsqueda constante y a través de 

la reflexión cril:ica sobre el mismo acto de conocer. 

En esta perspectiva la labor del bibliotecario se tran! 

forma del concepto tradicional de quien acomoda y proporciona libros, a ser 

un acompafiante del proceso de aprendizaje de los usuarios, a ser un educa

dor que a la vez se sigue educando en la interacción con 101 mismo11 usua

rios, a 11er alguien involucrado con las per11ona11 concretas que eolicitan su11 

servicios, que 11on sujetos de su acción tranilformadora del mundo, de la -

cual el bibliotecario es corresponsable con elloe, 

Trabajando a la par en los proyectos de educación de. 

adultos, Jas perspent;ivas de la biblioteca son enormes. Pero muchas ve

ces ee piensa que colabor;ir de alguna manera con loe grupos de alfabetiza

ción o educación abierta es un servicio de extensión de la biblioteca, olvi

dando que los adultos son parte de nuestra comunidad· a la que 'debemos ate!!_ 

der. no como un servicio extra, sino como una función elemental q"e- las -

bibliotecas públicas no han aeumido como 11uya, prol;lablemente por la dico

tomía que se vive a nivel institucional en lo que re11pecta.a bibliotecas y e

ducación de adultos. 
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3. RECOMENDACIONES 

La biblioteca pública debe buscar responder a las ne-

cesidades de los neolectores adultos, colaborando directamente en loe pr~ 

gramas de educación de adultos, y sirviendo de apoyo al proqiso alfabeti-

zación-postalfabetización especialmente. Es preciso que las bibliotecas -

asuman el papel que les compete en los programas de educación de adultos, 

a través de una· interrelación efectiva con la comunidad y sus problemas. 

La colección debe responder a las necesidades reales del adulto. alfabeti~a-

do sobre la base de la consulta permanente y la evaluación continua de sus 

propios servici.os, El papel de la biblioteca dentro de la comunidad debe ser 

el de nexo entre las necuidadea y problemás de información de los_ mlem·-

broa, y el sistema y las fuentes de información en un esquema similar al 

presentado en la Figura 7.: (14) 

Información 

fuente de 
Información 

Miembro de la cotrXJnldad 

Biblioteca 

Bibliotecario 

Problemas 

Soluciones 
a problemas 

Flg. 7 Esquema Biblioteca - Comunidad 

E11 decir, por medio de la biblioteca, cualquier miembro de la comunidad 

debe poder identificar sus problemas con una solución concreta. En este 

(14) Ogun11heye, F. A. "Education and training for library and informatlon 
servlce for rural communitle11". 
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sentido la biblioteca adquiere la fuerza de aer un agente dinamizador del

proceso aoclal y de la clrculaclón y generación de información valiosa de!! 

tro de la comunidad. 

Además e• preciso no limitarse exclusivamente al n•a

terial bibliográfico, sino complementar con el material aud.iovisual adecua

do como peli'culas, transparencias. diapositivas, carteles, láminas, graba

dos, ·Cintas magnetofónica1, fotografi'as, etc. Por otro lado, es necesaria 

la formación d~ blbliotecario1 enfocada al campo de la educación de adultos, 

y especialms nte aensibilizada en el problema del analfabetismo. Creando • 

conciencia de la rnponsabiltdad que implica participar en el proceso de a. 

prendizaje de 101 adultos, favoreciendo la apertura, la dialoguicidad, el -

e1pi'ritu crílico y la disposición al servicio, eliminando los mitos de la ig

norancia y el saber absoluto•. recordando que los hombres aprendemos jun

to1, en comunión, mediatizados por el mundo. Los bibliotecariai deben iden 

tüicar1e con las nece1idade1 de información de la11 comunidade11, ser capa

cee de analizarlas y de disel'lar 11ervicios de.información apropiadoe para

resolver e1a11 nece1idades, presentándolas siempre como un desafi'o y no • 

como una 11olución .a aplicar. De esta manera las bibliotecas podrán cum

plir con eu11 funcione1, a 11aber : 

a. Poner los libro11 al alcance de los recién alíabetizado11 para ayudarlos a 

mantener su aptitud, permitiéndole• practicarla gracia11 al acce10 regu

lar y fácil a los materiale1 de lectura. 

b. Proporcionar materiales Útiles para tratar de mejerar la producción y-
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otros aspectos de la econom(a local. 

c. Colaborar con los p1•ogramas de postalfabetización en la inveatlgaclón -

de temas generadores, y proporcionar información sobre éstos a los -

neolectore11, favoreciendo la lectura de texto11 sin descuidar la lectura 

del contexto. 

d. Constituir el núcleo necesario para los programas más amplios de ens.!:. 

fianza, incluyendo ci'rculos de debates o seminarios de lectura y otra11-

actividade11 de educación permanente, acompaflando a los grupos de ad'!! 

to1 en su aprendizaje. 

A continuación se exponen los servicios y aecciones lt!. 

nerale1 de una biblioteca pública en íavor de su• usuarios : 

l. Catálogos 

l. Salas de lectura 

~. Consulta 

4·, Hemeroteca 

s; Préstamo de libros {en la sala, a domicilio, interbibliotecario) 

6. Sección audiovisual 

7. Secciones infantil y juvenil 

8. Cubi'culo1 de lectura o trabajo en grupos 

t)·, Fondos· de historia local o colección ~1pecial 

10. Centro coordinador de bibliotecas móvilea 

l J. Orientación e información general 

l Z. Otro•~ exposiciones, conferencia•, coloquio e, teatro, lectura• comen -
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tadas, recitales poéticos, teatro leido, audiciones, conciertos, recita-

les, cine doc111nental, cine club, cursos y talleres culturales, visitas -

guiadas, cafaterra, etc. 

Debemos tomar en cuenta que no se trata de tener más 

o menos secciones, o un local muy grande, o una colección más o menos -

completa. Estos elementos son muy importantes, sin ellos seri'a i'mposlble 

brindar servicios bibliotecarios, pero creemos que lo más importante es t_! 

ner conciencia clara de nuestra responsabilidad como participantes de los-

procesos educativos y de la disposición a participar, y a no conformarnos 

con los usuarios que llegan a la biblioteca por armismos, Debemos buscar 

satisfacer las necesidades de toda la comunidad, traacendlendo loa lrmites 

rraicos de la biblioteca, haciéndonos parti'cipes del destino que la propia co-

munidad busque para sr. Si una biblioteca es consciente de su situación den-

tro de la comunidad, puede aportar una gran riqueza a ésta, pero sobre to-

do, puede participar junto con ella del desarrollo de sus miembros, y así'
,-/ 

crear condiciones de vida más favorab]apara todos. 

En lo que respecta a la educación de adultos,. y especia.! 

mente la alfabetizaciÓn-postalfabetización, el trabajo conjunto puede aportar 

resultados insospechables. El acompai'lamiento de los educandos seri'a con-

tinuo, de manera Informal pero más cercana a cada persona y a su proble-

mática concreta en que vive, y participari"a con ella en la resolución de ésta. 

Ad .. más la biblioteca llegarra a constituir un centro de la comunidad, un lu-

gar d~ .-ncuentro y crecimiento abierto para todos. Y as( a travc!s de la le~ 
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tura de la palabra en conjunto, podremos leer nuestra realidad y tomar -

elementos para transformarla. La biblioteca puede llegar a ser un factor 

importante en la construcción de una nueva sociedad, más libre, más jus

ta, más fraterna. 

4. MATERIALES DE LECTURA PARA POSTALFABETIZACION 

Una de las principales causas por las cuales los nue

vos alfabetizados están en peligro de regresión al analfabeti!imo, es la fa_! 

ta de materiales de lectura adecuados y especiales para ellos, asi' como la 

aenOTÍa que preci11an en la lectura. Esta necesidad de asesoría en el peri'~ 

do de postalfabetización ya se habi'a e~reaado ante&, así' como la importa!!_ 

cia de que ésta se lleve· a cabo en grupos o seminarios de lectura que favo

rezcan el proceso de aprendizaje permanente, en constante interacdón e

interpelación de unos con otros y con la realidad. 

Si el aprendizaje de la Lecto-escritura se diÓ en una

forma mecánica, ea difi'cil que los nuevos alfabetizados puedan leer algo -

más que 11u libro de texto. Por otro lado, 1011 pocos materiales existente11 

en escasa11 ocasione11 11e avocan a tema• de interé11 para el ~dulto alfabetiza 

do, quien difícilmente vuelve a leer algo después de. concluir su aprendizaje 

de alfabetización. 

La etapa de postalfabetización puede ser determinante, 

si ce que é11ta se aprovecha, proporcionando lectura11 apropiadas e interesa.!! 

te11 para que los ed11candoe se adentren en su realidad y adquieran elementos 
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para tran11formarla, reaolviendo 11u1 problemas rn.Ca urgentes, y propicia_!! 

do la lectura en grupo, con el acompai\amiento de un asesor que apoye el 

aprendizaje. Sin embargo, loe textos que supuestamente están eacritos a 

nivel masivo y popular corno los diarios, la• revistas noticioaaa, etc. : 

generalmente están redactados en .un lenguaje tan lcija:no.-a la realidad de loa 

recién alfabetizados, que éatoe son incapacea de comprenderlos, ya que no 

les sugieren algo que tenga que ver con sus problemas cotidianos: ademáa 

de que la eatructura del lenguaje es demasiado complicada para quiene• C!?_ 

· mienzan a leer, En.reali.dad, en la mayoría de loa caao1, esoa textoa no 

están eac.~itos para todo el pueblo, sino que eatán dirigido• a ciertos' sect!?_ 

res de la población que han ttenido un contacto mayor con la palabra escrita. 

Exil!lten algunos esfuerzos ai&lados, quizÍ con muy bu!, 

na intención, de procurar lecturas y libros a adultos que no tienen oportun_! 

dad de obtenerlos por ·au cuenta. Tal es el caso del programa "Leo y cum

plo" organizado por el Gobierno del Eatado de J:lidalgo (15),Sin embargo, es

te programa está muy alejado de las necesidades de los habitantes del E1ta

do, loa cuales son campesinos, obreros, trabajadores y empleados diver

sos, etc. Loa libros que proponen son clásicos de la literatura, ejemplos 

de la literatura universal y nacional, pero que tienen muy poco que ver con 

loa problemas cotidianos de las persona•, además que la i;nayoría. tienen un 

grado de complejidad muy alto. Por otro lado, loa usuario• de este Progra

ma tienen que enfrentar la1 lecturas solos, en forma individual. 

(15) Leo y cumplo: proarama del Gobierno del Estado de Hidalso. 
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Ser(a muy interesante hacer una evaluación de este pr~ 

grama y ver haata qué grado funciona, quiénes son loa usuarios reale11, qué 

materiales consultan, y cuáles aon las motivaciones que los llevaron a ele-

gir 101 rnlamo1, ademil:1 de evaluar la comprensión que de loe libros leidos 

han tenido 101 propio• lectoree. Este eatudio dari'a quizá la pauta para pro-

grama• 111mejante1, pero fundamentado• en una relación más cercana al -

lector y, por lo tanto, seleccionando materiales rná1 adecuados a sus inte-

re1es y a su realidad; que efectivamente aean un desaf(o para ellos mismos, 

y que 101 lleven a un proceao de aprendizaje más encarnado en aus vida a. 

E1ta debe aer la finalidad central de todo programa para favorecer el ha'bi-

to de la lectura. 

4. 1 Caracter(1ticaa 

Fundamentalmente, para que los textos de lectura de 

poatalfabetización H&n apropiados; deben estar redactados en el lenguaje 

del educando, y en !unción.a au nivel de inatrucción y de aus intereses. No 

ofl1tante ea preciao cuidar cada detalle, por esto a continuación se exponen 

la• caracter(atica• que¡ 1.gún as h.-, se i.n considerado importantes : 

l. Presentación 

Deben ser atractivos y de fícil manejo para el adulto, 

no deben ser demasiado voluminosos. Laa li'neaa o renglonea deben 1er cor. 

toa y 101 márgenes anchoa. Loe tipoa de letra grandea y claros, además de 

la claridad de tinta y li'neas. Ea conveniente variar la presentación, pero-
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z. E1tllo 

110. 

