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INTRODUCCION 

El problema de la alfabetizaci6n, que en nuestro país ha 

estado presente a lo largo de diferentes épocas, sigue siendo, como 

en otros países un problema vigente. 

La importancia de la alfabeti.zaci6n, se debe a las serias 

implicaciones sociales que de ella se desprenden. No es raro ob

servar altas tasas de analfabetismo al lado de otros problemas tales 

como: el desempleo y subempleo existentes, la falta de autosuficien

cia en la prciducci6n de alimentos, la gran discrepancia entre la ofer

ta y la demanda educativa a todos los ni. veles, los déficits en los 

servicios de atenci6n médica, las desiguales crndiciones de vida, 

tanto dentro de la misma ciudad, como entre la ciudad y las zonas 

rurales. Esta serie de deficiencias en ámbitos diferentes, conforma 

un panorama a través del cual nos damos cuenta de que efectivamente 

el analfabetismo es uno de los indicadores sociales de nuestro des

arrollo que permanece aún rezagado y que debe tomarse más en 

cuenta, pero en forma cada vez más sistemática. 

Para entender el punto en que nos encontramos, se hace 

necesario realizar una revisi6n hist6rica de la educaci6n en México, 

y ver qué lugar ha ocupado la alfabetizaci6n, cuáles han sido los es

fuerzos más importantes que se han hecho, cuáles sus resultados, y 

una vez comprendido esto, se hace necesario pasar a aspectos cuan-



titativos; es decir~ qué magnitud ha tenido y tiene hasta la fecha, no 

s61o en las diferentes épocas sino con respecto al resto de América 

Latina. 

Para comprender el aspecto cualitativo de la alfabetizaci.6n 

se hace necesario definir un criterio, el de al fabetizaci6n funcional, 

y revisar este concepto al lado de otros aspectos ya mencionados con 

anterioridad: sus implicaciones socia~es y personales. Resulta nece-

sario, además, ver cuál es la manera adecuada de enfocar el proble-

ma, es de'cir, no caer en la idea incorrecta de que el analfabetismo 
1 

es la causa de todos los' nnales, pero tampoco pensar que hay que 

solucionar antes todos los ,problemas para que se· resuelva, sino asu-

m ir 'qUe· es ·un prOblema social que debe resolverse al lado de otros 

igualmente graves. 

·cuando se ha definido el analfabetismO' en sus dos aspec-

tos esenciales, el cuantitativc) referente a· ·su extensi6n y el cualitativo 

referente al grado en :que 'realmente:.·se 16gra ··combatir- el mismo, .con 

necesá.riamente que -enfrentq.r.un problema: el metodo16gico, es decir, 

óQué herram iel'1ta se' va'' ·a 'e legfr e ot:h'o' la:.: ll;'lá:S adecuada para · logre.r · 

una alfabetizaci6n funcional? Para ello se presenta un esquema pro-

puesto por Piaget en 1949 que permite ver c6mo se han clasificado 

los diferentes métodos y la base y criterio del que han partido, así 

como sus características más generales. 

2 



Este esquema comprende también el método Freire y como 

es uno de los objetivos de este trabajo revisar cuidadosamente este 

último método, se profundizará más en él, que en los demás que com

prende el esquema. 

Del método Freire se. revisar§.n sus orígenes y el marco 

te6rico del cual se desprende, pasando luego a sus objetivos y los 

principales conceptos que maneja el autor y que en gr"'an par•te t"'Onlpen 

con el esquema tradicional del proceso de al fabetizaci6n. Ah( se ve 

c6mo, metodol6gicamente, el método Freire conduce a resultados esen- · 

------- -ci.armente----arferentesa--los --ootenia-os -atraves ae--L-os -meOl oStraalCl. o- - ---------

nales. 

Después de haber revisado. los aspectos te6ri9os más re

levantes, se describe en detalle el procedimientc;:> y el material que se 

emplea, as( como un ejemplo práctico. También se mencionan dos 

de las aplicaciones que en nuestro pafs ha tenido dicho método y br~

vemente se comentan las diferencias con respecto a la cartilla de al

fabetizaci6n utilizada inicialmente y a la que actualmente se maneja. 

Una vez que se ha detallado el contenido del método, se 

revisarán los aspectos más significativos de una de las teorfas del 

pensamiento y el lenguaje para poder comprender aspectos psicol6gi.

cos que permitan ver cuál es la relaci6n que existe entre el pensa

miento y el lenguaje, c6mo se desarrollan amb~s procesos, qué pa

pel juega el desarrollo del lenguaje en los procesos cognosctti.vos, 

3 
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es decir, de qué manera el lenguaje· va permitiendo pasar del con-

tenido concreto del pensamiento, a niveles de mayor abstracci6n como 

son los conceptos, así como también señalar las etapas por las que 

ha atravesado la escritura. 

Al final s6lo resta mencionar que las c01clusiones preten-

den relacionar todos los factores y aspectos anteriormente desarro-

llados a lo largo del trabajo, para poder contribuir no s61o a com-

prender mejor el problema del analfabetismo, sino á proponer una 

opci6n partiendo del análisis que considera, sobre todo, los factores 

psico16gicos para que de esta manera se logre una alfabetizaci6n fun

cional más eficaz y. cr(tica~ que tenga sentido para el individuo alfa-
;.-. .. . . . ~ i. :. . ;·_. .. -:.:'-" \ 

betizado, que' lo motivi{'y· ·r"efuerdé en·:&i' su principal atri.bl.it-6 ·~e ·to 

distingue· 'domo ser humano, su capacidad de crear y de transformar 

••• ·de· pensar. 



- -

CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACION EN MEXICO 

1 . Breve Esbozo Histórico c!e la Educación y la Alfabetización en 
México: De la Colonia a la Epoca Actual. 

La posición en desventaja que tenían los indígenas en su 

condición de explotados, durante la época colonial también los margi.-

naba de los servicios educativos. Para éstos la educación no se con-

sideraba necesaria, y en todo caso, se limitaba a ser de tipo confe-

sional además de la enseñanza de la lengua española; sin embargo, a 

ellos se les exigía obediencia y trabajo. Las escuelas primarias que 

se crearon para la clase baja no indígena estaban siempre circuns-

critas a las ZOtlas ur·banas. Por otro lado, para las clases altas la 

educación era de vital importancia, motivo por el cual se crearon 

primeramente· Institutos de Altos Estudios o Universidades a cargo de 

diversas órdenes religiosas. 

La iglesia católica como institución económica y polfti.ca 

dominaba casi totalmente la vida intelectual del país. 

Con la Independencia surgió el enfrentamiento entre la 

iglesia rica y poderosa y la República recién establecida y sumamente 

pobre, y aunque en 1829 hay algunos decretos que ponen a la educa-

ci.6n en manos del estado, por falta de apoyo económico y de orga-

nizaci.6n estructural que la impulse; esta tarea continúa en manos de 
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la iglesia. 

En el México Independiente con ideas de libertad e igual-

dad y a pesar de la abolici6n de la esclavitud, los ind(genas estaban 

condenados a seguir. marginados. 

En el Plan de la Constituci6n Política se hacían promesas 

de crear Institutos Nacionales de Enseñ~nza, Pública para .instrufr a 

la poblaci6n. Perl) a pesar de los esfuerzos oficiales para difundir 

la cultura, que era hasta entonces privativa de grupos privilegiados, 

el clero continuaba monopolizando las mejores escuelas para estos 

grupos. "S6lo a mediados del siglo ><I><, durant~ la Guerra de Re-

forma se logr6 una separaci6n aunque. más bien superficial entre el 

estado y la iglesia.. En el campo de la educaci6n los problemas de 

la separación permanecen hasta el siglo XX y aún el conflicto estado-

1 
iglesia no está enteramente resuelto" • 

En la Constituci6n de 1857 y la .Ley Reglamentaria de 

1867 se establece el principio de que "la instrucción será obligatoria, 

gratuita y laica". A pesar de ello, hasta 191 O la oferta educacional 

estaba concentrada exclusivamente en los importantes centro urbanos 

y el pueblo continuaba sumido en la ignorancia y el analfabetismo 

1 
Ver: Ram6n Eduardo Ruiz en~ "México el Reto de la Pobreza y el 

Analfabetismo". Fondo de Cultura Econ6mtca, 1977-. p .11 • 
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(70% de la poblaci.6n de 6 años o más)2 . 

"En el siglo XX, cuando los precursores de la Revoluci6n, 

principalmente Ricardo Flores Mag6n y sus seguidores, piden escue-

las rurales y hacen ver el alarmante analfabetismo del campo llama 

la atenci6n de jefes revolucionarios que después, al reunirse victo-

riosos en Querétaro para redactar la nueva Constituci6n, muchos 

abogaron por una ley federal de educaci6n, ya que para ellos "el 

analfabetismo significaba retraso cultural y un obstáculo para el pro-

greso de un estado moderno. 11Donde libros, revistas y peri6dicos no 

tenían sentido para la mayoría no podía existir un gobierno civilizado 

que se lograría realmente con la participaci6n organizada e inteli.gen-

te de los ciudadanos. Pero cuando realmente se promulg6 el artfcu-

lo 3~ que decretaba que la educaci6n primaria en instituciones pú-

blicas sería gratuita nada se hizo por poder establecer una red nacio-

3 
nal de escuelas rurales". 

La implementaci6n efectiva de la ley fue hasta 1921 con 

José Vasconcelos, cuando Alvaro Obreg6n crea la Secretaría de Edu-

caci6n Pública. A partir de entonces, se empiezan a elaborar algu-

nas disposiciones que permitan ampliar el sistema para abarcar 

2 
Ver: Femando Carmona en:"El Capitalismo del Subdesarrollo y la 

Apertura Educativa". p. 55 

3 
Ver: Ram6n Ruiz en: "México .•. 11 op. cit. p. 35 
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ciertas zonas urbanas y rurales que habían permanecido marginadas. 

También con Vasconcelos surge la idea de las Misiones 

Culturales que llevarían a cabo Moisés Saenz y Rafael Ramírez prin-

cipalmente, las cuales estaban basadas en las misiones de la Conquis-

ta. El contenido ideol6gico del sistema antes mencionado,· era liberal 

y su filosofía estaba basada en los principios de John · Dewey de la 

"educaci6n activa". Estas misiones integraban un plan nacional de 

educaci..6n primaria para el medio rural. 

Los maestros locales eran. guiados por los llamados mi-

sioneros y trataban de integrar la escuela a la comunidad. 

A pesar de las limitaciones en· términos estadísticos se · 

observ6 lo siguiente: Si en 1921 prácticamente no existía ninguna 

escuela rural, para 1931 había un total de 6 830 escuelas con 

4 
525 000 alumnos. En '1922 se habían alfabetizado a 52 000 perso-

(SEP 1969-1970 Vol.. 12, p. 234). 

Las Misiones Culturales constituyeron el trabajo organi-

zado más importante realizado en las áreas rurales; sin embargo, 

las· 1 imitaciones que éste tenía se debiet"'on a que no estuvo acompa-

ñado por cambios significativos en el ámbito social y econ6mico. 

En 1929 las condiciones pol { ticas llevan a Narciso Basols 

4 
Ver: Jorge Padua en: nEl Analfabetismo en América Latina". El 

Colegio de México, 1979. p. 115 
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. a cargo de la Secretaría de Educaci6n y él, junto con otros educa

dores como Rafael Ram(rez, ·Manuel Meza y Guil'Lermo Montaño, 

tratan de guiar la polftica educativa en favor de los sectores popu

lares más desfavorecidos, tanto en el campo como en las ciudades. 

Es así que se llevan adelante los planteamientos más 

avanzados de '19'17 para obligar al clero a acatar la enseñanza laica 

en las escuelas particulares. 

Este grupo trabaja por alentar a los educadores para ser 

más fieles al pueblo e imprimir a la educaci6n pública una orienta..;. 

ci6n antirreaccionaria y anti-i.moeriali.sta. También se aceptan las 

teorías científicas de vanguardia y se combaten las metafísicas y 

pragmáticas; se introducen numerosas innovaciones pedag6gicas, ad

ministrativas y técnicas, y se trata de vincular la educaci6n formal 

a la realidad sociecon6mica con el prop6sito de contribuir a trans

formarla5. 

A fines de 1934 ya bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas 

se adopta el concepto de "Educaci6n Socialista" y se transforma el 

artículo 32-. 

La escuela socialista subrayaba la educaci6n técnica y 

5 
Ver: Femando Carmona en: "El capitalismo del ••• " op cit p. 17. 
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excluía la reli.giosa enseñando en su lugar conocimientos cient(ficos 

y racionales y daba un "concepto positivo del mundo y la sociedad". 

Es decir, se intent6 radicalizar la ideología del sistema, 

pero a la larga los efectos y respuestas fueron opuestos a lo espe-

rado, ya que despertaron una reacci6n más organizada y violenta de 

los grupos conservadores, especialmente del clero. 

Durante el gobierno de Cárdenas el número de escuelas 

6 
creci6 de 7 531 en 1933 a 12 208 en 1939. • Se llev6 a cabo también 

una campaña de alfabetizaci6n entre 1930 y 1938 que signific6 

225 000 alfabetizados. 

Al ir desplazando los grupos reaccionarios del magisterio, 

a los liberales, se fue perdiendo el impulso de la escuela socialista 

hasta que fue abandonada en 1941 y por ley en 1946. N o obstante 

que ésta fue una experiencia valiosa que logr6 la torra de· conciencia 

de algunos sectores, su fracaso se debi6 a que se pretendt6 imple-

mentar cambios cualitativos independientemente de las condiciones 

sociales en que se desarrollaba, es decir, en un medio externo 

capitalista. Era poco probable que la escuela pudiera evolucionar 

aparte del sistema e incluso en abierta op_osici6n -a éste. El medio 

apenas estaba preparado para admitir algunas reformas y co-1 estos 

6 
Ver: Jorge Padua en "El Analfabetismo ••• " op cit p. 116 
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sucesos se di. o marcha atrás, ya que las reformas impuestas a par-

ti.r de 1940 volvieron a un sistema prel i.beral repercutiendo sobre 

7 todo en los avances de la escuela ru.ral • 

"México se enfrentaba a muchos otros problemas, a pe-

sar de que el presupuesto de educaci6n era del doble que en 1932 

por la inflaci6n y según cifras del censo de 1940, hab(a 2 millones 

8 
más de analfabetos que diez años antes" • 

Los años siguientes a 1941 fueron totalmente distintos de 

la década anterior; surge una sociedad dinámica de 1 ibre empresa y 

donde se piensa que la industria ofrecfa la mejor soluci6n a las 

dificultades del pafs al elevar la condici.6n de vida de los mexicanos. 