El lenguaje y la forma de pre1entarlo deben adaptar11e 

a la naturaleza del adulto, cuidando cada detalle de la redacción. El estilo 

debe 1er simple,· claro y adulto, un texto sencillo no necesariamente es in

fantil; el vocabulario debe ser de acuerdo a la educación de los lectores. Hay 

que limitar el uso de palabras difíciles, y al irla1 introduciendo, debe ser 

en un contexto claro, repitiendo cada palabra en diver1&s situaciones con

textuales, esto se adecúa también a las palabra• nueva1, Hay que 1er preci-

101, evitar la "densidad" al presentar las idea1, aju1tando el vocabulario al 

idioma local u1ando expredone1 locale1, pero no en exce10 pue1 el lector 

puede pen1ar que ae hace burla de su forma de expre1ar1e. Se recomienda 

el u110 de verbos activos 11obre 1011 pasivos, El vocabulario debe 1er sencillo, 

hay que buscar 11iempre la palabra má11 1encllla pero adecuada a cada circun.! 

tanela. L&1 palabras técnica• deben 11er claramente explicadas, La lintáxill 

tamb~én debe ser 1encilla procurando simplificar lo que ya es senclllo en -

1(. La1 oraciones deben 11er corta11, variada• y llimplei, evi.tanilo adjetivos 

y adverbios innecesario• (1e habla de 10 palabras por éada oración apróxi

madamente): la11 relacione11 entre las partea de la oración también deben ser 

claras y loa párrafo11 cortos. El estilo preferénte ea el period(atico, de a

cuerdo con la forma literaria empleada, li.empre diri1léndoee peraonalme!!. 

te al lector, E1 prudente evitar las abreviatura11 y e1crlbir las palabra11 co'E. 

pletaa; y 11 ee usan 11igla11 nunca olvid~r la explicación de las milma11. 
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3. Contenido 

Los contenidos deben expresarse en forma dosificada y 

diagramada, buacando siempre no complicar el aprendizaje, pero sin des -

cuidar que sean técnica y clentiticamente verdaderos y comprobables. De

ben eatar basados en el conocimiento y experiencia de los lectorea, y adap

tados a su situación, puea la abatracción y la generalización, y la práctica 

de expre1ar una experiencia en términos conceptuales requiere un largo P!?, 

r(odo de educación. El neolector puede tener una mayor experiencia de la 

vida y de la realidad, pero no tiene la habilidad de verbalizar é1taa en tér

minos abltracto1. Además de ser intereaante, el contenido debe eatar bien 

or11anindo, presentando las ideas en progrelÍi&n clara y lógica, eliminando 

laa lagunai de información y ~O olvidando las concluaioneB O la repetici6n 

de los puntos importante&, Debe presentar una desarrollo progresivo de la 

habilidad de lectura desde él punto de vista de veloc.idad y comprensión,. La 

información debe ser Útil y suficiente, enseftando nueva• técnica• o introd.!!. 

ciendo nueva• idea1, buscando siempre la formación de opinione1, y la íor -

mación y modificación de actitude1. Sobre todo, debe ser 1iempre un desa

f(o 1obre la realidad, para que a través del juicio cri'\ico, se pueda respon

der" a ésta. Y e1to liÓlo puede darse en la medida en que los materiale1 re1-

pondan a la1 necelidades e intere1e1 de los grupoa. 

4. Ilustraciones 

En un estudio del Latin American Fundamental Educa

tional Preu, re1pecto a materiale1 de lectura para adulto• recién alfabe-
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tizado11 (16), se muestra que los lectores recuerdan U1o más información de 

los materiale• ilustrados, que de los mismos textos sin ilustración. Sin em-

bargo, no cualquier ilustración facilita el aprendizaje de la lectura. Se debe 

procurar que, efectivamente, hagan al texto más concreto y comprensible, 

ayudando al lector a entender el mensaje. Deben presentar escenas, no obj!:_ 

tos. Si se usa color, debe ser real..Las fotos y las letras deben estar en e11-

cala con la página. Es preciso buscar que las ilustraciones tengan un toque 

humano para que 11e interpreten de acuerdo a experiencias pa11adas. Las bu.! 

nae ilustra clone• se hacen de pocos detalles, demasiados detalles distraen 

la atención; sin embargo, los detalles importantea tleben ser enfatizados sin 

dejar aspectos a confusión. Ee CG~flnleute utlllhiar claves visuales para ide!!. 

tificar objetos y personas. No es prudente poner demasiadas ilustraciones; . . 

no ob"tante, usándolas moderadamente .son de gran ayuda para estimular la 

expresión oral y escrita, y para _facilitar la comprensión de los textos. 

Es muy importante tomar en cuenta, en la elaboración 

de texto11 para postalfabetización, que todo cuanto no contribuye directa.me!!. 

te ai proceso de aprendizaje, lo de11merece, no existen elementos neutros 

en eate tipo de materiales, cada caracterrstlca de éstos o ayuda al progre110, 

o lo obstaculiza." Así que no podemos olvidar cualquier detalle, sea.se de -

estilo o lenguaje, de contenido, de presentación o relativo a las ilustracio- · 

nes • 

. (16) Unesco. Simple reai:ling material íor adults. p. 51-SZ 
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Es muy conveniente que los materiales de postaUabeti-

zación sean diferenciados, e11to e•, que se bu1quen y elaboren en variedad 

de preseit aciones, de manera que exi"sta la flexibilidad necesaria para gr.!:: 

pos eapecitico• de población, o para circunstancias e1peciales. Por lo que 

11e refiere a impre1101 podemos con1iderar entre otros : libros, folletos, -

panfletos, hi11torietas, revista11, periódicos, periódicos muralea, gui"as, 

manuale11, boletine1, opú1culo11, fotono~elas, etc. 

Los periódicos y diarios escritos en un lengua.je senci 

llo y atractivo-no vulgar ni 1impl& pueden proporcionar noticias geográficas, 

económicas, polt1ica11, etc. en un contexto general y local. En algunos pai"

se1 de Africa se publican periódico• rurale• e1pecialmente redactados para 

recién alfabetizados, algunos ejemplos de e11to son : (17) 

- KISOMO (Educación) escrito en lengua Kibuye en Kenia 

- KIBAllU (La• noticias) e1crito en lengila Bambara en Mali' 

- GAME SU (Es hora) e1crito en lengua Ewe en Togo 

Las revista• pueden ser un instrumento Útil para desa

rrollar el hábito de la lectura y elevar el grado de conocimiento, pero gen!_ 

ralmente 11on dirigida• a ·1ectores minoritario1, son e•critas en un lenguaje 

pesado o demasiado denso, o son un canal de deformación de la realidad e 

in11trumento para mantener una ideología dominante, o son un medio de eva-

11ión. Si su lenguaje Cuera má1 acce11ible y fluido, y se avocaran·a temas de 

interé1 general, sin deformar la realidad, serviri'an a la mayori'a de la po-

{11) El correo de la Unuco. Aflo 33 .. jun. 1980. p. Z6 
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Las fotonovelas se han utilizado con cierto éxito en Ecll!. 

dor (18), por ejemplo, loa aldeanos aparecen enfrentando conflictos y luchas 

que caracterizan la vida del pueblo. Desgraciadamente en nuestro pai"s este 

tipo de materiales, asi' como las historietas, se han utilizado con intereses 

enaja~ y salvo algunas excepciones, han colaborado junto con las revis-

tas a presentar una visión deformada de la realidad. 

Por otro lado, es preciso complementa¡- los textos de 

postalfabetización con materiales audiovisuales como diapositivas, películas, 

grabaciones, discos, etc. que también pueden facil~tar el aprendizaje y pro -

porcionar información que los adultos nece1i~n. así' como hacer uso de la 

radio y la televisión para promover los materiales y los programas de edu-

cación de adultos (19). También en Ecuador se han utilizado otro tipo de m!. 

teriales como juegos de mesa, como un complemento para la.concientización 

y conocimiento de _la realidad, puesto que simulando al ambiente real, en el 

juego se abordan los problemas más urgentes de la ~omunidad o de interés 

general. Este aspecto es un campo del que pueden sacarse muchos frutos y 

en el cual se ha experimentado poco. 

Otro punto a tomar en cuenta es· que es deseable que los 

materialea, para ser accesibles a las mayori"as, deben tener bajo costo, ser 

de f'cil adquisidÓn, y para esto, tener una distribución adecuada. Recorda!!. 

(18) LaBelle, Thomas. Q2;_ .f.!!.· p. 169 
(19) En este aspecto ha habido un gran avance en nuestro pai"s con los pro

gramas de alfabetización por televisión. 
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do otra vez el peri'odo de Vasconceloe, vemos cómo, con pocos recursos, 

inició una verdadera industria editorial a nivel nacional, editando libros a 

muy bajo costo y poniéndolos a disposición de toda la población. En este ª.! 

pecto ·La Sect?etarr.a de Educación Pública, a través del Correo del Libro, 

ha realizado un gran esfuerzo editando algunos materiales a precios accesJ. 

bles, como las colecciones Sepa, Cu11.dernos Mexicanos, Cómo hacer, etc. 

Desgraciadamente las ediciones se han agotado y no se han reimpreso, ade-

más que la distribución ha 1ido deíiciente, puesto que no han llegado más -

que a ambientes muy delimitados, especialmente urbanos : y la promoción, 

salvo al principio, fue muy pobre. 

Desde la etapa de alíabetización, y fundamentalmente 

durante la postalfabetización e1 necesario e1timular la creatividad de los e-

ducandos, impulsándoles a redactar composiciones de tema libre, de mane-

ra. que vayan de1cubriendo que pueden ellos mismos ser los autores de sus 

propios libros de lectura. E1te desafi'o es importante tanto para los educan-

dos que van descubriendo su potencialidad Interior, como para tener textos 

que 1ean producto de los intereses de sus lectores. Los cuentos, relatos, 

historia•,· leyendas, incluso 1obre sus propia• vidas y experiencias, forma-

ri'an antologi'a1 y libros .de texto que pueden ser objeto de intercambio entre 

diferentes área1 y regione1. Naturalmente los manuscritos originales ten -

dran errore1 de gramática y estilo que necesitarán corrección editorial. pe-

ro é1te puede ser un medio por el cual el adulto neoallabeto. pueda ir expre-

sando su palabra al mundo. 
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Concluyendo, podemos decir que los materiales para 

poata.lfabetizaclón deben ser elaborados cuidadosamente, buscando una cer-

can(a y una comunicación con el lector, por lo cual, debemos conocerlo bien, 

saber quién ea, cuáles son sus intereses, sus problemas, sus carencias. 

Además de definir los objetivos de la publicación y de su contenido: en el 

momento de seleccionar los materiales., no olvidar ninguna de las caracte -

rístlcas mencionadas y tomar en cuenta que " .•• toda bibliografi"a debe refle -

jar una intención fundamental de quien la elabora: la de atender o des11ertar 

el deHO de profundizar conocimientos en aquél o aquéllos a quienes se pr~ 

pone.· Si falta en quienes la reciben el ánimo de usarla, o si la biliografi'a 

en 1(mi1ma no ea capaz de llesafiarlos, se frustra entonces esa intención 

fundamental" (ZO). 

4. Z Evaluación 

La evaluación de los materiales es una necesidad en to 

dos los nivelee de educación. En lo que respecta a la posta.lfabetización, es 

preciso verificar si un texto es ade.cuado o no para el nivel de los educandos, 

pues un error al darle a un educando un texto que es casi incomprensible a 

su nivel, puede provocar .la frustración irremediable de ese lector. Para e -

valuar los materiales a seleccionar eri el nivel de postalfabetización, es muy 

importante contemplar laa caracter(1ticas que ya 1e han mencionado, puesto 

que -cada uno de e1tos elementos va conformando los aspectos que debe cu-

brir cada uno de 101 materlalea. 

(ZO) Freire. La importancia de leer y el proceao de liberación. P• [47/ 
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Existe un modelo para la evaluación de materiales edE_ 

cacionalea para adultoe,, propuuto por Ialaa Gu&mán (Zl), que fue probado 

con éxito en algunos materiales de CENAPRO (Centro Nacional de Productl-

vldad). Este modelo ea muy práctico, pueato que puede aer aplicado fácil-

mente por personas que no hayan tenido un entrenamiento formal como eva-

luadorea, y que no tienen ni el tiempo, ni loa recursos para elaborar inve!. 

tigacione1 complejas para determinar el valor educativo de loa materiale1. 

Por· todo e1to, este modelo puede aer aplicado en una biblioteca. 