Con esta polftica "conciliadora" se empiezan a adptar valores capi-

tali.stas, así como el pragmatismo, y modemas doctrinas metaf(si.-

cas principalmente provenientes de Estados Unidos. 

En esta época, la aceleraci.6n del desarrollo dependiente 

obliga al estado a ensanchar, diversificar e integrar el sistema edu-

cativo reformándolo una y otra vez. Se incrementa su presupuesto 

y se facilita la apertura de escuelas particulares y esto es a todos 

niveles desde jar(n de niños hasta universidades pasando por escuelas 

7 
Ibi.d. p. 116 

8 
Ver: Ram6n E. Ruiz en: "México ••• jj op. cit. p. 83 
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comerciales y técnicas. 

En 1943, Avila Camacho designa a Torres Bodet como 

el nuevo director de Educací6n, el lema que él propuso era: "Paz, 

Democracia y -Justicia" (Excelsi.or, 25 Dic. 1943). 

Se pensaba que la escuela debía preparar al alumno para 

vivir en la democracia y la familia en un nuevo orden universal, se 

inculcaba el amor a la patr:-ia y un sentimiento de solidaridad inter

nacional por la paz y la justicia. 

Los programas de las escuelas rurales eran los mismos 

que para las zonas urbanas, es decir, la misma instrucci6n funda

mental a nivel nacional. 

La educaci6n en la década de 1940 a 1950 ponía su aten

ci6n en el alarmante analfabetismo no superado y en la escacez de 

escuelas. Para Torres Bodet igual que para Vasconcelos el mal 

de México estaba en los millones de mexicanos que no sabían leer 

ni. escribir. La idea de Vasconcelos (que Cárdenas adoptara) fue la 

precursora de la de Torres_ Bodet que consistfa en que cada persona 

enseñara a otra a leer. Dado el número limitado de escuelas y 

maestros, la soluci6n ·estaba en emplear a todos los mexicanos edu

cados para que enseñaran a leer y escribir a sus vecinos. 

El primer programa de Vasconcelos y el del gobierno de 

Cárdenas fueron medidas de emergencia. El de Vasconcelos termin6 

en 1922 el de Cárdenas se i.nici6 en 1936 y termin6 dos años después; 
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el que Torres Bodet organiz6 como medida de guerra se convirti6 

en un programa permanente. 

A partir de Avila Camacho en el marco de planteamientos 

pedag6gi.cos más o menos autoritarios el proceso de la educaci6n de 

adultos se descontextualiz6 y se redujo~ en la rrayorfa de los casos, 

a reproducir con los adultos los esquemas empleados con los niños, 

la capacitaci6n se vio cada vez más limitada al mero adiestramien-

to; el desarrollo de la comunidad se orient6 a la integraci6n de las 

pequeñas poblaciones a la cultura nacional y al proceso de moderni-

zaci6n. 

Durante el régimen de Alemán se estableci6 una oficina 

de alfabetizaci6n y de educaci6n extraescolar. El programa se 1ni-

ci6 con la ley federal de alfabetizaci6n en 1944 en la que se convo-

caba a todos los mexicanos con estudios y de· edad entre 18 y 60 

. . 9 
años para enseñar a leer y escribir a todos los mexicanos • La 

ley no fue sustituto de la escuela sino medida suplementaria. Se 

prqyectaron centros de alfabetizaci6n en todas las comunidades que 

no tenfan escuelas primarias; y en aquéllas donde no habfa cupo 

para los alumnos de primer grado, aunque el lincapié principal, 

estaba en la educaci6n para adultos. La ley se inspir6 en razones 

9 
SEP. Ley de emergencia que establece campaña nacional contra 

el analfabetismo (Mex. 1944) p. 16-17 Citado en Rám6n E. 
Ruiz op. cit. p. 102. 
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políticas que acallaran el descontento con el gobierno, y para unir 

a los mexicanos en un interés común ya que no había nadie que se 

opusiera a la alfabetizaci6n. 

.......... , 

La camoaña se inici6 con mucha publicidad, se advierti6 

a los funcionarios federales y estatales que era su obligaci6n apoyar 

el esfuerzo. Se obligó a participar a empleados públicos, a algunos 

con recompensa y a otros con castigo por no cooperar, se ofrecían 

escuelas a los poblados con mejores logros; a pesar de todo, los 

programas enfrentraron muchas dificultades, y el entusiasmo dismi

nuy6 al pasar la novedad. 

Esta campaña, tuvo algunas fallas desde el principio, por 

ejemolo, el esfuerzo se concret6 básicamente en zonas urbanas y 

semi--urbanas, ya que sólo una de cada cinco personas estaban capa

citadas para enseñar y casi siempre estaban en estas zrnas, por lo 

que en el campo casi no se hizo nada, además de la complicaci6n 

encontrada en zonas indígenas monol ingl!les. 

Otro problema de esta camoaña fue el de costo ya que 

por la i.nflaci6n se hab(a triplicado con respecto a 1945. 

"Las estadísticas indicaban en 1958 que más millones de 

mexicanos, que en ninguna otra época, no sabían leer ni escribir. 

Pero además entre 1 945 y 1 950 la S EP informó que de 4 570 578 

con un promedio anual de personas de 326 541 sólo un porcentaje 

lograba retener lo aprendido, ya que por falta de oportunidades para 
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ponerlo en práctica, lo olvidabe en uno o dos años aproximadamente 

un tercio de la poblaci6n. Para 1959 se reconoce que no es el 

analfabetismo sino la pobreza la causa de todos los males. La edu-

. caci6n se desperdiciaba donde la actividad de la vida se centraba en 

la supervivencia si. no se tomaban medidas simultáneas111 0 • 

En 1959 y 1960 la Revoluci6n Cubana obliga a revisar la 

estrategia del imperialismo norteamericano. La alianza para el pro

. greso proclamada en 1961 destacaba la reforma educativa como una 

de las más imoortantes de carácter estructural. 

En las últimas décadas desempeña un papel cada vez más 

imoortante el sistema panamericano, es deci.r, numerosas fundacio

nes norteamericanas que en 1966 ya invertfan el 48% en educaci.6n. 

También en esta década ta UNESCO crea el Centro Regional de Edu

caci6n Fundamental de América Latina. 

Posteriormente Adolfo L6pez Mateos y Gustavo D(az Ordaz 

iniciaron una reforma educativa sistemática para tratar de· responder 

a las necesidades de la fuerza de trabajo barata y calificada, que el 

desarrollo capitalista, dependiente de nuestro país reclamaba,evi

dencia de esto es el incremento en la matrícula escolar registrada 

entre 1959 y 1970. 

Es dentro del gobiemo de L6pez Mateos d01de se inicia 

10 
lbi.d. p. g. 1 05 
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el plan de 11 años que abarcaba la enseñanza primaria y secundaria 

así como la creaci6n de centros de capacitaci6n técnica y de educa-

ci6n extraescolar. 

El número de alfabetizados fue en el sexenio 1964-1970 

de 2 217 066 con respecto a una inscripción de 3 304 835, lo cual 

significa un rendimiento de 67.09%. 

La poblaci6n analfabeta de 1 O aPios y más que en 1960 

era de 33.5% disminuy6 a 23.7% en 1970, lográndose·asf un adelanto 

11 
cercano al 1 O% • 

En 1970 con el cambio de gobiemo se hace inaplazable 

un reajuste por razones polfticas, económicas y sociales. En este 

sexenio es indispensable un aumento en la productividad para adecuar 

la empresa nacional al mercado, resistir la presi6n externa y afr01-

tar los problem=ts intemos. 

En este periodo presidencial también surgen numerosas 

carreras cortas técnicas, industriales y corre rciales, se multiplican 

las escuela~ privadas a todos niveles y se empiezan a usar los me-

dios de comunicaci6n masiva como medidas complementarias. Se 

crea la tete--secundaria mexicana. 

Con Echeverrfa se desarrolla una serie de iniciativas de 

educaci6n para adultos expresadas en la ley relativa y sus órganos 

11 

La Ed •. A:'íblica en México, SEP. 1964-1970. 
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operativos, los sistemas abiertos de enseñanza. Se pone énfasis 

en la educaci6n de adultos por las condiciones prevalescientes en 

que la crisis mundial capitalista lleva a la búsqueda de la estabili

dad que obliga a garantizar la paz intema realizando fuertes incre

mentos en el gasto social, especialmente en el de educaci6n; pero 

esto es contradictorio con la situaci6n de crisis econ6mica, por la 

cual, la soluci6n alude nuevamente al apqyo popular, ya que en cada 

centro de educaci6n para adultos se pretende contar con promotores 

voluntarios que sirvan como orientadores del aprendizaje. 

El Sistema Nacional de Educact6n para Adultos respon

dería al problema de la alfabetizaci6n y a la pseudoescolarizaci6n; 

se establece básicamente para personas mayores de 15 años. éon 

ello se pretendfa· responder a las dem:5~ndas de reiv,tlidicaciones de 

las clases obrera y campesina apqyadas por estudiantes e intelectua

les, y esto se hace en el contexto de una polftica de replanteamien

tos. En este periodo de agotamiento del modelo de desarrollo eco

n6mico, se concibe a la educaci6n cano instrumento de progreso 

social. 

En esta década, empleando el término de educaci6n fun

cional, para la mayoría de los países de América Latina, ya no se 

plantea como un fin la educaci6n de adultos, sino como el punto de 

partida de un prqyecto más amplio de intervenci6n soci.oeconómi.ca. 

La UNESCO en 1972, dec1ar6 que el objetivo de la educa-
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ci6n funcional estaba determinado por la urgencia de movilizar, for-

mar y educar la mano de obra subutilizada para volverla productiva, 

más útil para sí y para la 'sociedad, lo cual represent6 una modifi-

caci6n de los objetivos que se sintetizan en el binomio: educaci6n-

12 
desarrollo • 

Por otra parte en 1974 a fin de proporcionar las bases 

para implantar el Sistema Federal de Acredi.taci.6n de Educación 

Primaria para Adultos, se i.ni.ci.6 un proyecto experimental que duran-

te su primera etapa ofreci6 la primaria a personas de 15 años o más 

con la ayuda de una guía elaborada especialmente para aprovechar 

los libros de texto gratuitos usados con los niños. Este proyecto 

piloto de sistemas abiertos fue el antecedente del Sistema Nacional 

de Educaci6n para Adultos establecido en 1976, que· abarcaba la etapa 

introductoria a la primaria y secundaria abiertas. 

En 1975 la educaci6n de adultos había cobrado tanta . im-

portancia que se .expidi6 la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos. 

Asimismo, se elaboraron libros de texto, de primaria y secundaria 

especialmente para adultos. 

Ya en el régimen de José L6pez Portillo, en ·1977, al 

cons{der·ar la rra rginaci6n como el problema fundamental del pa(s, se 

creó la Coordinaci6n General del Plan N~cional de Zonas Deprimidas 

12 
Ver:· Barquera, 1983. p. 11 
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(COPLAMAR) 
13

, y como parte imoortante de este plan se cre6 en 

marzo de 1978 el Consejo Nacional de Educaci6n para Todos, utili-

zando el nombre del programa como lema. 

El objetivo del plan ya mencionado era asegurar a todos 

los mexicanos el uso del alfabeto y la educaci6n fundamental para 

mejorar, tanto individual como colectivamente, la calidad de vida. 

Para alcanZ81""' dicho objetivo el programa propuso: 

1 • Asegurar a todos los niños mexicanos la educaci6n 

primaria. 

2. Impulsar la enseñanza del castellano a quienes care-

cieran de él. 

3. Ampliar la educaci6n para adultos, de tal l"'r"'e.nera que 

no s61o fuera una campaña de alfabetizaci6n, dándoles a los que 

aprenden, estudios complementarios e intentar que quedaran integra-

dos a actividades culturales, de capacitaci6n o a actividades produc-

tivas en las que se hiciera uso del alfabeto. 

Se propuso que la primera parte del programa cubriera 

el bienio 1978-1980 para tener una primera evaluaci6n con el censo 

de 1980 y proponer nuevas metas para 1982. 

Durante este per.iodo, aún persiste un analfabetismo des-

14 
igual por estados, que varía del 1 O al 50% de la poblaci6n • 

13 
Ver: Anda, 1983. p. 245 

14 
lbid. p. 246 
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En 1978 el gobierno decidi6 hacer expresa la obli.gaci6n 

de los patrones de brindar capaci.taci6n a los trabajadores, por lo 

que se reform6 el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo; asf 

mi.smo, se cre6 la Unidad Coordinadora del empleo, capacitaci6n y 

adiestramiento (UCECA). 

El consejo Nacional de Educaci6n para Todos· qued6 i.nte-

grado por: 

- Representantes de los gobiernos de ·los estados 

- El patronato de Promotores Voluntarios, dirigido por la Señora 

Carmen Romano de L6pez Portillo 

- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa.ci6n · (SNTE) 

Consejo Nacional 'de Padres· dé Familia ' 

~ El Congreso del Trabajo.y la Secreté.rfá: del 'Trabajo y Previsi6n 

Social· 

Se: establecieron también convenios con la Secretaría de la Refor

ma Agraria y Recursos HidraúHcos 

- Se s.olici.t6 la cooperaci6n del CEMPAE (Centro de Estudios y Pro

cedimientos Avanzados de Educaci6n), la cual diseñ6 y aplic6 mo

delos de enseñanza abierta, adem~s de producir 12 Übros de Pri-

. maria Intensiva para Adultos (PRIAD). 

Operativamente el programa se llev6 a cabo a través de 

los Centros de Educaci6n Básica para Adultos (CEBA}, y en el 

Distrito Federal se establecieron comités del programa en las dife-
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rentes de legaciones. 

La SEP cre6, además, otras nuevas dependencias en 

apoyo al programa: 

a) La direc ci6n General de Educaci.6n para Adultos, para 

administrar, proponer y orientar los servicios de educa-

.... 
Cl011. 

b) El Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos, para 

promover, planear, coordinar y evaluar los sistemas 

de educaci.6n abierta y los programas de la SEP. 

e) El Consejo de Contenidos y Métodos de Educaci6n para 

facilitar la adecuaci6n de los contenidos de la educa-

ci6n básica a las necesidades e intereses del adulto. 

d) Se cre6 una nueva Direcci6n General de Educaci6n 

Indígena, a la cual en combinaci6n con el Instituto Na-

cional Indigenista, se encomend6 llevar a cabo el pro-

grama de caste11anizaci6n al mismo tiempo que se ini-

Ciaba el programa. 

El Programa de Educaci.6n para Todos qued6 integrado 

por los siguientes subprogramas: 

I Primaria a todos los niños 

II Programa Nacional de Castel1anizaci6n 

III Alfabetizaci6n y Educaci6n fundamental para adultos 

de acuerdo al programa de educaci6n a grupos mar-
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ginados. 

El programa se inspira en los principios del Art(culo 

Tercero Constitucional y en la Ley Federal de Educaci6n ~ 

Durante este periodo fue que el presidente José L6pez 

Portillo pidi6 tiempo y confianza para salir de la crisis, a la vez 

que invitaba a la Alianza para la Producci6n. 

- ...... -

Posteriormente en 1981 se establece el Programa Nacional 

de Alfabetizaci6n (PRONALF) y se crea el Instituto Nacicnal para la 

Educaci6n de los Adultos (INEA) como un organismo descentralizado 

a fin de que se promueva, organice e imparta educaci6n báSica a los 

adultos. Su fundamento legal está plasmado en el art(culo 32.. Consti

tucional y en la Ley Nacional de Educaci6n de Adultos. Los sistemas 

operativos actuales están coordinados por los gobiemos ·de los di-

ferentes estados y en el Distrito Federal siguen estando coordinados 

a través de las delegaciones poHticas. 

El camino que posteriormente se ha seguido en la educa

ci6n básica para adultos se basa en el sistema de enseñanza abierta 

que cubre, una vez alfabetizado el educando, desde un curso intro-. 

ductorio a la primaria, hasta los cursos que completan los grados 

de la enseñanza elemental y media. El material de estudio se en

cuentra dividido por áreas de interés y el lema inicialmente· emplea

do en el sexenio pasado fue el de "Educaci6n para todos" sustutuido 

después por el de "Educaci6n, técnica y Progreso1
' y actualmente por 
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el de "Educaci6n por los valores de México". 

Reflexionando sobre este esbozo hist6rico, nuevamente 

vemos que pese a una notoria movilizaci6n a nivel organizativo de 

diferentes sectores públicos se alude principalmente a la suscripci6n 

voluntaria de la poblaci.6n para participar como alfabetizadores y al 

voluntariado nacional sin que con ello se logre el impacto deseado. 

Además, el hech_o de que se le dé. tanta importancia a los sistemas 

abiertos y de que la misma Ley Nacional de Educaci6n para Adultos 

se fundamenta en las modalidades educativas de formaci6n autodidacta 

y en la solidaridad social da por resultado que muchos sean los inte

resados pero pocos los que logran integrarse al sistema y ponerlo 

en práctica, y mucho menos aun los que logran terminar el programa. 

Los primeros obstáculos que se han presentado al desarro

llar este último programa han sido: 

La motivaci6n del adulto 

Insuficiencia de recursos económicos 

Dificultades para la formaci6n autodidacta 

Tecnología educativa insuficiente 

Dispersi6n geográfica de los educandos potenciales 

Limitada integración de esfuerzos institucionales 

Escasez de especialistas en educaci6n de adultos y 

sistemas abiertos. 

Respecto a la falta de motivación del adulto, ~sta se 
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explica por las condiciones de marginalidad, lo cual le impide apre-

ciar en lo inmediato la utilidad del alfabeto (e incluso de la educa-. 

ci6n primaria), la edad, la desesperanza y la permanente falta de 

oportunidades. También a veces esta carencia de motivaci6n se debe 

a que los contenidos de la educaci6n carecen de atractivo y utilidad 

para mejorar las actividades cotidianas. 

Actulamente se .reconoce ampliamente que muchas cam-

pañéls d~ alfabetizaci6n emprendidas anteriormemte han fracasado por 

. el hambre, la insalubridad, la falta de comunicaci6n y dé' ór.ganiza-. . 

ci6n políticas • 

. PoPemos distinguir que las campañas de alfabátizaci6n 

más importantes -que se han impulsado son: la de Vasconcelos 1921-

1922; la .de Cárdenas 1936-1938;< la • de· Torres Bodet, que se ccn-

vertirfa en permanente de acuerdo a la ley de 1944. 

Ahora bien, 'estas: diferentes estrategias tienen elementos 

en común, al igual que las que se han impulsado anteriormente pre-

tenden lograr una conciencia del analfabetismo como un problema 

de responsabilidad social que permita contar con la solidaridad social 

para resolverlo. 

En otro sentido cabe mencionar que la gravedad dada del 

problema ha hecho que anteriormente se le tratara de combatí r a 

toda costa sin detenerse mucho en el planteamiento y el método a 

seguir, cosa que actualmente se está tomando más en cuenta. 
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Como se menci6n, la existencia del analfabetismo se 

expl i.ca a sf mismo y en forma innegable por razones de naruraleza 

econ6mica ya que, para millones de personas en América Latina, 

simolemente subsistir exige largas y pesadas horas de trabajo; aquí 

se incluye también al niño que tiene que trabajar para contribuir 

al sustento familiar. La pobreza, la miseria en que han vivido y 

viven aún grandes grupos de hombres y mujeres, ha pospuesto casi 

siempre sus preocupaciones de carácter cultural. 

No se preténde negar con esto la genuina existencia de 

todas las ricas manifestaciones de la herenCia cultural de nuestro 

país, pero sí es importante señalar que son grupos que permanecen 

al margen del avance cultural y que encuentran cerradas las pLe rtas 

de todo lo que representa la cultura escrita, a esas preocupaciones 

de carácter cultural son a las que me refiero y esto resulta l6gico 

puesto que las necesidades vitales merecen, en primer término, la 

atenci6n del hombre, dondequiera que se encuentre; per:-o en este 

aspecto los resultados comúnmente se revierten, ya que el grado de 

ignorancia dificulta en alguna medida el mejoramiento econ6mico de 

la persona y su grupo. 

En América Latina la escolaridad insuficiente es un factor 

generalizado, y que se debe no a la falta de escuelas y maestros 

para atender a la poblaci6n escolar sino a otros aspectos relaciona

dos con la cantidad y calidad de ia enseñanza que influyen en que 
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existan altas tasas de deserci6n. 

Una escuela primaria con una serie de carencias hace 

muy poco por gar¡;:~.nti.zar qw~ todos los nH'íos que pasan fnt:egra o 

temporalmente por ella? adquieran la forrnaci6n necesaria que se 

requiere para una alfabeti:;¡;aci6n funcional. As( se e.xpl i.ca que miles 

de personas q1,..1e asistierOn a los primeros años de la escuela, son 

reabsorbidas por su medio, y desde el pf.Jnto de vista de la lecturS~-

Y la escrttu.ra, por falta de seguridad en S4 aprendi;::aje y por la 

falta de práctica, o1vid<m lo poco que apre.ndteron y vuelven a su 

anterior estado de analfabetismo. 

Otro ele los factores qL!e contr~bt.!yen al an&lf.abettsmo es 

la dispersi.6n de la poblaci6n en las áre.a.e rurales, es decir, el' ais

lam:iento en q1.,1e viven rnL!chos grupos de poblaci.(Jn por falta de v(a.s¡ 

de 6omuni.caci6n; la insalubridad de vastas regi0f1es, que limitan o 

anulan el contacto con la educaci6n. 

En circunstancias semejantes es factible encontrarse con 

un tipo de cultura tradicional, en la cual el lenguaje escrito no exis

te y no tiene funci6n alguna, puesto que la comunicaci6n se establece 

en forma· directa y personal mediante el lenguaje oral. 

Revisar· la trayectoria que ha segL!ido la educaci6n para 

adultos en México resulta Útil, ya que permite ver no s61o la evo

lución de la ideolog(a que respalda cada uno de los programas, sino 

también las estrategias estructurales y organi.;zativas clel adulto, que 
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han tenido lugar para enfrentar la educaci6n y especialmente el 

analfabetismo. 

En relaci6n al método, también resulta de particular im

portancia destacar que hasta 1975 es cuando por fin, debido a que 

apenas recientemente cobra suficiente fuerza la educaci6n de adultos, 

se procede a elaborar libros de texto especialmente para ellos. 

Con esto se hace evidente que el problema del método 

apenas ahora ha merecido la suficiente atenci6n. 

Más adelante, en el apartado correspondiente a los méto

dos de alfabetizaci6n podrá verse más claramente el cambio de la 

cartilla tradicional al material que actualmente se maneja y la 

comparaci6n de ambos con el método psicosocial de P. Freire. 

Después de haber mencionado esta panorámica hist6rica, 

es necesario profundizar un poco más en el desarrollo que en parti

cular ha tenido el artículo 32.. de Educaci6n y ver c6mo se ha carac

terizado a lo largo de las diferentes administraciones gubernamenta

les desde su promulgaci6n en 1857. hasta el presente, ya que las 

etapas por las que ha ·atravesado la educaci6n se ven claramente re

flejadas en las revisiones que este artículo ha tenido. 
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2. ANALISIS DEL ARTIOJLO TERCERO CONSTITUCIONAL 

En un sentido pedag6gico se observa en el hombre un ser 

formado de importantes elementos que, relacionados unos con otros, 

habrán de contribuir al desarrollo de su personalidad y de su reali

zaci6n como ser humano. 

La per$onalidad como fin supremo de la educaci6n, debe 

estar acorde al tiempo y época en que se desarrolla; para ello, la 

educaci6n debe tener en cuenta los diferentes factores econ6micos, 

sociales, geográficos, etc., que la influyen. La personalidad edu

cativa en el hombre, cambia de acuerdo a los factores existentes en 

el medio social en que se desarrollan y por ello existe una rama de 

la pedagogía, la ontología pedag6gica, que se encarga de estudiarlos. 

También la axiologfa pedag6gica interviene para precisar los valo

res existentes en el hecho educativo, ya que los mismos pueden va

riar de cultura a cultura. 

Si entendemos por personalidad el conjunto de aptitudes, 

habilidades, destrezas, capacidades o actitudes que deben ser des

arrolladas en forma arm6nica e integral con el fin de contribuir 

al mejor desarrollo y evoluci.6n de la humanidad, a la educaci6n 

río le queda tarea que no sea la de acatar las disposiciones o fina

lidades de la sociedad en general, para impulsar a los individuos 

·hacia su plena reali.zaci6n. 

El desarrollo intelectual, por ejemplo, abarca la capaci-

28 
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taci6n de los órganos receptores de los sentidos, los cuales nos pro

veen de la información necesaria para integrar el conocimiento del 

mundo que nos rodea y de nosotros mismos, es decir, nos permite 

asimilar los elementos de la cultura a la que pertenecemos y des

arrollar funciones mentales superiores como el jui.ci.o y el razona

miento. 

Estas aptitudes o facultades no· son inventadas por la edu

caci6n, el hombre las posee, las trae consigo, de ahí que el Estado, 

de cualquier tipo de organización social, tenga la obl i.gación de des

arrollarlas, de estimularlas con toda plenitud, si.n postergar el avan

ce de una facultad rezagada. 

Por ello vemos que es un requisito indispensable que se 

dicten leyes, como el artículo 32.. y la Ley Orgánica de Educaci6n y 

que se emprendan acciones en que Estado y Sociedad se comprome

tan a que ningún individuo tenga limitaciones por falta de oportunida

des de educaci6n, y en esté caso en concreto, de alfabetización. 

Si al hombre le llev6 miles de años desarrollar la escri.-

tura y si ésta es actualmente un medio de comunicación masivo que 

une a los hombres, independientemente de sus fronteras, a los 

acontecimientos y a las épocas ••• 6Por qué, si. el lenguaje nos per

tenece a todos, actualmente no todos podemos hacer uso de él? Pues 

bien, esta cuesti.6n tan importante es una gran responsabi.l idad social 

que el Estado debe enfrentar; y ello se debe llevar a cabo paralela-
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mente con el mejoramiento de las cmdiciones materiales que garan

ticen la satisfacci6n inm·ediata de las necesidades básicas y si esto 

no es así, permitir que el individuo analice su realidad para poder 

transform3.rla y llevar a cabo sin limitaciones, su realizaci6n. 

Por otro lado, si enfocamos el artículo 32.. desde un punto 

de vista jurídico se establece que el Estado como educador al legis

lar el artículo 32.. a través de la Constituci6n, se basa en dos fines 

principales: 

a) El progreso 

b) El perfeccionamiento del hombre 

El ~greso es un aspecto meramente objetivo, interesa . 

más a la sociedad, es un fin colectivo. En tanto que el perfecciona

miento del hombre es una finalidad que atañe al ser individual. El 

Estado toma al hombre como un ser compuesto por múltiples ele

mentos: biol6gi.cos, psíquicos, econ6micos, sociales que necesitan 

un equilibrio. 

Esto explica que en 1948 se lleva a cabo la Declaraci6n Univer

sal de los Derechos Humanos, y en ella se encuentra un artículo 

de acuerdo al cual se puede concluir que el artículo 32.. de la 

Constib..lci6n se encuentra apoyado jurídicamente por el derecho 

público internacional. 

En 1941 el 31 de diciembre se expide la Ley Orgánica 

de Educaci6n Pública, con la finalidad de reglamentar el funciona-
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miento del artículo 3'2.... 

Hist6ricamente -el artículo 3'2.. ha ido modificándose; por 

ello aquí se presenta de una manera esquemática los puntos princi

pales que han servido de base para la reglamentación del mismo 

desde sus antecedentes respecto a la enseñanza en general, hasta 

lleg"ar a conformar el artículo, tal y como actualmente lo conocemos. 