El modelo parte de la determinación de laa necealdadea 

de 101 lectore1,- a !in de dlaellar el objetivo y la• metas del material, ,A pa!, 

tir de eate dilefto 1e toman·laa decialonH de planeaciÓI\ , que eatablecen loa .. 

irmitea del 1iatema, loa cambios, y mantienen 101 elementos operacionale1 

existentes. El siguiente paso corre1pondería propiamente a la selección, en 

donde se evaluarl'an los textos que van a adoptarae, adaptarse o crearse, para 

cubrir los objetivos· y rneta11 propueatoa. De acuerdo a este punto 1e .realizan 

las decisiones de estructuración, que determinan las caracterl'stica11 y proc~ 

dimientos del proyecto, De11pué1 corresponde la evaluación de los procesos, 

que aería propiamente la evaluación formativa de los materiale11, y el deaa-

rrollo de 101 nuevos, Por lo que pueden tomarle las decisionea de inatrimen-

~ que determinan si 1011 procedimientos, en eae momento, coinciden 

con 101 que fueron planteados. A partir de e1te momento puede evaluarae el 

producto total, 11u11 logros y dificultade1, y decidir qué 11e haría. continuación, 

{Zl) lila• Our.mán, F.J. "Ur. modelo para la evaluación de materiales educa
cionale1111. p. 58 
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es decir, tomar las decisiones de reciclaje, (Véase fig. 8) 

Este modelo de evaluación es aplicable a cualquier tipo 

de material y, sobre todo, su aplicación nos permite identificar los objeti

vos que se pretenden can cada material, y si é1tos pueden llegar a cumpli!, 

se, Es muy importante ir tomando elementos metodológicos como éste, de 

manera que la selección de materiales bibliográficos se traduzca en un me

jor servicio, cada vez más eíiciente y profesional, hacia nue1tros usuarios, 

especialmente de postal!abetización. 
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VII. LEGIBILIDAD DE MATERIALES PARA LA 

POSTALFABETIZACION Y EVALUACION DE COMPRENSION 

DE LOS MISMOS 

l. INTRODUCCION 

Para evaluar la lectura recreativa e informa.tiva exl!. 

ten fórmulas de legibilidad (1). Se define legibilidad como la posibilidad de 

un texto de ser leido y comprendido, Un texto ee legible si puede ser leido 

y entendido por 1011 lectore11 a quienes fue dirigido, si les transmite un me!!. 

saje, si el material no es más difi'cil que la capacidad del lector para ente!!_ 

derlo (2). La legibilidad indica la comprensión que se tiene sobre el estilo 

de un texto escrito (3). 

(1) "Legibilidad", en inglés readability, es un término que expresa la posi
bilidad de un texto de ser leido. En ocasiones ese término se usa para 
destacar más bien la lectura externa o mecánica, enfocándose más al as 
pecto gráfico, como cuando se pronuncia un texto en francés o alemán -
(escrito con caracteres latinos) sin entender su significado. En eapafiol 
se usa también el término "inteligibilidad", que se·emplea propia y nor
malmente para referirse a la inteligencia o comprenaión de un texto, es 
decir, su contenido o significado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, 

. que legibilidad i,ncluye también el referirse a. la Inteligencia o compren
sión de un texto, pero en un grado mucho menor. 

(2) Uneaco.. Simple reading material íor adulta. p. 23 
(3) Klare, G.R. The meuurement of rea.dabllity. Ames : Iowa. State Uni

versity, 1963 .. 
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Existen dos variables para determinar la legibilidad 

de un texto : 

1. La dificultad del material en sr: 

z. La c;ipacidad de lectura de los lectore11. 

Los factores que hacen que un texto sea fácil o di!i"cil de leer son : 

- Simplicidad o complejidad del tema, ideas y vocabulario, y el estilo usa

do para expre1arlo. 

- Familiaridad o no familiaridad con el tema y con el vocabulario usado. 

- Presentación del texto, e1 decir, cómo está impreso e ilustrado. 

Para de17idir si un texto es o no legible, es necesario 

que tengamos claro que aprender a leer las letras no implica el desarrollo 

de la capacidad reflexiva que incluye leer, El auténÚco acto de leer es un~· 

proceso dialédico que sintetiza la relación existente entre conocimiento

transformación del mundo y conocimie.nto-transformación de no11otros mi.!. 

mo1. Leer es pronunciar el mundo, .e• un acto que nos permite tomar dis

tancia de nuestra práctica para conocerla crrticamente, volviendo a ella P!. 

ra transformarla y transformarnos a nosotros miamos, Las fórmulas de -

legibilidad solamente ion una herramienta matemática para ayudarnos a -

cumplir este objetivo fundamental de _la lectura. 

Las fórmulas de legibilidad se basan en los siguientes 

1upue11to1 : 

- Las palabras más largas son más diíÍcilee que las cortas, 

-.La11 oraciones y frases largas, con cláusulas subordinadas, son general-

mente más dlfi."ciles que 11.& simple&. 
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Desde luego palabras fácllea en oracione• •imples y cortas pueden hacer un 

texto ilegible y ein sentido, pero la fórmula aolamente noe da un parámetro 

para definir el grado de complejidad del texto. La mejor manera de saber 

ei un texto u legible y comprenelble para un grupo eepecial de lectoree, es 

probarlo directamente con ellos, y que los mismos lectore1 participen en-

la evaluación de •u• materiale• de lectura. Desgraciadamente eato muy po-

ca1 vece• e1 poaible. 

La• fórmulas de legibilidad sólo miden, precilamente, 

el nivel de legibilidad, no el contenido, eatilo, orden de la1 palabrae, for-

mato, etc.: pero hay que tomar en cuenta eatoa elemento a para analizar un 

texto, como ya se habiá expreaaclo anteriormeinte. Sin olvidar el acercamien 

to al lector, a au1 neceaidadea, e involucrarlo, en lo posible, en e sle pro-

ceso de evaluación. 

La inveati¡ación en liiglbllidad ha producido la aplica-

ción de diferente• fórmula•, y puede decirse que ha llegado ".: •• a un eatado 

de madurez conaiderable" (4), Eata1 inveatigacione1 han eido realizadas e!. 

pecialmente en materiale• de lectura para niveles académico• l\l-periore1,, 

por ejemplo para la evaluación de ruúmenu y guiás de1tinada• a eetudian-

tes universitario•• Alguno• de uto• estudio• han detectado la utilidad de -

las fórmula1 de legibilidad para determinar la facilidad de comprenaión de 

materiale1 eecritos, con la poaibilidad de expreaarlo1 numéric~mente. In-

(4) Dronberger, Gladya B. "Abetract readabillty u a factor in informative 
1yatem111 • p. 109 
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cluso algunos han realizado e1tudios comparando diferentes fórmulas, lo 

cual ha detectado la mayor o menor utilidad de cada fórmula (5). 

Aunque la validez de la• fórmulas en general ea ba11-

tante alta, no son mediciones exactas ni directas de qué tan comprensible 

aon loa textos •. pueato que solamente toman en cuenta el número de palabra•, 

attaba1 y orac.ione1 con que cada texto cuenta, 1in tomar en con1ideración 

el estilo en que el texto e1tá e1crito, ni cómo está expuHto au contenido (6). 

Pero éatoa ~o son los propósitos de la11 íÓrmul&1 de legibilidad. Su !unción 

u la de aer herra~ientas para la evaluación de materiale. eacrltos a dií!, 

rentes nivele1. En el caso del presente trabajo, creemo1 que el u10 de el•!. 

t&1 fórmulas ea indbpensable para la evaluación de materiales de lectura 

en el nivel de po1talfabetización, y que e11 muy importante poner en prácti-

ca su u10 dentro de la biblioteca. 

A continuación ae explican alguna1 de la1 .. fórmula1 de 

legibilidacl má1 conocid&11 y utilizadas, Toda11 é1ta1 ee han calculado para-

texto• de habla ingleu, excepto una, la fórmula de ~eth Spaulding, que t&f!l 

bién ha &ido probada en texto1 en eapaflol, Y toda• fueron elaboradu para

cualquier tipo de material, excepto la fórmula de Dale.·Chall, e1peclal -

para material•• para adulto1. 

(5) Mayu, P.B. '.'The readabllity of 1ulde1 to the llterature". 
(6) Klng, Roaemary. "A compari1Í>n of the readablUty of ab1tract1 ·wlth •• 

thelr source docürnent1"'• P• 119 
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a. Fórmula de Rudolph Fle1h 

Se basa en la frecuencia de pronombres personales y 

referencias per11onale11, y en la frecuencia de ciertas terminacione11 como 

participio•, gerundio•, etc. Ademá11 determina la legibilidad de acuerdo al 

número de 1ilabas de la.e palabras, y al número de palabras en cada ora-

ción (7). 

b. Fórmula de Robert Gunning Fox 

Esta fórmula , calcula lo que se llama "Indice de ne -

bu101idad", que se refiere al número de palabra.a dif(cile1 que contiene el -

texto, Se ba1a en el número de palabras y oracione1 larga•. Considera di-

fícile1 (hard word1) a lu palabru de rná11 de tre1 1dabu. Expresa el i'n-

dice de nebulo1idad en el 1upue11to número de aftos de e11cuela. que el texto 

requiere para ser le(do (8), 

c. F6rmula de Fry Graph 

Se baaa también en la cuantificación de 11i1abaa y ora-

cione1, es muy fácil de aplicar y requiere menos Hempo para computar los 

re1ultado11 que la11 anteriores. Su ventaja e• que proporciona la solución grf 

ficamente (9). E1ta f6rmula, a1i' como la• an'teriorea, sugie·re que e1 acon-

sejable u.ar palabras de pocas si.tabas, lo cual es adecuado ·para l~ lengua 

ingle1a, pero no para el e1paftol, pues como vei'amos en capilulos anterio-

res, en espal'lol 1e puede empezar un proce110 de alfabetización con palabras 

(7) Lyman, Helen H. Readin11 and the adult new reader. p. ZlZ-!13 
(8) Idem. p. Zll-214 
(9) Idem. p. Z09-Zll 
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trisilabas, y éstas ya son consideradas pala.bras difi'cile1 en inglés. 

d. Fórmula de Harris-Jabobson 

Se basa en dos variables : porcentaje de palabras no -

comunes, y número de palabras por oración. Para determinar el porcentaje 

de palabras no comunes se utiliza una lista de 2 769 palabras que 11e con11i-

deran las palabras comunes o más usadas en inglés. Esta lista fue elabo'!. 

da también por Harris-Jacobson especialmente para la aplicación de esta -

fórmula. La cri'tica máR frecuente a esta fórmula, es que la llsta de pala- · 

bras es demasiado larga, y que no abarca solamente las palabras máa Ull!, 

das, ya que ni siquiera una persona llamada "culta" tiene un vocabulario tan 

amplio (10). 

e. Fórmula de Dale-Chall 

Esta fórmula se elaboró especialmente para materiales 

en inglés destinadoa a adultos. Sin embargo; u muy difi'cil de aplicar y el 

cómputo de los re11ultados muy complicado, ademá1 de que requiere mucho 

tiempo. Se basa también en la frecuiencia de palabra• no comunes, pero pa-

ra determinar si una palabra es o no común hay que aplicar 19 reglas, y la 

li1ta de palabras es tres veces mayor que la de Harri11-Jcob11on (11). 

f. Fórmula de Seth Sapuldlng 

Esta fórmula, como ya habi'amoe mencionado, parece 

(10) Harris, A. and Spay, Edward. How to increase readins ability. p. 658-
665 

(11) 1:.!!!m• p. 658 
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ser la Única íórmula probada en textos en espaflol (lZ). Se basa en el núm~ 

ro de palabras por oración, y en el cociente de den•idad que representa la CCI'!!, 

plej idad del vocabulario, de acuerdo a una lista de palabras máa usadas en 

e•paflol. Precisamente por ser la Única fórmula para materiale• en upa-

flol encontrada, Cue la que tomamos como base para el presente estudio. 

z. MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó en dos parte•. La primera fue-

la aplicación de la fórmula de legibilidad de .seth Spauldln¡ para evalua.r 

cinco dlferentu rnateriale• p~opuestos para la etapa de po1talfabetización. 

La fórmula de Seth Spaulding no se aplicó literalmente, •ino que fue objeto. 

de algunas modificaciones necesarias para que los re•ultados fueran más 

claros. Se seleccionó esta fórmula por díverao1 motivos, entre los cuale• 

están : 

- Es la única fórmula que 1e encontró adaptable y probada en textos en es-

paftol. 

- Se basa en el porcentaje de palabraa difícilu utilizada• en el texto, lo -

que nos expresa muy claramente los niveles de legibilidad. 

- Es de fácil aplicad Ólf, y el recuento de 101 datos se realiza manua.lmen

te e~ forma rápida y simple. 