1812 - La Constituci.6n Española de Cádiz, en su título donde esta-

blece lo relativo a la Instrucci.6n Pública, constituye el pri. mer do

cumento sobre educaci6n, del que se tiene noticia, después de la 

conquista. 

En términos generales prescribe lo siguiente: 

1 • Establecimiento de la escuela de primeras letras 

2. Requisito que en ellas se enseñe la religi.6n catblica y las 

obligaciones civiles 

3. Creaci6n de Universidades y centros de enseñanza superior 

4. Unificaci.6n de un plan general de enseñanza 

5. Creaci.bn de una di.recci6n general de estudios para i.nspecci.6n 

de la enseñanza 

6. Facultad a la corte para legislar sobre la i.nstrucci.6n pública 

1824 - La constituci6n de este año tom6 como sin6n-imo de la i.ns

truccibn la palabra ilustración. 

1833 - G6mez Farfas y la libertad de enseñanza, quien en este año, 

al asurnir el poder durante i O meses, en ausencia de Santa Ana, 
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real i.z6 los siguientes cambios: 

1 . Suprimir la Real y Pontificia Universidad de México 

2. Crear la Direccibn General de Instrucci6n Pública 

3. Securalizar la enseñanza 

4. Establecer la libertad de ~nseñanza 

Al suprimir la Universidad Pontificia, G6mez Farías re-

glamenta los estudios en: las Escuelas de Estudios Preparatorios, 

de Humanidades, de Ciencias Ffsicas y Matemáticas, de Ciencias 

Médicas, Jurisprudencia y Ciencias eclesiásticas. 

5. Con respecto a la enseñanza elemental se tomaron las siguien-

tes disposiciones generales: 

1 • En los establecimientos públicos, la enseñanza se sujetará 

a los reglamentos que se den 

2. Fuera de esa reglamentaci6n la enseñanza de toda clase de 

artes y ciencias es libre en el Distrito y Territorios 

3. El uso de esta ley es para toda persona que la ley no se lo 

impida, dando aviso a las autoridades _locales y sujetándose 

a los reglamentos que se den en la enseñanza de doctrinas. 

Posteriormente Santa Ana regresa al poder, derogando la 

ley y declarando existente la Universidad, reestablece el monopolio 

de la Iglesia sobre m .::U:eria educativa. 

1843 - ~anta Ana eleva a categorfa constitucional el monopolio de la 

Iglesia sobre materia educativa. 
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1857 __ El partido liberal propugnó por la creaci6n del artículo 32.. 

dentro de la Constitución. . Dentro de este artículo se establece 

que: 11 • • • la enseñanza es libre. La ley determinará que profe

siones necesitan tftulo para su ejercicio .•• " y concluy6 que: 

1 . La libertad de ens·eñanza protege la inteligencia. 

2. La 1 ibertad de enseñanza protege a los autodidactas, dándoles. 

oportunidad de presentar exámenes de suficiencia . 

.. 3 .. La libertad de enseñanza protege los derechos de los padres de 

familia. 

4. La civil izaci6n dt? los pueblos evoluciona con la libertad de 

enseñanza. 

5. La libertad de enseñanza estimula el adelanto de los colegios. 

1917 - El presidente Venustiano Carranza, presenta el prqyecto de 

la ley. del artículo 3~ ante una Comisión del Congreso Constituyente 

en la cual se discutió y modific6, quedando resumido como sigue: 

la enseñanza es 1 ibre, pero será laica la que se dé en los estable

cimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza prima

ria elemental y superior que se imparta en los establecimientos 

particulares. Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de algún 

culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. 

Las escuelas primarias particulares s6lo podrán establecerse su

jetándose a la vigilancia ofi.ci.al. En los establecimientos oficiales 

se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. 
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1934 - En esta fecha un grupo de diputados propugnaron por una 

sustancial modificaci6n del artículo 3'l.., básicamente en dos sentidos: 

- apoyar una educaci6n racional. 

- dar a la educaci6n una franca orientaci6n socialista. 

Mediante esta modificaci6n se establece que la educaci6n 

que imparta el estado será socialista, excluirá toda enseñanza re

ligiosa y proporcionará una cultura basada en la verdad cientffica, 

que for'tTle el concepto de solidaridad necesario para la socializa

ci6n progresiva de los medios de producci6n econ6mica. Más 

adelante se aclara que estará a cargo de personas que, en concepto 

del Estado, tengan suficiente capacidad profesional, reconocida 

moralidad e ideología acorde. Por lo tanto, se excluye la párti

cipaci6n de corporaciones religiosas, ministros de cultos y socie

dades an6ni.mas en la educaci6n primaria, secundaria y normal, ni 

podrán apoyarlos econ6micamente; también se aclara que será obl i

gatoria y gratuita. 

Se hace patente que la libertad de pensamiento y la liber

tad de enseñanza no son dos aspectos o formas de un mismo dere

cho. La enseñanza no es una forma de expresi6n del pensamiento 

solamente, sino también una forma de transmisi6n del pensamiento. 

En esta etapa se toma plena conciencia de la selectividad 

de la enseñanza, destacando los factores econ6mi.cos que impiden 

que la clase trabajadora tenga acceso a ella, o bien que éste sea 
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limitado con respecto a la educaci6n profesional. 

En este sentido y come> producto de la reflexión antes 

mencionada, se plantean dos grandes problemas; 

1 • Abrir todas las oportunidades de la Cultura a obreros y campe-

sinos y 

2. Organizar la Cultura como un sentido definido en materia social. 

Posteriormente, no s6lo no se resolvieron los dos proble

mas planteados, sino que inclusive se revocó el conceptode educa

ci6n socialista. 

1946 - Durante el régimen de Avila Camacho se lleva a cabo una 

reforma al artículo, dando como motivos que dicho artículo no 

contempla: 

a) la educaci6n como defensa de la unidad nacional. 

b) la educación por el orden de la convivencia· internacional y que 

omite: 

1 • La educaci6n socialista. 

2. El concepto racional y exacto del universo. 

3. La supervisión del estado respecto a la preparaci6n profesional 

de las personas encargadas de la educaci6n su moralidad e ideología. 

Este artículo, modificado en 1946, es esencialmente el 

que opera en la actualidad y que se expresa de la siguiente forma: 

La educaci6n que im~arta el estado, Federaci6n, Estado y Muni

cipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 
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del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y 

la conciencia de la solidaridad internacional, ·en la independencia y 

en la justicia. 

1 . Además, garantizado por el Artículo 24, la libertad de creen

cias, e 1 criterio que orientará a. di. e ha educaci.bn se mantendrá 

ajeno a cualquier doctrina religiosa y luchará contra la ignorancia 

y sus efectos: la servidum::,re, fanatismo y prejuicios. 

a) ser§. democrátiCo en cuanto a sistema de vida 

b) será nacional 

. e) contribuirá a la mejor convivencia humana 

2. Establece que los particulares podrán impartir educacibn en 

todos sus grados pero con autorizacibn expresa, sobre todo con res

pecto a educacibn primaria, secundaria y normal. 

3. Los planteles particulares deberán cumolir los pla1es y progra

mas oficiales. 

4. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 

sociedades por acciones que, exclusiva o predomi.nantemen:te reali

cen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas 

con la propaganda de cualquier credo religioso no i.ntenvendrán en 

forma alguna en planteles en que se imparta educaci. 6n primaria, 

secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos. 

5. El Estado podrá retirar, si. se amerita, el reconocimiento de 

validez oficial a estudios de planteles particulares. 
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6. La educaci.6n primaria será obligatoria. 

7. Toda educaci6n que el Estado imparta será obligatoria. 

8. El congreso de la Unibn expedirá las leyes necesarias para uni

ficar y coordinar la educaci6n en toda la República. 

La base para que exista una trascendente acci6n educativa 

no va a depender ni. con mucho esfuerzo de que se dicten leyes, 

pero el que estas leyes existan es por lo menos un primer paso, en 

que se reconoce la responsabilidad del Estado en materia educativa. 

Se ha visto que los planteamientos y polítiCas han variado. A lo 

largo de la historia legislativa del Artículo 32.. se han podido dis"ti.n

guir principios que bien val~ el esfuerzo rescatar, como por ejemplo, 

el de libertad de educaci.bn; sin embargo, en la práctica se ve que 

·estos principios no se respetan, por ejemplo: una fuerte contradicción 

surge en el momento en que la ley establece que no debe impartirse 

i.nstrucci.bn religiosa en las escuelas y es un hecho que existe este 

tipo de i.nstruccibn desde jardínes de niños hasta universidades. 

Cómo aún queda mucho por hacer en materia educativa, 

es el interés de este trabajo, analizar y suge.ri.r en particular para 

la alfabeti.zaci.bn, un método que sea capaz de contribuir a una. real 

y trascendente acci6n educativa. 
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3. EL ANALFABETISMO EN MEXICO Y AMERICA LATINA. DATOS 

CENSALE~ 

En cada década se ha venido manteniendo el índice de 

analfal::>etismo, aunque en diferentes proporciones. Se puede decir 

en términos relativos, que éste 'ha disminuido, ·aunque si tomamos 

el número absoluto de ellos vemos que la cantidad de analfabetos se 

ha manten~do e incluso ha aumentado desde 1900 a ·la fecha. 

El problema es importante, no sólo por sus grandes di

mensiones sino como se mencionb,por las implicaciones sociales que 

le acompañan; es cierto que, si bien es un problema en el que no 

se ha dejado de pensar y se han hecho muchos esfuerzos por dismi

nuirlo, ha pasado sin embargo, que ninguno de éstos ha. sido sufi

cientemente efectivo como para resolverlo de fondo, entre otras ra

zones por falta de continuidad y de personal especializado. 

3.1 Diferencia entre Alfabetización Censal y Funcional 

La primera apreciación cuantitativa del analfabetismo la 

encontramos en los datos censales, pero hay que tener presente que 

estos datos por su naturaleza, dan una imagen muy parcial del fe

nómeno, ya qu,e parten de la definición convencional de al fabeta y 

analfabeta; los primeros son los que a la pregunta de "sabe leer y 

escribir" o "asistió a la escuéla" responden afirmativamente. Este 

criterio tan poco preciso que es usado en los censos de población, 

hace que se subestime el monto total de analfabetas, pues si bien 
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quedan incluidos los que verdaderamente s01 alfabetos, también que

dan incluidas aquellas personas que sblo parcialmente tienen la capa

cidad de leer y escribir, o las que algún día aprendieron mediana

mente pero que al no apliéarlo volvieron al mismo nivel, o las que 

lo aplican pero tan limitadamente que estrictamente no pueden consi

derarse como alfabetas •. 

Tomando un definicibn más completa de alfabeta como 

"sujeto capacitado para la utilización de la lectüra y la escritura 

como instrumento social y cultural para su aplicación efectiva en la 

esfera de las relaciones tanto del trabajo como de la comunicacibn 

(Jorge Padua: "El Analfabetismo en América Latina", p.18) nos 

aproximamos más a la definici6n funcional de un alfabeta... Páblo 

Latapf en su libro de "Diagn6stico Educativo" del CEE, indica un 

criterio más objetivo para estimar cuándo se está más cerca de un 

ser alfabeta funcional, y lo considera a partir de un mínimo de 4 

años de estudio completos. 

Más adelante, Jorge Padua menciona en el citado libro al 

hablar de alfabetizacibn funcional que: "La alfabetizacibn funcional 

representa el incremento mínimo significativo para alcanzar el pri

mer umbral; pero este primer incremento debe ser seguido· por otro 

mayor o que permita dar avances cualitativos importantes que lleven 

a otros niveles como lo es, en otras dimensiones (comprensibn, 

actitudes, etc.), es decir, que una vez que se ha alcanzado la alfa-
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betizaci6n no nus pOdem:JS quedar en ese primer nivel. Esto nos 

da una idea de la disparidad de criterios de analfabetismo censal y 

funcional. 

El porcentaje de analfabetismo tomado de los datos cen-

sales presenta también ciertas limitaciones ya que· varia de acuerdo 

a la edad de la que parta; es mayor si. se toma desde los 6 a los 

1 O años y menos si. se toma a partlr de los 15. años 6 más. Los 

datos censales tambi.en, casi. siempre, se encuentran agrupados y 

nos presentan porcentajes globales que tienden a ocultar las di.feren-

cías que ocurren a nivel· de regiones ya sea en el continente o bien 

dentro" de cada pa(s. 

"Desde esta perespecti.va, el alfabeta y el analfabeta 

pertenecen a dos mundos socioculturales distintos. El mundo cultu-

ral de la persona alfabetizada, particularmente en la esfera. del tra-

bajo y del universo de la comunicaci6n, crea una relaci6n del hom-

bre con el mundo donde impera un cierto grado de racionalidad que 

en buena medida se vincula al nivel de escolarizaci6n alcanzado. 

Desde la perspectiva social y política, la alfabetizaci6n pasa a ser 

uno de los requisitos ya no simplemente para tomar "Lectura de 

1 

1 
i 
1 

derechos" sino además y más importante para tomar conciencia de 

la necesidad de asociaci.6n de los grupos de iguales, para el ejercí-

cio de esos derechos, as( como para el reclamo de nuevos". (Jorge 

Padua: Ibid p. 19). Como vemos, el problema no se plantea en 
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términos de saber leer y escribir· sino en las .implicaciones que de 

ello se derivan. 

El cuadro siguiente muestra la poblaci.6n alfabeta y anal

fabeta en México (1900-1960) para 6 años y más. 
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CUADRO. No. 1 

POBLACION AL,FABETA Y ANALFABETA EN MEXICO .(i 900-1964) 

Años Mayores de Alfabetas Analfabetas ' Porcientos 
6 años Alfabetas Analfabetas 

1900 11 260 920 2 536 139 8 724 781 22.5 77.5 
.. 