(l!) Fountain, Thomu E. Redacción de materiales 1enclllo1 para neolec-

!2!:!!.· 

'·· 
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La 1egunda parte consistió en la apllcación de pruebas 

de comprensión de lectura basadas en los cinco materiales evaluados con la 

fórmula de legibilidad, tomando párrafos de aproximadamente 300 palabras 

cada uno, La1 pruebas pretendi"an evaluar la comprenlión del mensaje cen-

tral del texto, Estas pruebas fueron aplicadas por la. autora de esta tesis, a 

personas inscritas en la primera parte de la primaria intensiva para adultos 

de la Delegación Benito Juárez, por considerarlas en el nivel medio de post-

aliabetización. A continuación se expom n 101 mltodos utilizados para ambos 

proce101, ad' como, 101 re1ultado1 a los que ae ll~garon;« , 

z. l Prueba• de le1ibilidad 

En el apartado anterior •e expuaieron las razones por-

las cuales se seleccionó la fórmula de Seth Spaulding. Ahora nos referiremos 

a laa variables que ae utilbaron : Definimo1 Area de legibilidad (A¡) como -

la poaibilidad de un texto para aer le(do por 101 lectores a quienes fue des-

tinado. Esta área 1e obtienen con baae en la !l'frmula : 

Donde, 

A¡:E X D 

E corresponde a la exten1tón promedio de oración, es 

decir, el nWllero promedio de palabru que tiene ca 

da oración. 

D corresponde al porcentaje de palabras di!(cile1 incl~ 

du en el texto. E1te valor se calcula ae¡Ún el total . 

de palabra• no incluida• en la lista de palabras 
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de mayor frecuencia del e1paflol de México. 

Los pasos de apllcación de la fórmula son : 

1. Contar el total de palabra• y el total de oraciones del texto. 

l. Dividir el total de palabra• entre el número total de oraciones para obte-

ner la exten1ión promedio de la oración (E). 

l. Contar el número de palabru difíciles (13). 

4. Dividir el número total de palabra• de la mue1tra entre el número de pa-

labra• difi'cile1. Esto da el cociente de densidad del texto, que represen-

ta la complejidad del vocabulario. Sin embargo, realizando la operación 

a la lnv~r1a, pudimo1 obtener el porcentaje de palabras difi'cile1 conten_i 

da1 en cada texto, é1ta no1 parece una variable má1 .clara para el e1tu- . 

dio pue1to que e1 directamente proporcional a la complejidad del texto: 

a mayor porcentaje de palabras dif(cile1 (D), ma)Or complejidad. 

A1i' pue1 la1 variable• que 1e utilizaron 11on : 

- Exten1ión promedio de oración (E) 

- Porcentaje de palabra• dif(cile1 (D) 

(13) Para e1te paso e1 preciso conmultar una li1ta de palabras má• uaadas en 
e1paflol. La fórmula habiá •ido aplicada en Puerto Rico, utilizando la -
Den1ity Word Li1t que incluiá la1 palabrH m'• u•adae en el e•pallol de 
Puerto Rico. Para Hte eatudio· recurr~OI a la lista de palabra• de "'!. 
yor frecuencia del e1paflol de Mé:Jdco, elaborada por el equipo rHpon-
1able del Proyecto de elaboración del Diccionario de E1paftol de México 
de El Colegio de M'xlco, que comprende aproximadamente 1 300 voca -
blo1. Para conocer con preci1ión cuál fue el proce10 de elaboración de 
e1ta li1ta, véaH : Lara, L1&il F. lnve•ti1aclone1 lin1üi"•tica1 en lexi
co1rafi'a. México: Cole1io de Mlxico, 1979. (JornadH : 89). 
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El producto de eata1 do1 variablu no1 da un área que 

expresa la legibilidad del texto (A1). Para el nivel de pc1talfabetlzación exi! 

te un área l(mlte, 101 texto• que abarcan má1 allá de uta área presentan d.!, 

ficultade1 a 101 lectorea que corresponden a este nivel de legibilidad. El -

área de legibilidad se altera, ya 1ea porque 101 texto1 tienen oracione1 de-

maalado larga1, o porque el porcentaje de palabras dU(cile1 es muy alto, 

Loe parámetros numéricos que 1e tomaron fueron : se con1ideró que lae -

oraciones no deben exceder de 10 palabra• cada una, y que el porcentaje de 

palabras dlf(cllee debe eatar entre un ZS y 30%, lo cual no• marca que el -

área de legibilidad para postalfabetiaación debe eatar entre 101 valore• de 

· ZSO y 300 aproximadamente. 

A continuación ae exponen la1 reglu para la cuantific!. 

ción de las palabras: 

1, Se emplea el valor de la forma infinitiva del verbo. Las formas deriva-

das, que no son 'tiempos de verbo se conaideran individualmente. 

z. Loe atl'p&rativo1 y 1uperlativo1, y 101 adverbio• 1imple1 (como "rápida-

mente") tienen cate1or(a de palabra• ra(ce1. En cualquier otro caao lu 

palabras derivadas ion . A:Onaiderada1 individualmente. 

3. Lo1 1uari1mos, cuando aparezcan escrito1, ae cuentan como una palabra 

al computar la extenaión de la oración, y ae con!lideran incluidos en la -

liata de palabras comúne1. aparezcan o no en dicha lista. Las iniciales 

no ae cuentan como palabra• ••paradas, sino má1 bien como parte del -

nombre que acompallan. 
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4. Lo11 nombres propio•, de organizacione•, etc. se cuentan como formando 

parte de la lista. 

5, Las palabras cuyo uso repetido ea obvio, no se cuentan como deaconoci-

das deapuée de haberse empleado por tercera vez. 

Se seleccionaron cinco tipos diferente11 de materiale• -

con11iderado11 de un nivel adecuado para personas de poatalfabetización. De 

cada uno de loa cinco materiales se escogieron aleatoriamente 3 textos de 

aproximadamente 300 palabras cada ·uno, procurando que fueran repreeen~ 

tivos de la totalidad del material. Loa materiales 11eleccionacio1 fueron : 

l. Un nuevo d(a / INEA. México, 1981. 

Contiene lecturas refuerzo dirigidas a las personas que terminaron su pr,2_ 

ceso de alfabetización. 

2. Primaria intensiva para adultos. Ciencias sociales : primera parte 

Texto que forzosa.mente tienen que estudia~ quienes decidan concluir su-

primaria, después de un proceso de alfabetización. Se eligió la primera 

parte, porque una segunda o tercera partes significarran un nivel de lec-

tura superior. 

J. Cuadernos mexicanos / SEP. Afio l, no. 53 

Texto publicado con el fin de ser auxiliar en el aprendizaje de la primaria. 

4. La. Prensa, Ai'io 57, no.20666, 20 dic. 1984. 

Se consideró importante incluir un diario, puesto que son publicaciones 

masivas que llegan a la mayor parte de la población y son de interés gen~ 

ral. Se eligió La Prensa por ser el periódico más vendido en la ciudad, y · 
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el que, e:n consecuencia, tiene un tiraje mayor, lo cual lo hace un. tlla !'lo 

popular. Se selecclonaron 3 tipos diferentes ile noticia : un fragmento de 

editorial, una notlcia Mcional de interés general, y una noticia deportiva 

relativa al !utbol. 

5, El que ceda primero, Colección Jazmi'n : los más bellos romances del -

mundo. no.SZ, dic. 1984. 

También se consideró importante incluir una novela de este tipo, debido a su 

gran venta y aceptación del público, Existen otras publicaciones comer-

ciale1 de mayor venta, pero elegimos Jazmi'n porque era preciso que no 

fueran hiltorietas ni fotonov:W.ea, puesto que .la evaluación de legibili-

dad no incluye la evaluación de ilustraciones, y e1to significari'a una des.!. 

gualdad en la muestra. 

2. Z Pruebas de comprensión de lectura 

La.s pruebas de comprensión de lectura se elaboraron 

con un texto de 300 palabras aproximadamente, de cada uno de los 5 mate -

rialee seleccionados, buscando la comprensión global de cada texto a través 

de dos pregunta& que pretendi'an captar el men•aje central de cada uno , sin 

tomar en cuenta detalles. Las pruebas consistieron en un paquete de lectu-

ras y una hoja de respuestas (Véa1e Anexo I. ), Loe textos incluidos en la -

prueba fueron : 

l. "En la casa" (Un nuevo día) 

z. 11Todo1 tenemo1 algo que aprender" (Primaria intensiva para adultos, 

Ciencia sociale1 : primera parte) 



3. "Morelos decide unir.e a la Independencia" (Cuadernos mexicano11) 
132. 

4. "Sa.neará finanza• el DDF" (~a Prensa) 

5. Fragmento del Capihlo 6. (El que ceda primero. Colee, Jazmín) 

E1tae pruebas se aplicaron a 45 asistentes a círculos 

de e11tudio de primera parte de primaria intensiva para adultos, en 12 cen

tros perteneciente• a la Delegación Benito Juárez. Loe centros son : 

l. Independencia# 139 matutino (6 personas) 

2. Independencia # 139 vespertino (5 personas) 

3. Obrero Mundial # 139 (Z per1ona1) 

4. Extremadura # 26 matwino (1 per11ona) 

5. Extremadura # Z6 vupertino (Z peraonas) 

6. Ixcateopan. f 74 (6 peraon&11) 

7. Trípoli# 112 (5 peraonas) 

8. Goya # 51 (5 peraonas) 

9, Emilio Carranza # 39 (1 peraona) 

10. 5 de Febrero# 677·A (Z peraon&11) 

11. Galicia # 233 (l peuona) 

12. Valdivia # 89 (9 peuonas) 
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A continuación ae expreaan loa resultados obtenidos al 

calcular la legibilidad de 1011 materiales de lectura, según la fórmula de - -

Seth Spaulding (A1: E. x D), Loa cuadros del 1-5 expre aan: los :ti1ulo11 de las 

fragmentos analizados de ·cada material; el total de palabras de cada íragme.!!. 

to: el total de oracione11: la extensión promedio de oración: el nú'mero de pa

labras dif(cilea, o sea, las palabra11 no incluidas en la lista de e1paflol fun

damental de México; el procentaje de palabras df(cile11 de cada .fragmento: y 

el á.rea aproximada de legibilidad de cada texto. La lfitima l(nea. correeponde 

a 101 promedio11 de cada una de la• columna11 de1critas anteriormente. En el 

cuadro 6. e1.tá contenido el resumen de 101. cuadros anteriores, tomando -

la11 ciíra11 corre1pondientea a los promedios de cada columna. Los cuadi:oa 

7-15 se refieren a 1011 resultados de las prueba11 de Comp!en11ión de lectura, 

realizadas ett 101 c(rculos de primaria abierta para adnltos. Contienen tan

to la información sobre los lectores, como el grado de comprensión de lec

tura, personal y de cada texto. 

En el Cuadro l. y de acuerdo con la evaluación realiza

da por medio de la fórmula de Seth Spaulding, vemo11 como ute texto (!l!L

nuevo d(!):ia de gran facilidad para el lector. Sus.oraciones no exceden de 

1 O palabraa cada una. Es má1 el promedio obtenido ea de 7. 7 palabraa por 

oración. El porcentaje de palabras dif(cile1 no. excede de 30% y oscila de.!. 

de 23 huta 29%. En general puede considerarae un texto sencillo, adecua

do para po1talfabetización. 
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En el Cuadro 2. que corresponde al libro de texto de 

Primaria intensiva para adultos, podemos observar cómo el número de pa·. 

labras por oración sobrepasa de.10; es más, llega a ser hasta de 20, lo cual 

significa oraciones demasidao largas para un recién alfabetizado. Por otro 

lado, el porcentaje de palabras difíciles tampoco es adecuado, oscila entre 

26 y 32 %. No es demasiado alto, pero es singular que en ninguno de los -

fragmentos duciende de 25"/o, El área de leglbilldad encontrada puede con

siderarse demasiado amplia para neolectores, por lo tanto, es de esperar

se que los recién alíabetizados tengan problemas con este libro de texto. 

En el Cuadro 3., correspondiente a Cuadernos mexica

~· reaaltan algunos puntos. Aunque la extensión promedio de oración no 

es demasiado alta; es significativo el alto número de palabra& difíciles que 

cada tt'agmento tiene, El porcentaje más bajo es de 34. 7%, el cual ea dem!. 

siado elevado para un neolector. Estas cifras hacen que la11 áreas de legib,! 

lidad estén muy por encima del liínite propuesto para postalfabetización. 

Podría decirse que este material ea demasiado difícil para recién alfabeti

zados, quizá aún para quienes no han terminado la primaria. 

Por lo que 1e refiere al Cuadro 4., loa resultados ob

tenido a en La Prensa son sorprendentes. El número de palabras por oración 

e1 alto y exilte una gran diferencia entre los resultados de la noticia depo!. 

tiva y la noticia del acontecer nacional. El porcentaje de palabras difíciles 

e• muy alto, y aunque era de esperarse que el más alto Cuera el del edito

rial (39. 6"lo), en realidad no hay una diferencia significativa con el más bajo 
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que es el de la noticia deportiva (~7. 9%). Desde luego las áreas de legibi

lidad obtenidaa están muy por encima del lÍ."Tlite de postalíabetizaclón. 

Estos resultados nos obligan a panlmr algunas cuestiones : has~ qué grado 

es éste· un diario popular; a quiénes está dirigido en realidad: cuáles son 

las motivacione1 de las personas que lo adquieren: quiénes son eatos asi

duos lectores. Supuestamente es el diario de mayor venta en la ciudad, pero 

e• un hecho que no es un material de lectura adecuado para el nivel de poet

alfabetización. Los recién alfabetizados e1tán al margen de la Información 

periodí'stica, puesto que es demasiado compleja para su capacidad de lectu-

ra. 

En el Cuadro 5. (El que ceda primero. Colee. Jazmí'n) 

vemos una situación curiosa, La extensión prom"dio de oración es de un -

valor relativamente bajo. Pre1umiblemente porque en el material abundan 

los diálogos, 101 cuales se forman de oraciones breves en su mayorí'a, sin 

embargo, nos percatamo1 que el porcentaje de palabras difí'ciles no de1-

clende de 34. 5%. A1í' que en e1te ca10 el resultado de las áreaa de legibi

lidad pueden parecer engaflosas. A primera vi1ta son adecuadas, dentro de 

los lúnites marcado• parl'. pos1...,.lfaoetización; sin embargo, e1to ae ~ebe al 

u10 de oracionea brevea, sin limitar el u10 de palabras dif(ciles. También 

e1 preci10 hacer notar que estl)• texto1 incluyen palabras en otros idionas, 

eapeclalmente en inglé1. 

El Cuadro 6, corre1ponde al cuadro-resumen. en éste 

podemos hacer una comparación de 101 promedios de cada uno de 101 mate -
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riales evaluado1. Esta comparación nos hace resaltar algunos datos pecu-

liares, El texto Un nuevo día resultó ser el material de más fácil lectura. 

Su área de legibilidad e1 adecuada a la postalfabetización. Utiliza oraciones 

cortas, y va incluyendo las palabras nuevao y/o difíciles paulatinamente, y 

en un porcentaje apropiado. Sin embargo el texto de Primaria intensiva para 

!!!!!ll!!!!• que debería seguirle en facilidad, presenta una diferencia muy gra!!. 

de en el nivel de le¡ibilidad obtenido (de 201. 6 en el primero, a 438. 7 en el 

1e¡undo), El cambio de un material a otro e1 demasiado brusco. Lo mismo 

puede decirse del porcentaje de palabra• difícile1 y de la extensión promedio 

de oración. El texto que obtuvo el 1e¡undo lu¡ar en f&cilidad fue la novela tte 

la· Colee. Jaiunm El gue ceda primero, 1in embargo, é1ta tiene un alto por

centaje de palabraa difíciles (34. 7%), y una muy baja extensión promedio de 

oración (9. 06), e1to provocó que el área de legibilidad haya disminuido nota

blemente. 

Sorprendentemente el texto Cuadernos .mexicano• resul

tó ser un material muy difícil para neolectorea, Su extenaión promedio por 

.oración no ea muy alta (13. 7); pero el porcentaje de palabr&1 düícile1 ea de 

36. 9%, muy alto para neolectore1. E1to provocó que au área de le¡ibilidad 

lle1ara hasta 506. 23, muy superior al liÍnite de 300 propuesto para poatalfa

betización. E1ta 1ituación también trae con1igo alguna• cuestiones : hasta qué 

1rado e1toa materiales son un auxiliar para 101 educandos de loa sistemas -

abiertos; para quiénes e1tán dirigido• realmente eato1 textos: qué pretende 

la SEP al editar e1tas lectura•. ¿Son en realidad producto de un esfuerzo 

editorial para el pueblo? 
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El texto que ruultó míe dlfi'cil fue el diario La Pren1a, 

que aunque fue el aegundo mí• alto en exten1ión promedio de oración (14, 58), 

fue el má1 alto en porcentaje de palabr&1 dif(cile1 (38. 63%), Su Írea de le -

1tblllciad lle¡ó a nr haeta do 564, 3. E1to1 valorea comparado• con 101 del 

tftxto mí1 •encUlo, no1 oxpre1&n una abi11mal diferencia del doble en ca1i 

todo• 101 valorea, excepto en el porcentaje de palabra• dUi'cilee, la cual u 

de z6. 07't'o el má1 bajo y 38. 63 '9, el texto en cuutión : q~fl de cualquier m!. 

nera ea un& dllerencta conliderable • 

. Todo• 101 texto• evaluado11 excepto Un nuevo dlá, eon 

Inadecuado• para el nlvel de poetafabetimación. E1te texto (el míe acc:eei-

ble para neolector11) no ha tenido 1ran dtfv.1icSn dee1raciadamente, ya qv.e 

1olamente llega a alguno• cGculo1 de utv.dio,. y en general, u muy poco uU 

Usado por 101 educando e, Fuera del amblen te del INEA, u prácticamente 

deeconocldo. 



CUADRO 1. Prueba de le11ibilidad del texto Un nuevo d(a (México : INEA, 1 ?81) 11eg1fo la fórmula de 
Seth Spauldin11 (At : E x D) 
Total Total Extenalón No. palabraa '' palahra11 Area aprox. 

Texto palabru oraclone1 Prom. oración difí'cilu dif(cile1 legibilidad 

''En la Cli\11&" 

P•28-33 3Z'3 29 8. Z8 7Z Z3 O/o 190.44 

11 L&1 com-
pra1 11 

p.14-16 Z94 35 8.4 86 z9.z5 Z45.7 

"Durante 
la cena" 
p.30-41 308 47 6,5 80 ?.5.97 168. 8 

PROMEDIO 308.3 37 7. 72 79.3 Z6,07 ZOL 64 

-.... 
CXI 



CUADRO z. Prueba de legibilidad del texto Primaria lntenllva erzra adultos, Ciencia& 1oclale1.: 
primera parte (México : CEMPAE, 1975), 11egJn la f rmula de Seth Spauldlng 
(A¡: Ex D) 

Exten1icSn prom. % palabrae Total Total No, palabr&1 Area aprox. 
Texto ·.palabra• oraciones ora~lcSn dif(clle1 dif(ciles legibilidad 

11Tétda1 las per -
1ona1 tiene algo 
que en1eflar11 

P• 78-81 Z95 26 11 96 3Z, 5 % 357. 5 

"La reforma 
a1rarla11 

p.129-131 306 15 Z0.4 81 26,5 540. 6 

· 11 Lo1 aindi-
catos" 
p.191-193 Z90 21 15. 8 88 30.3 418,14 

PROMEDIO 297 zo.6 15. 06 88.3 z9.n 438. 74 



CUADRO 3. Prueba de legibilidad del texto Cuadernos Mexicanoa (México : SEP, afio 1, no, ?3, 1980) 
aegún la Córmula de Seth Spauldlng (At =E X D) 

Total Total Exlen•IÓn prom. No. pala,bras % palabras Area aprox 
Texto palabras oraciones oración difi"cile1 diíi"clles legioil idad 

"Morelo• decide 
unluu a la lnde -
pendencia" 
p. U-14 310 Z4 12. 9 121 4<>-. 1 "lo 517. Z9 

"La noche del 
15 de Hptiem -
bre11 

P• 4-S 308 zs ÍZ. 32 107 34.7 428 

"Entrada del 
Ejcfrcito Trisa-
rante a la ciudad 
de Mcfxlco" 
p.35-36 303 19 15. 94 109 35, 9 '>73.4 

PROMEDIO 307 ZZ.6 13. 7 llZ. 3 36.9 506, 23 

-.. 
? .,\ 



CUADRO ·4. Prueba de legibilidad del texto La Pren1& (México, afio S7, no. 20666, 20 dlc 1984), 
, 

segun 
la f6rmula de Seth Spaulding (A1: E x D ) 

Total Total Exten1ión prom. No. palabras % palabra• Area aprox. 
Texto palabras oraciones oración dlf(cile1 dif(cile1 legibilidad 

110ptlmi1mo mode-
rado con 1&1ldo 
apoyo" {lidltorial) 
p.8 305 20 15 121 39. 6 '/o 594 

"Saneará flnanza11 
el DDF11 (noticia 

. nacional) 
p.2 y 54 286 16 17.8 110 38. 40/o 683.52· 

"Mientra• ganemo1 
no hay problema" 
(noticia deportiva) 
p.18 285 26 10. 96 108 37,9 415.38 

PROMEDIO 292 16.ZS 14.58 113 38.63 S64. 3 

.... 
,¡. ... . 



CUADRO 5, Pr\Jeba de legibilidad del texto El que ceda primero (México, 
1984), seg1fo la fórmula de Seth Spaulding (A1: E x D) 

Total Total Ext.prom, No. palabrae 
Texto palabras oraciones oraci6n dif(clles 

Fragmento 
Capi1ulo 3. 
p.27 296 52 ·S.69 103 

Fragmento 
fipilulo 6, 

. P• 59-60 304 28 10. 85 105 

Fra11mento 
Capitulo 9, 
p.97-98 309 29 10.65 108 

PROMEDIO 303 36.3 9.06 105, 3 

Colee. Jazmi'n no.152, dic. 

o/o palabra• Area aprox, 
dif(cllu legibilidad 

34. 7 O/o 197.44 

34. 5 374.75 

34.95 372.Z 

34.7 314.79 

... .... 
N . 



CUADRO 6. Resumen (Promedios) de la prueba de legibilidad 

Total Total Ext. prom. No. palabras 
Texto palabra& oraciones oración dll(cilu 

Un nuevo día 308.3 37 1.n 79.3 

Pa:imHil lntl!n -
IÍII RI!:! 1sh1!to1. 
Ci1ncla1 gos¡iales¡ 
erimera earte ?97 20.6 15.06 88.3 

Cuadernos 
M!!xicanos 307 22.6 13.7 112. 3 

La Pren1a 292 16.25 14.58 113 

El gue ceda 
primero 303 36.3 9,06 105.3 

°lo palabra. 
dll(ciles 

76. 07 % 

29.76 

36.9 

38.63 

34.7 

Area aprox, 
legibilidad 

201. 64 

438.74 

506.23 

51>4.3 

314.79 

.... .. ... . 
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En relación a 101 re1ultado1 de las pruebaa de compre!!_ 

alón de lectuJ:'a,. :iplicadas a loa adultos que están eatudiando la primera pa!. 

te de la primaria intenaiva, se encontró que de las 45 personas entreviata-

daa, 11 eran del 1exo ma1culino (Z4. 5'9) y 34 eran del sexo femenino (75. 5%) 

(Cuadro 7. ), Los grupos quinquenalu de edad cronológica de laa pereonas -

entreviatada• se expreaan en el CuadJ:'o 8.", de acuerdo a éate, un 44. 4"9 ti!_ 

nen meno• de .ZO atloa de edad, y un 64. 411/o menos de ZS afloa. Esta• cifra• 

cuestionan el hecho de .. que lo• c(rculoa de eatudio sean para adultos. La ma-

yorlá de éstos eatln formados por jóvenes que no han podido realizar 1u1 e1 
. -

tudioa regularmente ; aolamente el 35'9 de 101 entrevistados son mayores de 

30 allo1, 

Estos dato• tienen relación con lo expueato en el Cuadro 

9,, éste 1e refiere a culnt&s peraonaa, de las encueatadaa, 1e alfábetizaron 

con el rpograma del INEA, y cúntaa ae alfabetiaron por otro• medloa. So-

lamente el 24. 41J'a de 101 entrevi1t&do1 ae alfabetizaron con el proarama del 

INEA. Co~o ee esputo en el capnuto V. del pretente trabajo, 101 1iatema1 

abierto• ion prlcticamente la única alternativa para 101 recién alfabetlzadoa, 

y en aque'l~o• no hay mayor incidencia de penonaa alfabetiudaa por el INEA. 