1910 12 527 201 3 271 676· 9 255 525 26.1 73.9 
1 

1 

1921 12 460 880 3 564 767 8 896 1.13 28.6 . 71.4 1 

1930 ' 13 542 305 4 786 419 8 755 886 35.3 64.7 

1940 i 6 220 31.6 7 263 504 8 956 812 44.8 55.2 

'195.0 21 038 742 11 766 258 9 272·484 55.9 44.1 

1960 28 245 802 17 884 397 10 361 405 62.0 38.0 

Fuentes: Comité de Técnicas y Estadísticas del II Congreso de Ré1aciones Industriales: Esta
dísticas sobre Recursos Humanos, México, 1964. Cuadro No. 36. 

fnforme de. la Di recci6n General de Esta 
dística de la S. I. C o , S o E. Po , 1964 

Citado en Pablo Latapi: "Di.agn6stico Educativo Nacional" Centro de Estudios Educativos. Méxi
co, O o F. 196~ p. 116. 

·------- --- --·----~- ~---·- --~----------·--·- -·------ --- ~---~------------ ---~---------.. ·----~-----~--...-..""""' 



El cuadro anterior (1) se refiere a la alfabetizaci6n censal 

ahora bien, si. comparamos los datos para el año de 1960 con la esti

maci.6n que Latap( hace para distinguir los alfabetas funcionales, se 

obtiene una discrepancia formidable entre los datos (cuadro :2): 
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"" .. 

Cuadro~ 

ESTIMACION DEL ANALFABETISNIO .FUNCIONAL 

Años Pob laci6n de Pc;:>blaci6n que alcanz6 un · O efunciones Alfabetas · Analfabetas 'Yo deAlfabe- o/o de Analfab~ 
9 años 6 

.. 
m(ni.mo de 4 años de estu de esa Funcionales Funcionales tas Funcio- tas Funciona-

más2 dios - poblaci6n les. les, 
. Anualmente Total3 

1958 23 676 325 6 508 455 55 257 6 453 198 17 223 127 27.3 72.7 

19591 24 580 813 ~87 753 6 896 208 56 894 6 839 314 17 741 499 27,8 72.2 

1960 25 073 478 426 859 7 323 067 32 8621 7 290 205 17 783 273 29.1 70.9 

1961 25 937 070 477 083 7 800 150 60 451 7 739 609 18 197 371 29.8, 70.2 

1962 26 622 484 522 177 8 322 327 64 997 8 258 330 18 365 154 31. o 69.0 

1963 27 396 998 584 821 8 907 148 67 338 . 8 839 810 18 557 188 32.3 67.7 

Notas: 

1 
Proporci6n correspondiente por la fracci6n del año comprendida entre el 9 de jwnio y el 31 de. diciembre a los alfabetizados 
funcionalmente, según el Cen~o de Poblaci6n levantado en ese año. 

2 

1 

El cálculo de esta poblaci6n se hizo ajustando upa funci6n exponencial al movimiento experi.m'entado entre 1950 y 1960 por la 
poblaci6n de 10 años o más. Conocidos los puntos de la curva correspondiente, se hicieron los ajustes necesarios para situar

_los al31 de diciembre de cada año (puesto que correspond(an al8 de junio). 
3 Por último.se agregaron a los datos as( obtenidos, los habitantes que -según las estad(sticas continuas del Depto. de Estad(sti

. cas Sociales, de la Direcci6n Gral. de Estad(stica (S.I.C.)- ten(an, en cada año considerado, la edad de 9 años, a fin de obte
ner la poblaci~n de 9 años o más que se estaba calculando. 

3 . . 
Estos datos fueron calculados a partir de los consignados en el Censo de Poblaci6n de 1960 (habiendo sido ajustados para obte-
ner los correSpondientes al mes de diciembre de ese año, adicionando los aprobados de 4° año en las escw~las de calendario ti
po '~·"). 

4 Fueron calculados aplicando los coeficiente de mortaÚda para la poblact6n de este grupo de edad, estimados por la Direcci6n 
General de Estad(stica (S, I • C, ). 

!bid, p. 117. 

____ ,:__ ______ .. ______ _ ~------·" -------------·--··----~----.....;;.._ ________ _ 



Tomando en cuenta el último censo de poblaci.6n, el de 

1980, la esti.maci.6n de la poblaci.6n alfabeta y analfabeta de 1 O años y 

más es como se muestra en el siguiente cuadro, tanto en términos 

absolutos como relativos: 
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CENSO GENERAL DE POBLAC ION 
ALFABETAS Y .ANALFABETAS DE 10 AÑOS O MAS 

1980 

1970 2 

1960 3 

1950 4 

1940 5 

1930 6 

1920 7 

1910 8 

1900 9 

Millones de habitantes 
o 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
1 ,1,,!.,1 1 .1 .. 1 11 1 .. 111 1 .. 1" 1. 

Alfab. 

Analf.J 

.. 

_1 

1 

1 

1 
1 

r:-:1 
1 

--, 
1 

11 
1 

J 

1 
1 

1 

o 
Población: 
Alfabeta 

j 

. 

J 

. 

r::.l 
l:,;:J 

Analfabeta 

[ 78.8 p~:~c*) 
.·.·.· 6.2 

• t 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1· 

1 

1 

.;..::.:-:..~-:-:-r·""' 1 
~ .......... · ..... . 
::.:.:~~:::::::: 

f""''': :t 
............ 
••• t •• o. o o • 

• • o ••• o. o. o o 

~:~:~~::::::::::: 
e s r e !e 

,.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.'1 ................ : 
:15~:;&~:::::::::::::::.:::: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

r .. ·'·'·'·. ·'· ·'·'-'·'·'·'·¡r···d ::·:·:::·:·:·::::::::::::::::::::::::::::::: .~4-•Ja ............. .. . :. :. :-:-:.:.:-:.:-: ·:- :-:-:-:1: ..... :-: ... o 

·~ 

. No especificada(*) 

(*) En el censo de 1980 se subestima la población al reportarse los analfabeta de 15 
años o más. En este censo se reportan los casos en que no se especific6 el dato. 

Fuente: Censo General de Población 1980. DGE • 
46· 



Las tasas de analfabetismo de México con respecto a 
otros países de América Latina. 

En relaci6n a otros países de America Latina, t~nemos 

que, de acuerdo al censo de 1960, se pueden clasificar en cuatro 

categorías: 

a) países con tasas de analfabetismo relativamente bajas 

en la regi6n: Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile; 

b) países con tasas de analfabetismo si bien elevadas, por . 

debajo del promedio de la regi6n: Panamá, Paraguay, Colombia y 

e) países con tasas de analfabetismo que comprenden a un 

tercio de la poblaci6n de 1 5 años y más: Ecuador, Venezuela, México, 

RepÚblica Dominicana, Brasil y Perú; y 

d) países con tasas de analfabetismo superior al 50% de 

la poblaci6n: Nicaragua, Guatemala y Haití (Jorg~ Padúa, ob cit.pag.36) 

En el cuadro que se presenta a conti.nuaci6n, observamos 

como han variado los datos para 1970, io que se nota es que el or~ 

den no ha variado grandemente, aunque los porcentajes ·de analfabetis-

mo tienden a disminuir en todos los países. S6lo hay dos cambios im-

portantes, uno en el caso de Cuba donde la Campaña de Alfabetizaci6n Na-

cional, producto de la revoluci6n, logr6 terminar con el analfabetismo, y 

el que actualmente se está llevando a cabo en Nicaré;l.gua con muy buenos 

resultados y que también fue producto del cambio social llevado a cabo 

recientemente. 
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EL ANALFABETISMO EN AMERICA LATINA 

Cuadro :S. Porcentaje de analfabetos según datos censales, 
para 20 pa{ses latinoam.ericanos. 

Pafs Año Tramo de edad 

Al'l-~ntina 1960 14 años y más 
Uruguay 1963 15 años y más 
Costa Rica 1963 15 años y más 
Chile 1960 15 años y más 
Cuba 1953 15 años y más 
Panamá 1960 10 años y más 
Paraguay 1962 15 años y más 
Colombia 1964 15 años y más 
Ecuadro 1962 15 años y más 
Venezuela 1961 15 años y más 
M9xico 1 960 15 años y más 
Rep. Dominicana 1960 15 años y más 
Brasil 1960 15 años y más 
Perú 1961 17 años y más 
Nicaragua 1 963 15 años y más 
El Salvador 1961 10 años y más· 
Honduras 1961 15 años y más 
Bolivia 1960 15 años y más 
Haitf 1950 15 años y más 

% de 
A na l fabetismo 

8.6 
9.7 

15.7 
1€3.2 
22.1 
23.4 
25.5 
27 .1 
32.7 
34.2 
34.6 
35.5 
39.0 
39.4 
50.2 
52.0 
55.4 
60.0 
89.5 
62 .1 

1970* 

11 .o 
11 .§. 

o. 
21 .7 
20.0 
22.0 
28.0· 

23.8 
32.8 
33.0 
32.0 

. 42 .o 
42.0 
43.0 
60.2 
78.0 
55.0 Guatemala 1964 15 años y más 

~------------------------------------------~--------------------------------

Fuente: Datos básicos de población en América Latina, Departamento de 
Asuntos Sociales, OEA, Washington, D. C., 1969. 

* Estimaciones de UNESCO en Evolución reciente de la Educación 
en América Latina, 7 volúmenes, SepSetentas, México, 1976. 

Citado en: J. Padúa. El Analfabetisl'lb en Arrérica Latina. pg. 37. El· 
Colegio de México. 1979. 
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El m:::>nolinguismo, que en nu¡pstro país abarca poco más 

de 31 lenguas indígenas, constituye, junto con el analfabetismo, un 

problema que reclarra medidas urgentes. En el irforme de lapores 

de la SEP, ( correspondientes al periodo 1978-1979, pag. 27), se men

ciona que son 750 000 los indígenas de & años en adelante los que 

permanecen marginados de la dinámica n;;;tcional, por no haoer sido 

castellanizados. La castellanizaci6n en muchos casos se hace nece

saria como fase preliminar de la alfa.betizaci6n. 
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4. Aspectos generales de la Alfabetizaci6n. 

4.1 Implicaciones del analfabetismo de carácter 
individual, social y econ6mico. 

La lectura y la escritura son dos formas de lenguaje y 

éste es básicamente un medio de relaci6n entre las personas. Su 

desconocimiento por tanto limita el ámbito de las relaciones socia-

les, los grupos que se encuentran en esta situaci6n están al mar-

gen de las preocupaciones y los movimientos de carácter social, no 

se integran totalmente a la vida del país y con ello se debilita la 

unidad nacional. 

Los trabajadores de programas de desarrollo de la comu-

nidad saben que, por lo general, los poblados con un crecido número 

de analfabetos, son los más difi'ciles, los que más se resisten al 

cambio pues prefieren vivir conforma a sus tradiciones. 

En otro aspecto, la presencia de grandes grupos de anal-

fabetos tiene repercusiones de carácter econ6mico, particularmente 

en los campos de la productividad y de la industrializaci6n, lo cual 

afecta no s6lo al analfabeto como individuo, sino también al grupo 

social al que pertenece, y al país. 

El problema del analfabetismo es un problema típico de 

las clases populares, de los grupos a los cuales corresponden los 
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más bajos niveles de vida y especialmente los que se encuentran en 

las zonas rurales. Estos grupos, desde el punto de vista de la pro

ducci6n, están· muchas veces por debajo del límite mínim8 por lo ge

neral no aportan gran cosa al progreso econ6mico de la regi6n ni del 

país. Su economía es de autoconsumo; su trabajo escasamente pro

duce lo necesario y muchas veces menos de lo necesario para comer. 

Más grave aún es la situaci6n de m;.Jchos indígenas que todavía viven 

bajo regímenes ecor6mi.cos atrasados que explotan su trabajo y los 

mantienen atados a la servidumbre. 

La estructura del consumo familiar es simple y sencilla 

en estos casos, ya que el 100% lo absorbe la alimentaci6n o mE?jór 

dicho la subalimentaci6n y muy poco o nada queda para vestido y vi

vienda, menos aún para otros usos corro educación, medicamentos, 

recreaci6n y demás. 

De hecho, al analfabeto le están reservadas las ocupacio

nes menos remuneradas, constituye la mano de obra no· calificada o 

escasamente calificada. Y el desarrollo industrial de un país exige · 

niveles de preparaci6n cada vez más avanzados. 

4.2 El papel de la alfabetizaci6n. 

La altabetizaci6n ha sido objeto de discusi6n con respecto 

a la importancia y a su valor práctico. Sobre todo hace algunos· años 
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cuando la alfabetizaci6n se concebía como una tarea exclusivamente 

pedag6gica y encaminada solamente a la enseñanza del lenguaje es

crito, fue entonces que se exager6 su aleare e en el proceso de mejo

ramiento de los pueblos. Se decía que enseñando a leer y escribir, 

se ponía en manos de la gente el medio más eficaz para resolver 

sus problemas y para hallar el camino seguro hacia el progreso y 

el bienestar; por lo tanto, se pensaba que todo proyecto de mejora

miento social debía comenzar con una amplia e intensa labor de en

señanza del analfabeto. 

Pronto surgi6 otra opini6n contraria a la anterior. Como 

fue fácil comprobar que la gente no siempre estaba dispuesta a apren

der, que en muchos casos gran cantidad de analfabetos no tenían ne

cesidades de hacerlo para tratar de mejorar sus condiciones de vida, 

la alfabetizaci6n no s6lo paso a segundo plano sino que muchas per

sonas le negaron todo valor práctico o N o es necesario, menos indis

pensable, se dijo, que los campesinos se alfabeticen previamente pa

ra que aprendan a mejorar sus cultivos y sus cosechas, para que au

menten su capacidad de trabajo y por consiguiente sus ingresos; tam

poco para que puedan estar libres de enfermedades. 

De acuerdo a este planteamiento se estaba dando por un 

hecho que se podr(a prescindir de la alfabetizaci6n en un programa 

de mejoramiento de la comunidad, puesto que lo esencial era satis

facer necesidades vitales o de carácter material y superar las preca-
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rías condiciones de vida de las masas de analfabetas. En otras 

palabras, surgi6 el criterio de que la alfabetizaci6n surge como con-

secuencia inmediata del progreso econ6mico. 

Sin embargo, este punto de vista es fácilmente objetable 

porque además de que plantea una posici6n c6moda al justificar una 

baja responsabilidad en el compromiso de la alfabetizaci6n y al no 

proponer alternativas, parte de que son problemas independientes, en 

donde uno es más importante, y por lo tanto, más urgente su solu-

-~ cton. 