¿Dónde están, entonces, estas peraonaa? 

Respecto a la escolaridad de las penonaa entreviltadaa 

(Cuadro 10. ), en realidad son muy pocoa quienea han realiHdo otro• e1tudio1. 

El 66. 6'1t dijo no hab~r realizado otroa e1tudio1. Solamente una persona dijo

haber llegado a 6o. de primaria, do• personaa dijeron haber eatudiado .. belle-

ca ; una peraona tenra haata 20. de secuandaria, pero debido a qlle 1ufri6 -
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un accidente y perdió la memoria, empezó a e1tudiar de nuevo y está con-

aiderada bajo el rubro ~· 

Verificamo1 el hecho ya sefla.lado de que la mayoría de 

los entrevistados no son recién alfabetizados, puesto que a la pregunta 

¿ de1de hace cuánto sabe leer y escribir? observamos que 1olamente el 8. Sl}'o 

sabe leer desde hac.e menos de un afio: y la mayoría re1pondiÓll saber de.de 

.hace 5-1 Z aflos (Cuadro 11. ). Por lo que 1e refiere al tiempo de e1tancia en 

el círculo. de estudilalmomento de aplicar la prueba, la mayoría dijo llevar 

poco tiempo, 57, 6% dijeron llevar menos de 6 meses. Solamente 4 personas 

dijeron llevar ha1ta 3 &!101 (CuadrolZ. ). Pero e1 extraflo que de1pué1 de '.I 

at101 1igan en la primera parte de la primaria aunque el problema ea que

muchoa dejan de &!listir por algún tiempo y luego regresan. 

En el Cuadro 13. eatán los reaultados de las pruebas d.~ 

compren1ión de lectura en 1(, Para evaluar las pruebas se tomaron en cue!!. 

ta 101 siguiente• parámetros : 

MB (muy buena) -•i la re1pue1ta a amba1·pregunta1 era correcta, e1 d!, 

cir, si la re1pue1ta indicaba que.el mensaje central del 

texto habÍ& sido comprendido. 

R (regular) -si solamente 1e re1pondió' acertadamente a una de laa 

pregunta1. 

M (mala) - si ninguna de la1 do1 pregunta• fue correcta, pero 1e 

hizo el intento de re1ponder. 

N (nula) -si loa espacio1 para re1ponder quedaron en blanco, o 

la1 re1pue1ta1 dada1 eran ab1olutamente ajena• al -



146, 

contenido del texto, 

En e1te cuadro 1e e~re1& el parámetro de comprensión para cada texto in· 

dependienternente en cada una de las observaciones realizadas. 

Los re1ultados globales de la cornpren1iÓn de cada te! 

to. corno complemento al cuadro anterior, se encueatran en el Cuadro 14. 

Podernos observar que el texto mejor comprendido fue Un nuevo día, Z7 pe!. 

sona1 lo comprendieron muy bien, 15 regutar., sólo 3 tuvieron una mala col!!. 

pren1ión, y ninguna peraona comprensión nula. Por lo que se refiere a la· 

Primaria inten1iva para adulto•, 18 per1ona1 lo comprendieron muy bien, 

20 per1ona1 regular, S persona• tuvieron una mala compren1ión, y Z per10-

na1 nula, Para el texto Cuaderno• mmrlcano1, el número de peraonaa que lo 

comprendieron muy bien de1ciende a 15¡ 21 lo comprendieron regular, 5 mal, 

y 4 no lo comprendieron en lo ab1oluto, El diario. La Prensa, 14 per1onae 

lo comprendieron muy bien, 19 regular, 8 per1onas no lo comprendieron, y 

4 per1ona1 tuvieron una compren1icS'n nula. El texto de Colee. Jazmín, sor

prendentemente, fue el que menor compren1icS'n tuvo, solamente .7 pereonas 

lo comprendieron bien, 13 regular, 12 mal, y 13 no lo comprendieron ea • 

ab1oluto. Los comentario• al re1pecto de la1 peraonas que respondieron la 

prueba, se refieren • que la letra era muy pequefla y la copia muy borrosa, 

e1toe aspectos gráficos dificultaron la compren1ión de e1te texto notableme.!! 

te. 

En el Cuadro 15, e1tán 101 texto1 que loe entrevietados 

con1ideraron má1 fáclle1 y más !lfíclle1, E1 de hacer notar que 37 de las 
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personas que respondieron, consideraron que Un nuevo día era el texto 

más sencillo, y los comentarios que se emitieron al respecto se referían 

a que presentaba situaciones que ellos habían experimentado alguna vez, que 

de alguna forma eran parte de su realidad: además de algunos comentarios 

respecto al tamaflo de la letra y a la clai·idad de la copia, que hacían que -

fuera más fácil de ser comprendido que los demás: algunos también comen 

ta.ron que las palabras eran más fáciles. 

Otro aspecto notorio fue que 22 peraonaa opinaron que 

el texto má1 difícil era El que ceda primero de la Colee. Jazmm, aunque-

las razones expresadas se refería~ a la poca claridad de la copia, y a que 

la letra era demasiMIG pequefta., ya comentado anteriormente. Solamente 4 

personas opinaron que el texto de Primaria intenaiva era el más fácil, 

mientraa que una aseguró que era el texto más difícil. Es notable que nin-

guna persona opinara que el reato de loa materialea eran fácile•. 7 persa-

nas no reapondieron cua1 aonaideraban máa difícil, y sólo 4 no reapondieron 

cu at consideraban más fácil. Una peraona opinó que todos los texto• habían 

aido difíciles para ella, esta per•ona es una de las de mayor edad y lleva poco 

tiempo en el círculo de estudio, 



CUADRO 7. Sexo de las personas entrevistadas 

Hombres· 11 24. 5"/o 

Mujeres 34 75.5"/o 

Total 45 100 "lo 

CUADRO 8. Grupos quinquenales de edad cronológica de la población 
estudiada. 

Edad Número Porcentaje 

15-19 afloa 20 44.4 % 
'0-24 9 20 
25-29 6 13. 3 
30-34 3 6.6 
35-39 o o 
40-44 1 2.2 
45-49 o o 
50-54 l i!.. 2 
55-59 1 2.2 
60-64 l 2.2 
64-69 o o 
70-74 z 4.4 
Sin respuesta 1 2.z 

Total 45 100 

CUADRO 9, Origen de la alfabetización de la población estudiada 

INEA 11 24. 5 % 

Otros 34 75.5 % 

Total 45 100 % 

148. 
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CUADRO 10. Escolaridad de la población estudiada 

lo. Primaria l z.z % 
Zo. z 4.4 
3o. l z.z 
4o. 5 11. l 
5o. z 4.4 
60. l z.z 
Belleza z 4.4 
Otro• l z.z 
Sin estudios 30 66.6 

Total 45 100 % 

CUADRO J l. Tiempo transc11rrido entre la alfabetización de la población 
estudiada y la aplicación de la prueba 

Menos de un ailo 4 8. 8 % 
De 1 a 3 ailos 7 15. 5 
De 4 a 6 8 17. 7 
De .7 a 9 6 13. 3 
DelOalZ 9 zo 
Della IS l z.z 
Del5al8 o o 
ZO ó más 6 13. 3 
Sin reapuesta 4 8.:8 

Total 45 100 % 
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CUADRO 12. Peri"odo de asistencia al ci'rculo de estudio 

Menos de un mes 4 8.8 % 
De l a 3 meses 14 31.1 
De 4a 6 mese• 8 17.7 
De 7 a 9 me•ee 8 17.7 
De 10 a lZ meses 4 8.8 
Más de un afio 4 8.8 
Sin respuesta 3 6.6 

Total 45 100 % 



CUADRO 13. Comprenei6n de 101 texto1 evaluado• 

Cuaderno• El que ceda 
Obeervación Un nuevo di'a Primaria inten1iva Mexicano• La Pren1a pril'flero 

l. MB Mil R MB M 
z. R R R R N 
3. MB N N N N 
4, R R N N N 
s. R M R R N 
6. MB MB R R N 
7. M~ R MB MB R 
s. M M. R R N 
9, R MB R' M R 
lo. R R R R M 
11. MB R M M M 
l'Z. MB R R R N 
13. MB MB R M R 
14. MB MB MB MB R 
15. MB R R R N 
16. MB R R R R 
17. R R M M M 
18. R M R R N 
19. R R M M M 
zo. MB MB MB MB R 
Zl. MB MB MB MB MB 
zz. MB R MB R N 
23. MB MB R MB MB 
Z4. MB MB MB MB MB .... 

UI 

zs. MB MB R MB MB .... . 



CUADRO 13. Comprensión de los textos evaluados 

Observación Un nuevo d(a Primaria intensiva 

Z6. MB MB 
27. MB MB 
za. M N 
29. MB R 
30. R R 
31. R R 
3Z. MB MB 
33. M M 
34. R M 
35. R R 
36. MB R 
37. MB R 
38. MB MB 
39, MB MB 
40. R R 
41. MB R 
4Z. MB MB 
43. 'R MB 
44. MB MB 
45. R R 

Cuadernos 
Mexicano a La Prensa 

MB R 
MB MB 
N N 
M M 
R M 
R M 
MB MB 
M R 
N R 
MB MB 
R N 
MB R 
MB MB 
MB R 
R, R 
MB MB 
R MB 
MB R 
R a· 
R R 

El que ceda 
primero 

MB 
MB 
N 
M 
N 
M 
MB 
M 
N 
M 
N 
R 
R 
R 
M 
R 
R 
R 
R 
M 

... 
"' N . . 
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CUADRO 14. Grado de comprensi6n global de cada texto. 

Texto Muy Buena Regular Mala Nula 

Un nuevo d(a Z7 15 3 

Primaria intensiva 
para adultos 18 zo 5 z 

Cuadernos Mexica-
nos 15 21 5 4 

La Prensa 14 19 8 4 

El que ceda prime -
ro 7 13 lZ 13 

Total 81 88 33 Z3 

CUADRO 15, Textos de mayor facilidad y mayor dificultad para la pobla-
ción estudiada. 

Texto Más fácil Porcentaje Más dif(cil Porcentaje 

Un nuevo di"a 37 8Z. z % o% 

Primaria intensiva 
para adultos 4 8. 8 z.z 

Cuaderno• 
Mexicanos '() 8 17.7 

La Prensa 9 6 13. 3 

El gue ceda 
primero o zz 48.8 

Sin opini6n 4 8.8 7 15. 5 

Todos o z.z 

Total 45 100 45 LOO 
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4. DISC::USION 

Los materiale• destinados a reforzar·la lecto-ecritura 

de los adultos neoalfabetas, además de ser escasos, también presentan la 

característica de que no son adecuados para ellos, pues .el nivel de lengua

je que manejan implica un conocimiento mayor del lenguaje escrito y una -

mayor experiencia en la lectura, El texto Un nuevo di'a resultó ser el más 

accesible y el de nivel de legibilidad más adecuado para neolectores, según 

la fórmula de Seth Spaulding, En los resultados de las pruebas de compren

sión de lectura, re•ultó ser el texto más comprendido, el 60% d.e las pers.2. 

na• entrevistadas tuv:o muy buena comprensión de é•te y además_ el 8Z % de 

los mismo• estuvieron de acuerdo en que este texto era el más sencillo de 

todos los evaluados, Por los comentarios emitidos sobre este texto, pode

mos asegurar que es el más cercano a la problemática del adulto, sin em -

bargo, si en realidad e• un material conveniente para los nuevos alfabetiza

dos ¿por que' 1e utiliza tan poco?, ¿por qu~ los ase•ores de 1011 ci'rculos se 

limitan a 101 libros de texto, con todo1 los problemas que éstos pre•entan?, 

¿cuál ea el objetivo de la exi1tencia de e•tos programa• de educación para 

adulto1; que han producido tan poco1.fruto1? 

Otro dato impor.t.ante obtenido en el estudio e1 que sol!. 

mente una proporción mi'nima de 101 alfabetiaados dentro del programa del 

INEA, continúa 1u educación en 101 p11ograma1 de educación abierta. ¿No 

será una causa las diíicultade11 a las que los educandos se enfrentan con los 

libro• de texto, además de .l.o1 problema• ecommicos y s0Ciale1 que les im-
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piden continuar con su educación? ¿O que no existan otras alternativas más 

accesibles para los neolectores de continuar su educación permanente? 

Lo que es un hecho es que el texto evaluado de~ 

ria intensiva para adultos no es adecuado para neolectores. Podri'a empe

zarse la primaria con textos más sencillos que realmente sean una continu~ 

ción de su proceso de aprendizaje, pero lo que es verdaderamente sorpren

dente es que no existe un auténtico trabajo de postalfabetización, que favo

rezca la continuidad del aprendizaje y fomento del ha'bito de la lectura, fu.!:_ 

ra de los sistemas de educación abierta, loa cuales 11e rigen por conceptos 

muy tradicionales. 

El reato de los materiales evaluado• preaentan muchos 

problemas para los neolectores. Cuadernos mexicanos es un texto eacrito 

en un lenguaje muy complejo, y su formato no éavorece la lectura ágil. Lo 

mi.smo puede decirae de La Prensa que resultó ser el tezto máo·difi'cil en 

la prueba de legibilidad. y que significó problemas de lectura para muchos 

de los entrevistados. Por lo que se refiere al texto El gue ceda primero de 

la Colee. Jazmi'n, el .factor fundamental en la comprensión fue el formato 

y la poca claridad de la copia, ain embargo, ·fue el texto menos comprendi

do de los cinco evaluados. 

Los re11ultados de eate eatudio muestran que no existen, 

o exlst·en muy pocos materialea apropiados para neolectorea, y que los que 

existen no son fáciles de encontrar. ·En los ci'rculo1 de e1tudio no se logra 

el verdadero aprendizaje de la lectura en el sentido de que transmita men-
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sajes, significados y contenidos a los educandos. Es verdad que, tanto la 

dificultad del material en si', como la capacidad de lectura del educando, 

son dos a1pectos interdependientes e influyen en que se dé o no el a.prendí-

za.je por un lado, y la formación da 

los lleve a transformar el mundo. 

ha"bito·por la lectura por el otro, que 

De1taca.ron otros aspectos importantes en las pruebas 

de comprensión de lectura. De las pregunta'& generales que se hicieron a -

101 asistentes a los ci'rculos de estudio (véase Anexo l.), pudimos perca

tarnos de que en su mayori'a., los·asistentes· son mujeres (75. 5%) y jóvenes 

(64. 4'Yo son menores de 25 aftos). Estos datos no1 dan pie a algunas reflexi~ 

ne1: ¿ion la1 mujere1 má1 een1ible1 a la1 nece1idade1 de educación, o sil!!, 

plemente tienen un poco más de tiempo libre para dedicarlo a estudiar?, 

¿tiene que ver el que no tengan que cubrir un horario fijo ea sus trabajos 

domé1ticos, ca10 contrario al hombre que en 1u empleo debe cubrir un ho -

rario? Simplemente.queremos 1ubrayar el hecho, porque nos parece signi

ficativo, y quizás sea pertinente· realizar alguna investigación más profunda 

al re1pecto, Por otro lado ¿pueden con1iderar1e estos círculos de estudio, 

grupo• de educación de adulto•? E1 intereeante que la mayoría sean jÓ\'enes 

que no han podido realizar sus estudios en forma regular. 

Otro a1pecto que rualta •• que la gran mayoría de los 

asi1tentes a esto1 grupos no aon recién alfabetizados, sino alíabetas funcio-

nales, es decir, personas que aprendieron a leer )' escribir lo elemen.tal y 

no 1iguieron su aprendizaje hasta mucho tiempo después. ¿Qué pasa enton-
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ces con las personas que fueron alfabetizadas por ffl programa del INEA, 

dónde után?. Existe un vacío de neoalfabetizados.. .Qnizá·estas personas 

que no pudieron seguir con los programas de educación abierta, no encon-

traron una alternativa para continuar su aprendizaje, quizá no encontraron 

quién lea asesorara en su lectura, quizá nunca pudieron leer más que 1u 

libro de texto, quizá se vieron frustrados al no tener información en un le!!. 

guaje y formato acce1iblee y adecuados a su nivel de aprendizaje y a su 

realidad. 

Es en este punto donde queremos recalcar wia vez más 

que la biblioteca pública puede y debe dar una respuesta a esta situación. Si 

la biblioteca pública estuviera vinculada al trabajo de loe grupos de educa-

ción de adultos de su zona de influencia, podría apoyar de una manera real 

las necesidades de información de esas personas en concreto, brindándoles 

materiales adecuados, o lo más adecuados po1ible, además de proporcionar 

aee1oría directa a quienes no pueden continuar en 101 grupo& de educación 

abierta. 

Pero todo esto implica que el bibliotecólogo debe pro-

curarse elementos y herramientas para ayudarse en la evaluación de mate-

riales, y así proporcionar el texto adecuado al lector adecuado. Algunas de 

estas. herramientas son las prueba& de legibilidad, que proporcionan un pa

rámetro numérico de la complejidad del texto en cuutión. También impli-

ca la urgente necesidad de acercarse a la realidad de su1 usuarios, de en-

tender su problemática, y de comprometerse con ellos a transformarla. 
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La biblioteca puede favorecer la formación de grupos 

de lectura de diferentes niveles, poniendo un singular interés en los neo-

lectores, de manera que éstos puedan ir enriqueciendo esa nueva capaci-

dad que han adquirido, y les sirva para que transformándose elloe miemos, 

transformen su realidad. Otro reto importante, que ya ha sido mencionado, 

es la creación de materiales de lectura elaborados por los propios neolec-

toree, que poco a poco vayan venciendo su miedo a expresarse y puedan 

recuperar la palabra que les fue arrebatada, al mismo tiempo que se irán 

tornando en sujetos de su aprendizaje y no simple& objetos en los que se 

depositan contenidos, textos o conocimientos. 

Lo1 reaultados de este estudio de legibilidad y de .,com-

prensión <E lectura son bastante claros .• Nos muestran •.1n área que' ha sido 

poco atendida por loa servicios bibliotecarios, Nos proporcionan elemen-

tos concretos con lo~ cuale1 puede elaborarse un plan de trabajo al rea.pe~ 

to y, sobre todo, nos cue1tionan nue1tro trabajo como profesionales de la 

Bibliotecolo¡i'a. Ea una reapon1abilidad nueatra, como profesionales, dar 

una respue1ta concreta a eata problemática tan compleja, puesto que ade-

más de que tenemoa la potencialidad para realizarlo, debe ser una preocup! 

~· ción cotidiana de nue1tro quehacer como bibliotecólogos. 

Nuestro trabajo va a dar frutos en la medida en que nos 

acerquemos más a la realidad cotidiana de nuestros u1uarios y busquemoa, 

junto con ellos, una respuesta a esa realidad, Los adultos neoalfabel.izados, 

101 miembros de ·!J,r.npos de educación abierta, los que apenas 1e están alfa-
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betizando, son usuarios potenciales de los servicios bibliotecarios. De no

sotros depende que lo 11ean en realidad, que tengamos la creatividad ne ce -

saria para captarlos como usuarios, que podamos ofrecer servicios ade

cuados a sus necesidades, según su realidad. Mientras no exista en noso

tros esa intención fundamental, los servicios bibliotecarios seguirán cola

borando en la elitlzación de la cultura y de la información, ya que sólo -

una minor(a pueda tener acceso a ellos. 



CONCLUSIONES 

l. La biblioteca pública debe revisar profundamente el trabajo realizado, 

de acuerdo con los objetivos que le dieron la existencia, de manera que 

procure mejorar sus servicios en todos los ni veles, e incorpore a la -

población adulta que no ha ejercido su derecho a la información. 

2. Es fundamental propiciar la comunicación y el trabajo conjunto entre -

la biblioteca públicr. y los ci'rculos de estudio para adultos. 

3. r,a. biblioteca pública debe aproximarse más a la realidad de sus usua-

ríos .• conociendo su problemática y necesidades de información, de - -

J 
manera que pueda brindar una respuesta más adecuada a ellas. 

4. El personal de la biblioteca pública debe sensibilizarse respecto al pr~ 

blema del analíabetlsmo y adquirir una formación respecto a los siete-

mas y programas de alfabetización y educación de adultos, pa.ra que -

pueda colaborar, desde la biblioteca, a estas tareas fundamentales. 

5. Dentro de la biblioteca deben implementarse métodos de evaluación de 

los materiales que vayan a seleccionarse, que proporcionen parámetros 

adecuados para decidir la aelección. Debe promoverse el uso de las -
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pruebas de legibilidad como un proceso obligatorio ¡ma la selección de -

materiales dentro de la biblioteca. 

6. Es necesario que las capacidades creativas de loe adultos recién alfa

betizados, y que estudian la primaria y secundaria abiertas, sean de

sarrolladas, tanto en sus miemos grupos de estudio, como en instan-

cias que para ello propicie la biblioteca pública. 

7, Los textos evaluados resultaron no ser adecuados para neolectores, E11 

urgente la elaboración de materiales diyer11lficados que puedan apoyar 

el aprendizaje de la lecto-escritura de 101 adultos. 

8 •. Es preciso dar mayor difusión a textos como Un nuevo di'a, para pers.2. 

na11 recién alfabetizadas, que pueden 11er un complemento y reforza -

miento de su aprendizaje. Estos materiale11 de.ben encontrarse en las 

biblioteca11 públicas, 

9, Es indispen1able revisar los textos de primera parte de la primaria In

tensiva para adultos, pues resultan demasiado complicados para neóle~ 

to res y alfabeto a funcionalea, 

10. Es urgente la elaboración de diarios y perlÓdicoe _de información na

cional e internacional acce1lble1 para los nuevos alfabetizados,- de mo-



I6Z, 

do que no permanezcan al margen de lo que acontece en nuestro país y 

en el mundo, 
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ANEXO I. 

PRUEBA DE COMPRENSION DE LECTURA 

HOJ1l. DE RESPUESTAS 

Círculo de estudio Edad Sexo -------------- -------- ------
l. ¿Dónde aprendió a leer y escribir? ______________ _ 

z. ¿Desde hace cuánto tiempo sabe leer y escribir? ________ _ 

3. ¿Ha realizado otros estudios? Sí ___ No ___ ¿Cuáles? ___ _ 

PREGUNTAS SOBRE LAS LECTURAS : 

Texto 1. En la casa 

l. ¿Por qué el cobrador quiere llevarse la máquina de coser? ____ _ 

z. ¿A qué acuerdo llegan el cobrador, Don Jua11 y Dotla Rosa? ____ _ 

Texto z. Todas las pe.nonas tienen also que enseflar 

l. ¿Por qué.es importante el trabajo que hace Ramón? _______ _ 

z. ¿Por qué· e11 nece1ario repetir varias vece• la1 co11as que es tamo• 
prendiendo? _____________________________ _ 

Texto 3. Morelos decide unirae a la Independencia 

l. ¿Cómo 11e ve1tía Morelo11?·-------------------

z. (.Qué recordaba Morelo1? ___________________ _ 
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Texto 4. Saneará finanzas el D. D.F. 

l. ¿Cuáles son loa servicios públicos que aumentarán de precio? ----

z. ¿Por qué aumentarán de precio estos servicios? 
------------------

Texto 5. El que ceda primero 

1. ¿Qué hizo la muchacha al escuchar el ruido del agua? __________ _ 

z. ¿Por qué lo hizo? ----------------------------------------

*¿Cuál de todas las lecturas le pareció más diti'cil ? ______________ _ 

¿Por qué?...-________________________________________________ ~ 

*¿Cuál le pareció más fácil? __________________ _ 

¿Por qué? 
------------------------------------------------~ 



TEXTO l. 

Teresa regresa a su casa. 
Mientras dof'la Rosa hace la comida, 
don Juan, el papá de Teresa, 
juega con los nlnos. 
Al ver a Teresa, sus hijos 
corren a encontrarla. 

Teresa tiene tres hijos: 
Ram6o de 7 anos, 
Margarita de 4, . 
y Lucia de sOlo 9 !"lec::P.b. 

Don Juan dice a Teresa: 
- Qué bueno que llegaste. 

Estos muchachos no se.cansan 
de jugar. 

7.-EN LA CASA 

- No te preocupes. Nada més le doy 
la medicina a Lucia y luego . 
atiendo a los nlnos. 

Teresa acuesta a la nlna 
y llena un biberón con suero. 

Teresa le da el biberón a Lucia. 
En ese momento, llega a la casa 
un, cobrador. 

El cobrll(lor dice: 
- Buanu tardea. Vengo por 

, ;el dlriero de la méqulna de coser. 

Don Juan llama a su esposa. Dona Rosa 
sale de la cocina y dice al cobrador: 
- Buenas tardes, seftor. 

Fljese que no he completado 
el dinero de la letra. 
¿Podrfa venir la pr6xlma iemana? 