Pero en realidad sucede lo contrario, alfabetizaci6n y 
• 

progreso ecori6mico están estrechamente relacionados, y por lo tanto, 

en ningún momento se puede dejar de impulsar e 1 esfuerzo educativo 

por disminuir el analfabetismo, sin que ello afecte determinadarrente 

el desarrollo. 

Posteriormente se ha ubicado la alfabeti.zaci.6n en un plano 

más equitativo y se ha considerado que evidentemente no constituye 

la soluci.6n para todos los problemas de los pa(ses con poco desarro-

llo, ni. que todo proyecto de mejoramiento debe comenzar por ella 

necesariamente, pero tampoco se puede prescindir de ella como 

labor formadora si. se quiere afianzar y acelerar el proceso de cam-

bios socioecon6micos en que se basa dicho mejoramiento. Actual-

mente se reconoce su valioso aporte en todo esfuerzo de superaci6n 

perso.'1al y social. 
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Pero la alfabetizaci6n; o sea· el proceso de aprender a 

leer y escribir no constituyen un fin en sí mismos, es decir, no 

son habilidades que se adquieren con el único objeto de poseerla, ni 

tampoco debe considerarse como una culminaci6n de un esfuerzo el 

haberlas adquirido, puesto que su valor radica en el buen uso que de 

ellas se haga, ya que son valiosos instrumentos a condici6n de que 

se les empiece de manera eficaz. Son únicamente medios dentro de 

una acci6n educativa global para ayudar al individuo a satisfacer ne

cesidades y a seguir en un amplio y constante proceso de formaci6n. 

En la vida moderna, la lectura y la escritura están vinculadas es

trechamente a todos los campos de la actividad humana. 

La lectura y la escritura son medios de comunicaci6n 

que se amplían y perfeccionan entre las personas y los grupos. 

Si bien, el lenguaje oral facilita gran parte de la comunicaci6n, ésta 

se hace más variada, más amplia y duradera cuando interviene el 

uso de la lectura y la escritura. 

La alfabetizaci6n se encuentra también ligada a otros pro

cesos socioecon6micos tales como: los de democratizaci6n, reforma 

agraria, industrializaci6n, comercializaci6n y urbanizaci6n, varios 

de los cuales responden al acelerado desarrollo y se real izan de 

manera muy lenta con analfabetos. Facilitar esos aspectos constituye 

otra funci6n de la alfabetizaci6n; esta conexi6n entre la alfabetizaci6n 

y los procesos socioculturales se ha venido destacando cada vez más. 
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"Organizar y mantener actividades sistemáticas de alfabe-

tizaci.6n dentro de una comunidad puede significar el surgimiento de 

un nuevo grupo social que no s6lo tenga influencia en la estructura 

social sino en el desarrollo y progreso de la misma, es decir, que 

aliente y estimule una actitud crítica y constructiva hacia el cambio 

social". (16) 

16 
Luis Eduardo Seria en: "Alfabetizaci6n Funcional de Adultos". 
Patzcuaro. 1968. pag. 46. 
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CAPITULO II 

LOS IVETODOS DE ALFABETIZACION 

1 . Importancia del método. 

La importancia del método se debe ante todo a que, aún 

cuando todos los métodos de una u otra manera tienen un objetivo 

común básico, que es la enseñanza de la lectura y la escritura, sin 

embargo cada uno de ellos lo logra desarrollando diferentes áreas, 

y por ende, diferentes capacidades, lo que los hace cualitativamente 

diferentes entre sí; además es necesario señalar que hay métodos 

adecuados a diferentes grupos de analfabetas y que se requiere hacer 

un análisis de las características de esos grupos para acertar en la 

elecci6n; por ejemplo, es sabido que no es lo mismo la enseñanza 

dirigida a un niño que a un adulto porque el proceso de aprendizaje 

de uno y otro son enteramente diferentes, y es en este campo del 

aprendizaje donde recientemente ha habido importantes avances por 

¡:arte de la psicología en el terreno específico del pensamiento y el 

lenguaje, que han servido para orientar mejor al pedagogo o al en

cargado de la implementaci6n de programas de alfabetizaci6n basados 

en un método determinado • 

Con referencia a lo que se menciona anteriormente, existe 
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una investigaci6n hecha en Estados Unidos para evaluar el valor del 

método y que fué hecha por Guy. Thomas Buswell i 7 , y di6 como 

resultado lo siguiente, al comparar dos métodos y su eficacia: Uno 

de los métodos era el que ponía especial énfasis en el reconocimien

to de palabras, partierdo de un corto pasaje, y otro era un método 

que prestaba mayor atenci6n al significado a través de un texto inte

resante para niños: un cuento • Con los dos se llev6 un cuidadoso 

m ntrol del programa del aprendizaje haciendo evaluaciores peri6dicas 

de diversos aspectos de la lectura a lo largo del estudio. 

Los resultados demostraron que los alumnos del primer 

grupo pronunciaban muy bien lo S vocablos, seguÍan con regularidad 

la lectura de los renglones, encontrando no obstante, dificultad en 

la comprensi6n y no demostraban múcho interés por lo que leían. 

Mientras que los alumnos en los que se emple6 el segundo método, 

por el contrario, encontraban dificultad en la percepci6n de algunas 

palabras y no siempre las pronunciaban con precisi6n, pero desarro

llaron una notable capacidad de comprensi6n, además de sentir un 

gran interés y gusto por lo que leían. 

De la experiencia anteriormente mencionada se despren

den las siguientes conclusiones: primero, que del método que se em-

17 
Luis Eduardo Sorta: "A lfabettzaci6n Funcional'. •• " • pag. 118 
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plee depende la actitud general del alumno, y segundo que el mé-

todo es un factor decisivo en los resultados que se desean y que no 

todos los métodos conducen a los misn1os resultados. 

:=::n este punto es importante_ cuestionarnos entonces acerca 

de qué es lo que se busca, a qué le damos r-roá,s importancia, es 

decir, precisar las meta~-. que se pretenden_ alcanza,r, definir la ca-
- • -. . . f. .- : • 

. _ lidad y productividad de la enseñarlZ_a,, lo que ést?t P?-!ede._ perdurar y 

aún servir de base. a otros n.ive1es., . 

Cabe decir que hay métodos .diferente~ a )C?.S R.toteriores que 

al poner un rrayor énfasis en el reconocírrüento ele los sfmbolos, con-
-' .-' _;_,· . -.· .... 

vierten la enser.anza ~n. alf!o meramer7~e mepp,ni;cp y hueco, dejando 

de lado lo más rico y lo más .. importp.nte qv.e es la cq_mprensión, el . . .. ---·. ., -: ' . . --- --' . ·.· 

manejo de ideas y el des9-r;-r.ol~p ._de, _19-._ q.pacída~ de a~?.tracción. Ade-

más, esto~ métodos se vuelyen cans9PoS. y t~di~s por su propia in-

capacidad de captar y m¡:¡,nte0er .eL inte_ré? del alumno. 

Desde luego resulta que, junto .con }a importancia del mé-

todo, es evidente que la actitud del que lo lleva a cat;::Jo tiene que ver 

también con la pt~opia actitud del alumno, y aquf es i,mportante cues-

tionar Ghasta qué punto es conveniente. utilizar .personal voluntario, 

sin una preparación didáctica mfni.ma, . en los programas de alfabe-

tizaci.ón de adultos? y además, si toda persona que sabe leer y es-

cri.bi.r está de hecho preparada para enseñar a otra. Al parecer, 
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esto no se toma muy en cuenta actualmente, pues se invita a cual

quier persona a participar como asesora en un grupo de estudio. 
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B . Clasificación de los métodos de alfabetización. 

Los diferentes métodos de alfabetización y, en general, 

los métodos para la enseñanza de la lectura han seguido una evolu-

ción que ha sido orientada en parte por los diferentes conceptos que 

de la lectura y la alfabetización ha habido. Trataré de dar un es-

quema muy general* que los agrupa y posteriormente mencione sus 

características má.s. importantes de acuerdo a c6mo han surgido den-

tro de una visión retrospectiva. 

M 
E 
T 
o 
D 
o 
S 

M • Sintéticos 

M. Analíticos . 
o 

Globales 

M. Eclécticos 

M. Alfabético 

M. Fónico 

M. Silábico 

M. Palabras 

[ Onomatopéyico 
Ideográfico 
Fonímico 

M. Frases y Oraciones 

M. Psicosocial de Freire 

M . Compuesto o de historias 

· M. de cuentos (se acerca al Analftico) 

Este esquema está basado en la clasi ñcación propuesta por Piaget 
en 1949 y que se cita en el Libro de Luis Ed • Soria. pag • 127 • 
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Se han propuesto diferentes maneras de clasificar los 

métodos: unas, atendiendo a su desarrollo hist6rico, otras, ponien-

do énfasis en los procesos psicol6gicos que intervienen en ella, otros 

partiendo del elemento linguístico que les sirve de base y finalmente 

otras que preferentemente clasifican los métodos con base en el 6r-

gano sensorial que entra en juego para reconocer símbolos. 

Una clasificaci6n que es adecuada y que qued6 expresada 

en el cuadro anterior fue la hecha en 1949 en la conferencia de Gine-

b ld d P . t 18 ra y respa a a por 1.age . Según ella, todos los métodos des-. 

tinados a la enseñanza de la lectura y también de la escritura se pue-

den ordenar dentro de tres grupos: sintéticos, analíticos y eclécticos. 

2.2.1 Métodos sintéticos. 

Los métodos sintéticos son todos aquellos que parten de los 

elementos que constituyen la palabra, la letra y la sílaba, para luego 

arribar al conocimiento de aquella mediante una operaci6n de sínte-

sis, ésto es, uni6n, combinaci6n 6yuxtaposici6n de dichos elementos. 

Estos métodos parten de la idea de que el aprendizaje de 

la lectura debe empezar por lo más simple y sencillo que aparente-

mente son la letra y la sfiaba para después pasar a unidades l in-

guísticas más complejas como son la palabra, la frase y la oraci6n. 

18 !BID, pag. 127. 
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Pertenecen a este grupo los métodos: alfabético, f6nico y 

silábico, además de otros que resultan ser combinaci6n de ellos. 

Como estos métodos ponen énfasis en las partes de la palabra y dan 

más importancia a su conocimiento y pronunciaci6n, pierden de vis

ta lo esencial de la lectura ésto es, la comprensi6n de las ideas ex

presadas por los símbolos; por ello, mantienen al alumno en un largo 

y cansado esfuerzo de dominar aspectos mecánicos del proceso. 

Entre las características de los métodos sintéticos se 

pueden mencionar las siguientes: 

Tienen una fundamentaci6n 16gica y se centran más en 

la materia de la enseñanza que en el alumno. 

Hacen de la lectura un proceso preferentemente mecá

nico y abstracto . 

Sobre todo en la fase inicial, el proceso de aprendiza

je está ausente de interés para el alumno. 

Esto es en lo que se refiere a las características como 

grupo, particularmente resumiré lo más importante de cada uno de 

los métodos que quedan comprendidos en el grupo: 

a) Método Alfabético • 

Un método de los rnd.s antiguos que fué utilizado por la 

humanidad durante mucho tiempo .,com:::> método· único. Estaba basado 
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en la memorizaci6n ordenada de los nombres de las letras del alfa-

beto. El procedimiento consist(a en que los alumnos deb(an apren-

derlas en forma aislada a base de una mon6tona repetici6n y luego 

ten(an que reconocerlas y pronunciarlas dentro de una sí'l.aba y una 

palabra pero para esta fase, cuando los alumnos deb(an tratar de 

prcnunciar el s(mbolo partiendo del sonido individual de las letra~ 

de que estaba formado, se hac(a necesaria la intervenci6n del maestro, 

el cual ten(a que repetir este ejercicio mecánico tantas veces como 

fuera necesario para grabarlo en la memoria de los alumnos, recu-

rriendo para ello al deletreo. 

Finalmente, e 1 alumno iba asociando e 1 ·signo con su soni-

do y lentamente iba aprendiendo a pronunciar un grupo de palabras, 

y era precisamente eso, pronunciar un grupo de palabras, ya que no 

pod(a poner atenci6n al significado. 

b) Método FÓ1ico 

. 19 
·Lo desarroll6 un pedagogo alemán: Valent(n Ickelsamer. 

quien crey6 simplificar el problema sugiriendo el empleo del scnido 

de la letra y no de su nombre, se necesitaba primeramente la aso-

ciaci6n del signo o letra con su correspondiente sonido; después, la 

combinaci.6n de varios sonidos para formar s(labas, y luego de varias 

sílabas para integrar palabras. Pero aislar y tratar de emitir el 

19 
I BID , pag • i 2 i 
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sonido de las letras correspondientes a las consonantes es a veces. 

imposible y casi siempre risible, por lo cual este método fue muy 

criticado. 

Este método incluye las siguientes variantes: 

Método Onol!latopéyico, . Ideográfico y Fonímico. 

Onomatopéyico: Asocia el sonido de una letra con la imi

taci6n que puede hacerse del que emiten o producen animales o co-

sas. 

Ideográfico: Las letras se acompañan de dibujos que re

presentan un animal u objeto conocido cuyo nombre se inicia con el 

sonido de la letra de que se trate. 

Fonímico: Se vale de un dibujo que indica· la posici6n de 

los labios para pronunciar determinada letra. 

De estos métodos se han desprendido una serie de variantes 

para destacar la forma de la letra desde por ejemplo: las diferentes 

posturas del cuerpo humano formando letras, hasta colores para dis

tinguir las diferentes formas o bien plantillas con cada forma. 

e) Método silábico. 

Parti6 de la sencilla observaci6n de que una consonante s6-

lo se puede pronunciar cuando va articulada con una vocal, la inicia

ci6n de este método se debe a Jaqueline Pascal y a su hermano. 
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El procedimiento consiste primeramente en el conocimiento 

de las vocales, que se apoya en el uso de dibujos, inmediatamente 

los alumnos deben aprender-y dominar las combinaciones silábicas 

más fáciles y sucesivamente las demás hasta llegar a las más difí

ciles. En la etapa de formaci6n de palabras se utilizan dibujos yux

taponiendo las snabas iniciales de los respectivos nombres de perso

nas, animales o cosas representados. Después se pasa a oraciones, 

dentro de las cuales· varias palabras contienen las combinaciones f6ni

cas ya aprendidas. 