El cobrador contesta bruscamente: 
- ; No señora! .La letra se venció 

hace dos semanas. Si no me la paga, 
le voy a recoger la máquina. 

Don Juan se levanta de su slfla 
y le dice al cobrador: 
- Un momento Joven, no tiene 

por qué gri!ar. Además, la máquina 
ya casi esta pagada. 

·Sólo falta una letra. · 
SI, pero la senora firmó una letra. 
Y la letra tiene una fecha de vencimiento 
que ya pasó. 

Don Juan, dona Rosa y el cobrador 
siguen discutiendo. 

Después de un rato, llegan a un acuerdo: 
Don· Juan y dofta Rosa van a dar un adelanto 
de $500.00. La próxima semana completarén 
el pago. 
Cuando le dan el dinero al cobrador, 
le exigen un recibo. 

Cuando el cobrador se va, 
la familia platica. . 
Están preocupados porque Carlos, el hijo mayor, 
no ha enviado el dinero de la última letra. 
Deciden mandarle un telegrama. 
Carlos trabaja en Tijuana. 

Dona Rosa dice a Teresa: 
- Por favor, cuida la comida. 

Voy al telégrafo a poner-el telegrama. 
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TEXTO i. 

Ramón lea explicó que el trabajo de hacer redilas es muy !m
po,Itante pqra que l_os.campeaino1 transporten en camio.1es !o:; 

·, ~~~-~'.""""-~~~:::-::-: ;_.:_::-;':" .: 

Ramón explic6 cl,'.Us ayu'&lnt.. c6mo hacer 'una. reclilu. ¡_ :i:; 

much9cho1 lfajeion ta m~dera~ La madera no es!abo bien 
cortada y los ayudantes repitieron varias veces el cc•te hcsta 
que quedó bien, tal y como Ramón lo quería. 

• Ramón es muy cuidadoso en iu trabajo y le gusta cC'nsultor li-
i bros cuando necesita algún dato.· De esta formo,· c•Jand·~- e! , 

enseña algo del trabajo a Severino y a Cóstulo, le hai::t: ~ocg~ ¡ .- dct que sus conocimientos 101t correctos. 

! 
¡ 

1 
1 
1 

,,, 
-o- -.. '. 

:: .. ~ji.\:'._. 

1 
1 
1 
1 

··- ''. ,. ~/ 
11511&.·~~:-~~-~~--~~~_;,·~~~~!!-~-~~~~-~---_.:J 



• ~~ ........ ·••1>•· ....._..._. • ·-·- ----------.... -

Porr: r1cr(ndtr bien hay qve practicar mud10 

C.m •1
1 ·~· ªP"'·' :ic!em.J~, r1>cdi;:o"llc 5 •ira scrit) de ::id!v :dad e~ <)t:". 

"•;:1alr,~ que < 'i'i}t~io debemos rci:>~tir bQsta:t!~. hasta qur; c~
lomo:. •.e~uros. de haber aprendido. Por ejemplo, paro apr~nder 
:1 nc"Jcu, e¡ nl'C:~sario p~eo;ticar la forma corre~ta de moverse 
p;irc.i f10tor en e! 0911a y Q'40nzar •. 

L<l ~ ··poriew:1...: ocs 'it• e'lseilado q\:e, para cprólndor, heu:o~ do ¡ 
p1.a~1m•ar o q~lcn yr.i sabe y asi ver si lo flStQnt:H liociendo 
bien. 

\ 
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Morelos decide unirse a la Independencia 

Un soleado dl:i de octubra do 
ese ano de 1810, el cura More· 
los se paseaba a medlodla a la 
fresca y tupida sombra do las 
enormes "parolas" da la tierra 
caliente que creclan frondns11s 
en el atrio de su iglesia en Cnrá· 
cuaro. Ceñida la cabeza con un 
gran pañuelo blanco de seda 
"para comprimir suc sienes ar
dorosas y a menudo adoloridos 
con las tenaces jaquecas del 
trópico"; vistiendo una blusa o 
guayabera arrugada y terrosa 
en sustitución del acostumbrado 
alzacuello, y pantalones do tela 
burda y toscos zapatones pare
cla, més que un cura rural, un ro
busto campesino satisfecho des· 
pués de la agotadora jornada. Se 
detuvo de pronto; pareció medir 
desde lejos las dimensiones de 
su pcquena Iglesia. Indudable
mente sonaba despierto y son
rela. Nadie podla Imaginar 10· 
que bullla on el cerebro de aquel 

Ululdo VMg.u M11tlncl 

párroco aldeano. 
Se sentó de pronto en el sa

liente cómodo de una enorme 
piedra, y sus mirados parecieron 
talad•ar la montana lejana ba-
1iuda por el sol. 

Recordaba sin duda alguna el 
buen cura cuando, un ano antos. 
llevado por el deseo do saludar 
a su hermana en Valladolid ' r 
Inquirir sobre ol estado de la 
casa que le habla regalado, fue 
Invitado a una reunión particular 
Allí se enteró del súbito y es
candaloso arresto ejecutado en 
la persona del virrey lturrigaray.' 
y dMpués, de la aprehensión y 
desaparición de otros eminentes 
personajes 1 quienes se acusa
ba de planear la Independencia 
y conquistar la libertad de lc.1 
Nueva Espal\a. Sus recuerdc3 
aquellos se unlan ahora con 
olros muchos más recionles y 

1 Morlllli. 

m31 cercanos u él. El llamado 
def padre Hidalgo el 16 de sep
llembre a la abierta Insurrección 
armada, a los gritos de "¡V.lva 
la religión! ¡Viva nuestra .Mádre 
Sanllslma de Guadalupe! ¡Viva 
Fernando VIII ¡Viva 11 América! 
y ¡Muera el mal gobierno!" Luo
go la gente gritaba: ¡Viva la Vlr· 
gen de Guadalupe y mueran loa 
gKttupln"! ' 

.1 
i 

~1 
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TEXTO S. 

El que ceda primero 

No"' posihlt• t·:1111hi;;~~ la ¡;t•11tt'. ~¿r-_;;"' ;1u~ l'511 t'S fácill E,~: .. · 1' .;~' 
1{1~ t'll 1111 nrnr. No p111•tln 1,,;capa1, poi r!io 1r11¡¡0 que soportar tui ,.,,1¡. .. 
i11sult11s y lli• 1111c rn•s dos vt•1·t'll más íut•rtr qnr yo; es lo qut' ht '·,;. t • 
;i11r1•nclillu. Mt• 1·alli1rí· y hal'I~ k1 t111r di¡;a~ y hll'¡;11·m1• d1•jari1 ir. A· ... '.·•-::•• 
p1·11111'1!ii111: ;n1á11d11 i;t•1·á cM1? ¿I lay alguna form.1 de acumular pnn· ' 
tm 1Nir h11qrn rn11d11na? Dlml'lo y sahrc~ rn;\nto tit·mpo pa•:ui• 
illlUI. C :ua111l11 1111' lllillrlll', pa¡:anh IHll t'MU. 

¿SI? ¿Cúmo lo l0Krar[1s? prcgunló int:rMul1~. 
Va lo v1·rf1s. Oimr lo <¡u1· 1rngo que hacrr. u· prepararé tu Co· · ; 

111i1la,...., 1e pr<•ocupes. · . : ~ll¡· 
Hirn · contntó. ahrirndo algunas latas v rn uno~ minutos · · 1,J 

habla pl¡¡111~ y cazones, ;ul como harina. lechr v hut'vos cspcrando~'· ... ~1;: 
su pn•paraciún. Fue a otro cuar10 y rcgrr-só con un lihru dt' cod11a· :·:·. j. ~· 
c¡u<• pw10 sohrc la mesa . fa todo cuyo. Mt' hai1aré, no olvidcs q\lt , i 

1 
1lrlws ntkular el ti1•mpo que la pi1.i.íl.•·~1a1á rn r.I horno. 1 ; ·'!-' 

l't·ro ... l>ijim• 1111•· mt• t•111t•iia1la~. ·. ,~! 
Camhií· de opi11ii111. Errs i111l'liKrntt• y sahrás·qui• hacer. .':.,J 

S;1lil1 111' la rndna )' dla M' qu1·dó cu sill'lltio, l"'nsando, una '. · '.~ ,'. 
id1·a la vino a la mrme y wnuí una dtTisión. F.~prró h;uca 1•scuchar •. · · "~ 
1111t• rl agua rnr.rla y salió dl' la villa y trotó haria d hdicóptrro. No .:. ;'J' 
11•nla idl'a d1• rí11nu fumiunaba. l"'ro In intent;irla. Rt·cordú suHx ... · . : .. 
fl«'rÍ1•111·!a~ rnn 1•s1os apar~to5: h~cla ;il¡:unoli a1ios vi~1 ª.un P.il.0111 ·:.:::;ii! 
t'Ontlurir nm mudrn nmha111.a. Sahlot t¡Ut' Na muy drllt-11, cut 1111• , .. · • 

1•1sihl1'. l"'ro intl'ntarfa escapar o p1~lir ayuila por radio. · .'.'-'.!'~:~. 
Suhiú al h1·lict'1¡111·111. su rnraz<in latiá con l111•r1a. "No, calma,' ' 'ff' 

111·1·1·Nili1s olvidar rl pánirn" se dijo p;ira infundirst• sc·¡:u1idad. Se'';".'.'. 
lll'lllÍI 1•11 c•l lugar 1ll'I piloto sin sah1•r ¡H1r dó111lt· 1'm(X'zar; cnconmí '. •--~~1 
1•1 rnrlio y movió \'arios hotonrs. El ri.rnrhar imrrkrcncia la n1i: ... 1.-:. 
nmlú. · · , . ~;. 



ANEXO II. Dato1 generale1 de la población eatudiada 

Ob•ervaclón ·Edad Sexo Tiempo Alfabetizac, Otro• 'lempo 
alfabetlz. INEA e•tudios c(rculo 

l. 27 F 22 aflo1 no 1 afio 
2. 34 F 20 no 4 me1e1 
~. . 59 F lÍ 1( 1 1emana 
4. 17 M· 1 11Í lo. prim. 7 me1e1 
s. 15 M 3 no fo.prlm. 1 me1 
6. 16 M no So.prim, 7 me1e1 
7, 17 M 4 no 6 me1e1 
e. zo F 10 no 4o.prim. 1 1emana 
9, 16 M 7 no 3 me1e1 
10. 19 M 8 no 7 me1e1 
11. 16 F 10 no Belleza 5 me1e1 
lZ. 30 F 9 me1e1 11( 9 me•e• 
13. 16 F 9 afio• no 4 me1e1 
14. 31 F 25 no zo. 1ec, 7 me1e1 
15. 15 F 5 ·no 3o.prim. 1 1emana 
16. 17 F lo no lo.prim. 3 aemana11 
17. 16 F 6 no 3 al'lo1 
18. F no 
19. 40 F 5 no 3 me1e1 
zo. 17 F 3 ,( 3 afloe 
21. 22 F 10 no 1 afio 
12. 18 M 5 no · 60,prim. 1 afio. 
23. 74 F 2 1( 1 me1 
24. Z6 F zo no ?.o.prim, 3 me1e1 
75. Z4 F 10 no 4 meee1 ... 

00 

"' . 



ANEXO 11, Datos generalu de la población utudiada 

Obeervación Edad Sexo Tiempo Allabetlzac. Otro1 Tiempo 
allabetlz. INEA e1tudio1 c(rculo 

Z6. Zl F 9 afto1 no ·· Zo, prlm. l mes 
Z7. 5Z F 3 rne1e1 s( 3 rne1e1 
za. 15 M 3 11( 3 mese• 
z9. 16 F 10 afto1 no 4o.prtm. 4 rne1e1 
30. 17 F lZ no 3 rne1e1 
31, 17 F 6 no 3 rne1es 
32. zz M 10 no 4o. prlrn. 
~a .. 64 F 1 

,,. 
1 afio 81 

34. Zl F 
,, 

111 
35. Z9 M 9 no 3 rne1e1 
36. 74 M 64 no 4o. prlm. 3 af101 
37. Zl F 11 no 5 rne1e11 
38. zo F 9 me1e1 s( 9mHH 
39, zs F Z af101 ar'. l afio 
40, 16 F 5 no 8me1e1 
41, Z3 F 15 no Belleza 3 me1e1 
42. 15 F 4 no 3 me1e1 
43. 16 F 9 no 3 me1e1 
44. Z7 F zo no 5 mo101 
45, 27 F no 8 me1e1 
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