Este método represent6 un importante avance en eompara

ci6n con lo que se hacía anteriormente y aunque el auge lo tuvo en 

el siglo pasado, aún actualmente muchos maestros lo practican tanto 

con niños como con adultos, en algunos países de América Latina sub

sisten los llamados "silabarios". 

2.2 Métodos analíticos o globales. 

Los métodos analÍticos o globales son aquellos que desde 

el principio le dan una mayor importancia al significado de lo que 

se lee y adoptan como un todo unidades semárticas del idioma: pa

labras, frases, oraciones. Partiendo de esto llevan al alumno gra

dualmente al conocimiento del todo. 

Estos métodos tienen corn:> base, la percepci6n global, que 
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es la manera espontánea de percibir primero el conjunto, la unidad 

completa, y luego sus elementos o partes componentes. Según di

cha cualidad, es más fácil para el alumno partir, en el aprendiza-

je de la lectura, de una palabra o una oraci6n antes qt.e de una le

tra o sÍlaba. Además, es indudable que en cualquiera de dichas uni

dades linguísticas, el niño y el adulto pueden hallar significado, el 

cual según algunos autores, ayuda a la percepci6n. 

Las principales car-acter·ísticas de estos rnétodos son: 

a) Se basan en el conocimiento del alumno y toman en 

cuenta algunos principios psicol6gicos com8 la percep

ci6n del todo (Gestalt). 

b) Ponen énfasis en el signiñcado de los sím':>olos, con lo 

cual favorecen la percepci6n. 

e) Propician la formaci6n de lectores "de ideas" o lec

tores funcionales . 

Los métodos analíticos o globales incluyen los que a conti

nuaci6n se describen: 

a) Método.de palabras. 

Antecedentes: 20 Guardo Klapper afirm6 que en la lectura, 

la idea es lo esencial antes que el puro conocimiento del símbolo, di6 

20 IBID • pag • 12 1 . 
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comienzo todo un movimiento renovador de la didáctica· de la lectu-

ra; sobre esta base apareci6 el método de la palabra creado por el 

maestro alemán M. O. Kramer. Este método parte del conocimiento 

de un determinado número de palabras cuidadosamente seleccionadas 

para de ellas descender, en forma gradual, a sus elementos constituti

vos: la sílaba y la letra. Algunos de los continuadores de Kramer 

en Alemania y Francia, introdujeron modificaciones al método origi

nal, sobre todo en lo que respecta al número de palabras. Una ca

racter(stica de este método es lo que se refiere a la enseñanza "si

multánea" de la lectura y la escritura, basado en el argumento, su

perado ya, de que ambas, escritura y lectura tienen tran estrecha 

relaci6n que no se les puede considerar separadamente. 

Este método fue aplicado en América Latina por Rebsamen 

y ha tenido diferentes nombres, ya el originalmente dado por sus di

fusores o ya por la forma de calificar a la unidad semántica que. 

emplea. En algunos países se conoce como método de "palabras nor

males", en otros países como "método de palabras tipo" y en otros 

como el "metodo de palabras generadoras", pero en todo caso es ese 

elemento idiomático, asociado generalmente a un dibujo aislado (que 

es precisamente lo que se le ha criticado más, y con raz6n), del que 

parte y el que le sirve de apoyo. 

El uso de este método se difundi6 rápidamente y en actua

lidad es uno de los más conocidos sobre todo entre los que procuran 
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desarrollar la lectura comprensiva. 

b) Método de frases y oraciones 

Si bien la palabra por sí sola en la rrayor(a de los casos 

posee un significado, es sabido que la verdadera unidad de pensamien-

to constituye la oraci6n; por lo tanto, para varios autores ésta debe 

ser la unidad 1 ingl'..l(stica más apropiada para iniciar la enseñanza de 

la lectura, sobre todo tomando en cuenta la percepci6n global. 

Las consideraciones anteriores llevaron a la creaci6n de 1 

método de oraciones que se desenvolvi6 rápidamente en Europa y en 

los Estados Unidos desde fines del siglo pasado, el cual tiene ante-

ceden tes muy remotos con Jacotot quien, en e 1 siglo XVIII, invent6 

un método analítico puro pero que no evolucion6 ni se difundi6. 

El movimiento más caracterizado en torno al método de 

lectura global por oraciones se remonta a 1906 con la publicaci6n 

que al respecto hicieron el Dr. Ovidio Decroly y la Srita. Degand, en 

21 
Bélgica; pero fue en los Estados Unidos donde más adeptos conquist6 

Dicho método parte de la oraci6n completa, la cual gene-

ralmente se relaciona con alguna experiencia común de la vida diaria 

del alumno, para que tenga un maljor significado para él. Al presen

tar la oraci6n se requiere de una ilustraci6n que ayuda a percibir 

21 
IBID, pag. 124 
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la idea presentada por escrito; una vez que comprende la idea com-

pleta presentada en la oración, se hace un análisis para identificar 

y reconocer las palabras que la forman, y por último, éstas se 

descomponen para reconocer las sÍlabas. 

Con este método se trata de que el alumno no sólo aprenda 

a pronunciar las palabras, sino a comprender e interpretar las jedeas 

que ellas representan. 

e) Método Psicosocial de Paulo Freire 

Este método está estructurado especialmente pensando en 

la poblaci.6n adulta de analfabetas. 

El interés de Frei.re por la educación de adultos se re-

monta a 1947, ya que para Brasil en esa época ello ccnstitufa una 

tarea urgente. 

Dicho autor comenzó sus trabajos en el Nordeste, entre 

los analfabetos, pero sus conocimientos de formas y métodos tradi-

ci.onales de alfabetizaci6n bien pronto le parecieron insuficientes, so-

bre todo porque se prestaban a la manipulación del educando, en vez 

22 
de hacer de él un hombre realmente libre Esto fue inicialmente 

lo que impulsó a ir conformando un método a lo largo de sus ricas 

experiencias . 

22 
Freire Paulo: "La educación como práctica de la libertad" pag ~ 1 O 
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Freire fue profesor de histor'ia y fi.losof(a en la Universi-

dad de Recife hasta 1964; él, junto con sus colaboradores, trabajaron 

por hacer algo más que un método de alfabetizaci6n, es decir, un 

sistema de educaci6n para adultos dentro del cual se enmarcan muchas 

ideas que correspondieran al concepto que actualmente se tiene de la 

alfabetízaci6n funcional. 

Aun cuando la aplicación de este sistema, a punto de ser 

puesto en marcha dentro de un plan de alcance nacional, fue coartado, 

hall6 acogida en Chile posteriormente. 

El método Freire reúne una serie de caracter(sticas que 

visiblemente chocan con muchas de las prácticas y medios tradiciona-

les de la alfabetizact6n, pero cuyos fundamentos aparecen firmes y 

acertados ante los nuevos requierimientos y frente a nuevos criterios 

que se manejan con respecto a la formaci6n integral del adulto anal-

fabeto, concebida como un proceso que debe arrancar de la realidad 

socioecon6mica y cultural en que éste vive y sobre la cual se espera 

que actúe con sentido cr(tico y renovador. 

Aspectos caracter(sticos del método Freire 

Los aspectos más caracter(sticos y sobresalientes del mé-

23 
todo Freire los resumi.6 Luis Soria como sigue: 

23 

Luis Eduardo Soria, en "Alfabetizaci6n Funcional de ..• " ob.ci.t. 
p. 131 • 

70 



- El método Freire a partir de la idea de que el hombre iletrado 

también hace cultura, intenta desenvolver en él todas sus potencia

lidades y cambiar su mentalidad, de modo que sea capaz de perci

bir sus propios valores. 

- Considerar el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura con 

naturalidad como parte de un cambio general en su manera de en

tender el mundo y sobre todo, de influir en él, es decir~ destaca la 

labor del hombre como ser que transforma la naturaleza y la reali-

dad. 

El punto de partida de esta formaci6n es la base motivadora, desti

nada a lograr que el grupo tome conciencia de su situaci6n, de sus 

posibilidades y de su responsabilidad de capacitarse para participar 

activa y eficientemente en la vida de su comunidad y de su país. 

- En el proceso de formaci6n del grupo y de sus integrantes se acentúa 

el desarrollo de una "conciencia crítica" a través del diálogo, el 

debate y la discusi6n frecuentes, que parten de situaciones y pro

blemas reales, de orden tanto social y econ6mico, como cultural y 

polÍtico. 

- El tradicional "centro de alfabetizaci6n" pasa a constituírse en lo 

que se denomina "círculo de cultura", una especie de equipo de per

sonas interesadas en una tarea de aprendizaje y educaci6n común 

del cual cada participante es sujeto conciente y activo de su propia 

formaci6n y de la de los demás. 
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- El material didáctico se elabora en forma diversificada, con los 

elementos, temas y contenidos propios del complejo cultural del 

grupo, de sus problemas y necesidades y con su directa y perma

nente contribuci6n. 

En la enseñanza inicial de la lectura y la escritura no se utiliza 

lo que ha sido instrumento clásico de la alfabetizaci6n, la cartilla, 

sino series de carteles y preferentemente "transparencias", distin

tas segLin la realidad que viven los grupos con los cuales se tra

baja. 

La enseñanza de la lectura se realiza mediante una estructuraci6n 

especial del conocido "méta:lo de la palabra", sobre la base de un 

conjunto de vocablos que se selecciona del propio lenguaje de la 

gente, en la etapa preparatoria, y que tienen para ellos un signifi

cado que los motiva a discutir. 

El alfabetizador de tipo académico es reemplazado por un "coordi

nador", persona que se considera y actúa como un miembro más 

del grupo, naturalmente dotado de capacidad y preparaci6n necesa

ria para dirigir al grupo, orientarlo y adyudarlo a desarrollar el 

pr"oceso educativo en el que todos deben participar activamente. 

El método tiene dos objetivos principalmente; lograr que 

los adultos analfabetos aprendan rápidamente a leer y escribir, pero 

que lo hagan dentro de una experiencia rica y creativa y que les sirva 

como herramienta para pensar, comprender y actuar mejor. 
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Concientizar y hacer a estos analfabetos superar su condici6n de 

minusvalía, elevarlos a la condici6n de hombres y mujeres plena

mente conscientes del alto valor que tienen como seres humanos. 

Esto resume lo principal del prop6sito del método, pero 

dentro de una perspectiva más ·amplia se tiende a facilitar el acdeso 

de los grupos alfabetizados a todos los niveles educativos y a propi

ciar una participaci6n popular emergente, amplia, consciente y crfti-

ca. 

En la fase correspondiente a lo que podr(a llamarse educa

ci6n básica de los adultos, el sistema comprende una serie de etapas 

que tienen que_·ver con el estudio de la realidad en donde se va a 

operar, la elaboraci6n de los materiales necesarios, la motivaci6n de 

los analfabetos y la realizaci6n del proceso educativo. 

Se principia con •un estudio no muy profUndo de la comu

nidad respectiva, destinado por una parte a reunir informaci6n sobre 

las condiciones de vida, los problemas y necesidades, los recuras 

con que se cuenta, el modo de pensar y las aspiraciones de la gente. 

Para obtener estos datos los coordinadores real izan entre

vistas de manera informal pero muy cuidadosa, a grupos representa

tivos de adultos por alfabetizar, registran los asuntos de mayor sig

nificaci6n social y captan, del lenguaje con que se comunican las per

sonas del lugar, las expresiones más generalizadas a fin de usarlas 

en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. 
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Por otro lado, dicha etapa de contacto y sensibilidad pre

via constituye una acci6n estimuladora para la comunidad íntegra, 

pues a través de reuniones y entrevistas, se comienza a discutir 

sobre el programa educativo de la comunidad y de la conveniencia de 

emprender tareas de alfabetizaci6n. 

Posteriormente viene la fase de elaboraci6n del material 

de enseñanza, momento en el cual tiene especial importancia la se

lecci6n de las "palabras generadoras", esta selecci6n se toma del 

conjunto de frases y oraciones recogidas, y obedece básicamente a 

los siguientes criterios: 

a) que se cubran todas las dificultades fonéticas de la 

lengua; 

b) que sean no s61o comunes a la poblaci6n sino verdade

ramente significativas dentro de su contexto cultural; 

e) que tengan dimensiones sociales expresas o explotables, 

así como alguna carga emotiva, es decir, de gran interés o signifi

cado. 

También los coordinadores de los círculos de estudio se 

encargan de la elaboraci6n de los dibujos de escenas que sirven para 

estimular los debates iniciales en relaci6n al concepto de "cultura" 

como para la presentaci6n de las palabras· generadoras. 

La etapa siguiente corresponde al trabajo inicial con el 

grupo y consiste principalmente en la motivaci6n, no s61o con respecto 
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al aprendizaje de la lectura y la escritura sino a la formaci6n inte

gral del analfabeto. Aqu( se pretende lograr un esfuerzo de reflexi.6n 

y cr(tica de los participantes en torno a variados aspectos y proble

mas que tienen que ver con el hombre, la cultura y el trabajo. 

Todas estas constituyen, como se mencion6 anteriormente, 

una organizada sucesi6n de actividades tendientes a "concientizar" al 

grupo, las cuales se gu(an por la observaci6n, descripci6n y análisis 

de las láminas o diapositivas correspondientes a una amplia discusi.6n 

sobre las situaciones presentadas; también se propicia, por un lado, 

la cohesi6n del grupo, y por el otro, cambios positivos de actitud 

en los participantes, que se manifiestan tanto en el trabajo formal 

como en su conducta general. 

Método Ecléctico 

Estos métodos son los que utilizan principios, o bien, 

recursos correspondientes a varios métodos y los integran dentro de 

una estructura convenientemente articulada de rra nera que combinan 

adecuadamente el análisis y la s(ntesis. 

Aun cuando no existe un método sintético puro, ni. anaHti.co 

puro (debido a que en la práctica se usan casi siempre recursos de 

diferentes métodos) los eclécticos establecen con toda claridad c6mo 

y en qué momento el proceso de la enseñanza ha de emplear tal q cual 

procedimiento. Desde este punto de vista, el método co111puesto de 
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Gates se puede considerar como un ejemplo de esta clase. 

Pero la elaboraci6n de una estructura didáctica de carác-

ter ecléctico debe estar a cargo de profesionales capaces ya que, de 

" 
lo contrario, se llegaría a la improvisaci6n o a una desordenada 

superposici6n de elementos, lo cual podría ser contraproducente_ para 

la enseñanza, es decir, es indispensable que el maestro conozca muy 

bien el método que se propone utilizar, que comprenda los fundamen-

tos y los principios en que se basa, para poderlo adaptar a las ne-

cesidades del grupo con el cual trabaja. 

a) Método compuesto 

El método se centra en el interés del alumno por el 

aprendizaje de la lectura y fue estructurado por Arthur Gates un no-

table psic6logo y pedagogo norteamericano, el cual decidi6, que a 

cambio de emplear cuentos imaginarios, podía usar "cuentos reales", 

es decir, relatos o hostorias tomadas de la experiencia y vida día-

ría de los niños: sus juegos, ·entretenimientos y actividades sencillas 

con personas, animales y objetos conocidos, todos cuidadosamente or-

ganizados y presentados en una serie graduada. de pequeños libros 

muy bien ilustrados. 

De esta manera, Gates cre6 su llamado método Compuesto 

de Historias, el cual reúne, en su estructura, una acertada selecci6n 

de los recursos de varios métodos a la vez, y presta atenci6n tanto 
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a los procesos de comprensi.6n, como a los de reconocimiento y 

análisis de la palabra. La historia, regularmente breve, es pre

sentada en pocas páginas de la cartilla, de tal manera que el alum!'lo 

pueda sentirse fácilmente transportado; ésta pasa a ser la unidad 

lingUística de la que parte todo el proceso didáctico y la lectura de 

cada una de ellas debe pasar por cuatro importantes fases: prepara

ci6n; lectura en silencio; i.ntepretaci6n y repetici6n de la lectura; y, . 

aplicaci6n. 

Junto Cürl la cartilla, viene una guía que el maestro debe 

seguir cuidadosamente y que le indica c6mo hacer uso de las "claves 

de i.dentificaci6n de las palabras" mediante series de ejercicios. 

Este método ha sido hecho y estructurado pensando princi

palmente en· una poblaci6n infantil y por lo tanto, es con niños con 

quienes ha tenido sus principales aplicaciones. 

b) Método de Cuentos 

Este método sirvi6 de base al anterior y también fue 

diseñado básicamente para hiños. 

Aquí se trata de utilizar en la lectura un poderoso estímulo 

psi.col6gi.co: el interés espont'aneo que casi todos lo$ niños sienten 

por los cuentos. Este método si.gnific6 un avance en la uti.li.zaci.6n 

de las unidades significativas del lenguaje y fue diseñado por una 

maestra norteamericana llamada Margarita 'V\acklovvsky. 
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El procedimiento consiste en que la maestra debe contar 

el cuento a sus alumnos y éstos a su vez aprenderlo de memoria 

con la ayuda de canciones, dramatizaciones y juegos. Después, los 

niños deben repetir los hechos sobresalientes presentánsolos en un 

cartel o pizarrón y realizar una serie de ejercicios de análisis que 

llevan al reconocimiento sucesivo de oraciones, palabras y snabas. 

En algunos de los aspectos del método ya citado se em

plean varios de los procedimientos y recursos de los métodos ante

riormente descritos, incluso la fonética formal e informal. Este 

método ha sido criticado principalmente por el esfuerzo memort'sttco 

que requiere. 

Este capftulo se centra en la clasificación de los princi

pales y más importantes métodos de alfabetización que hay, a fin 

de presentar sus caractert'sticas más generales lo cual resulta ótil 

pues además de que permite ver como han evolucionado, también 

permite ver como está. considerado el método Psicosocial de P. 

Freire, para después profundizar en el análisis tanto de su contenido 

como de sus implicaciones psicopedagógicas. 

Fue necesario abordar en detalle: los diferentes métodos 

ya que de la elección del método adecuado dependerá en gran parte 

el resultado que se obtenga, tanto en calidad como en cuanto a 

técnica que logr·e captar la atención y motivaci6n del adulto analfa

beta. 
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En el siguiente caprtulo como se mencion6, se profundiza

rá en particular en el método Freire a fin de ver que tan adecuado 

puede resultar para lograr una alfabetizaci6n funcional. 
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CAPITULO I I I 

EL METODO FREIRE 

1. Antecedentes y Marco Te6rico del Método Freira 

El método de Freira se va conformando y surge precisa

mente como una necesidad, ya que Brasil se encontraba en esas mo

mentos en una fase de trah3 tci6n que prometía abrir las puertas ha

cta la democracia, es decir, que se lograría una partioipaoi6n pOpL!

lar plena en el procesa htst6rica (demacratizaci6n fundamental) hasta 

entonces no experimentada y na si.empré reclamada con energía sufi

ciente para hacerse valer, sino cama Freire mismo lo menciona, se 

respondía con un rechazo a esta opresí6n pero a la que finalmente 

terminaba sometiéndose. 

t::sta tendencia general tuvo di.mensiones tan importantes 

que se dejaron sentir principalmente eh las zonas urbanas e inci

píenternente eh las zonas rurales; en esos momentos las instituciones 

se dividían en reaccionarias y progresistas y este movimiento fue de 

tal intensidad, no obstante que se realizaba en térl'!'inos pacíficos, 

que al amenazar seriamente al régimen establecida al statu qua y, 

en pocas palabras, al poder retenido por una élite dominante, se pro

dujo una respuesta enérgica de la reacci.6n que coart6 el movimiento 

tendiente a la democratizaci6n; esta respuesta tuvo corno cónsecuenoia 
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el derrocamiento del gobierno de Goulart en 1964 justo poco antes de 

que se pudiera llevar a cabo la implementaci6n de 2, 000 círculos de 

¡ 

1 

estudio, para la aplicaci6n del método dentro de un plan· a nivel na-
1 

cional. 

Pero Frei.re en este sentido reconoce que un proceso his-

t6rico no se puede detener, que una acci6n de este tipo que va en 

contra de la libertad de la mayoría, se toma como experiencia, y de 

ninguna manera impide el progreso, tan solo lo retarda y a su vez le 

da más fuerza que se nutre de las nuevas contradicciones. 

El pa(s estaba en transici6n, como Freire mismo lo define 

partía de una sociedad "cerrada" que desde el principio estaba subor-

dinada, era explotada por ser una gran productora de materias pri-

mas y mantenía hacia el exterior una tremenda dependencia econ6mica. 

No fue sj.no pOsteriormente, cuando en el último cuarto del 

si.glo XIX, después de la Independencia del país, . que se prohibe la 

esclavitud y hay un importante auge industrial que crece y en la década 

de los 20's de este siglo recibe un mayor impulso que contribuye aún 

más a la transformaci6n de la estructura econ6mica y social, la cual 

no podía dejar de modificar la mentalidad de la poblaci6n, sobre todo 

urbana, que se refleja en toda la vida nacional y con influencia en su 

cultura y en aspectos desde científicos hasta art(stic'os donde, poco 

a poco, al haber una real identificaci6n con su realidad nacional se va 

descubriendo una nueva tncl i.nact6n: el estudio de la misma, corno una 
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necesidad de su conocimiento y junto con él una elevaci6n del nivel 

de conciencia. 

Algunos principios en los que se fundamenta el método. 

El concepto de sociedad cerrada y Sociedad abierta: 

Una sociedad "cerrada" para Freire es una socieda:::l que 

se caracteriza por la opresi6n, que i.mpi.de la expresi6n libre del 

hombre, limita su desarrollo y su poder creativo, sustituye al di.a::. 
. _¡-

logo por el respeto y la obe:li.encia y mantiene al hombre en una ac-
, .. 

titud pasiva, acrítica y sometida, es decir, lo deshumaniza al negarle 
~ ; :,-; . __ :. : 

sus cualidades más auténticas como ser humano. 

Esta sociedad "cerrada" exigía y mantenía hombres opri.-
. :, 

midos que no tenían posibilidades de elegir, de darse cuenta de sus 
. z ;· i .. -~- 1 

tareas concretas, y sobre todo al actuar, de darse cuenta de sus ne-
· .. · ... , 

cesidades concretas y realizarlas con un sentimiento de identtficetci6n 

con su cultura ·sino que, por el contrario, era el hombre masificado 

~l que se le imponían tareas con un fuerte dominio ideo16gico, exis-

tía y cobraba sentido su existencia en funci6n de otros: los que de él 

se servían. 

Por el contrario, una sociedad "abierta" es aquélla que 

permite el desarrollo de atributos que son exclusiva y plenamente 

impulsados por el hombre y que son: 

La pluralidad: es decir, que para el hombre toda la 
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realidad, la respuesta a la vida, es un reto al cual él responde de

cidiendo dentro de una pluralidad de posibilidades que s6lo él tiene, 

en ellas él elige, se organiza, actúa, se prueba, aprende, participa, 

se comunica, crea y sobre todo transforma, lo contrario del animal, 

el cual responde de una manera refleja y con una variedad limitada. 

- La trascendencia: ya que el hombre, a diferencia del 

animal, es el único que deja huella en el tiempo, que es capaz de 

. heredar y aprovechar esa rica herencia cultural y material, que es 

capaz de asimilarla para a .su vez crear y poder heredar; lo que le 

permite tener una proyecci6n hacia el futuro, le permite también 

hacer y comprender su historia, ser· consciente de su papel y asumirlo 

con responsabilidad. 

- La conciencia porque el individuo se da cuenta de sus 

actos y (aunque. no todas las personas tienen igual nivel de conciencia 

el hombre sobre todo, también se da cuenta de su temporalidad, de 

su finitud, de que desde donde él empiece todo está por superarse; 

esto, a diferencia del animal que vive en y para el presente. 

- La capacidad reflexiva: que se ,basa en que puede medi

tar, criticar, analizar, es decir, tiene captaci6n de los datos y obje

tos de la realidad, de los lazos que unen un dato con otro, se im

pregna de un sentido de consecuencia y lo manifiesta, lo comparte. 

Sin embargo, no todo hombre puede vivir plenamente y 

eso es precisamente lo que se ti""'ata de cambiar una sociedad que 
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. "cierra" o dificulta la humanizaci6n, por una que 1a impulse, que no 

desperdicie el precioso material humano. 

El homore dentro de sus circunstancias tiene la posibilidad 

de "adaptarse" o de "integrarse", la diferencia entre una y otra cosa, 

es más que nada cualitativa: un hombre adaptado es aq..¡él que se so

mete, que sufre la opresi6n sin comprometerse a cambiarla, que se 

''domestica", que no tiene esperanza en el porvenir; se ajusta, se 

11 masifica 11 , lo cual significa que se desarraiga y esto surge cuando 

se le limita su libertad. En tanto que una integract6n implica que el 

hombre se perfecciona en la medida que su conciencia se torna crí

tica, y ello resulta de estar no s6lo en la realidad, sino con ella. 

El hombre que se integra, se va dinamizando con la realidad, no per

mite la inmovilidad de la sociedad ni de la cultura. 

Lo anterior señala la permanente necesidq.d de una actitud 

oríttca~ que es el único medio por el cual el hombre realizará su vo

caci6n natural de integrarse, superando su actitud de simple ajuste o 

acomodamiento. 

Esta actitud permanentemente crítica permitirá que el 

homt:>re esté atento a las nuevas necesidades que surgen y que también 

se dé cuenta del momento en que las tareas realizadas deben ser 

superadas. "Una época hist6rica representa así una serie de valores, 

de aspiraciones, de deseos, de búsqueda de su plenitud1124
• 

124 Freire: rrLa Educaci6n coma Práctica de la Libertad". pag. S4 
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Existe un contraste entre la adaptaci6n del hombre y su i.nte-

graci6n. El hombre adaptado en ocasiones es el hombre "objeto" por 

definici6n, es al que se le impone lo que debe hacer, al que se le dice 

c6mo lo haga, y mientras que, el hombre integrado es el hombre 

"sujeto'.', el que actúa con los atributos antes mencionados. 

El individuo sujeto en la medida en que es crfti.co y capta 

sus contradicciones; en la medida en que si. no puede detener ni. anth 

cipar la historia puede y debe, como sujeto con otros sujetos en la 

medida en que conoce, ayudar y acelerar las transformaciones. 

Realmente en las sociedades alienadas, cerradas (ccndi-

ci6n de donde se partía en el proceso brasileña), las generaciones 

oscilan entre el optimismo ingenuo y la desesperaci6n, los individuos 

son incapaces de crear proyectos aut6nomos de vida y se caracterizan 

por buscar transplantes inadecuados como soluci6n para los _problemas 
. . 

de su contexto, tornándose así ut6pi.camente idealistas, para ser 

después pesimistas; el·. fracaso de sus empresas basado en su poca 

organi.zaci.6n, confunde y conserva a las éli.tes en una posici6n ingenua 

frente a los problemas. 

El curso de estas sociedades alienadas s6lo cambia cuando 

suceden nuevos acontecimientos que exigen una comprensi.6n mayor de 

sf mismas, de rescatar lo que les es prq:,.io, formándose as( un nue-

vo clima cultural. 

Para cada fase,. el hombre ha manifestado diferentes grados 
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de conciencia: para los brasileños inicial era de ''intransitivi.dac! 

de la conciencia''~ característica de la inmersi6n y marginalidad en 

la que se encontraban; de ahf se pas6 a la "transiti.vidad ingenl.la". 

Una comunidad básicamente intransitiva en su conciencia 

como lo era la sociedad "cerrada brasilefa'', se caracteri;¡¡:aba por la 

casi total centralizaci.6n de los intereses del hombre en torno a for

mas vegetativas de vida (aspectos biol6gicos), que persisten aún en 

las zonas más a.trasadas del Bt""asil; es a veces un tipo de conciencia 

mágica, ingenua. Ahora bien, no se intenta decir que el hombl"'e que 

así se encuentra es diferente de los demás ni que está encerrado por 

l..ln tien¡po y un espacio, sin alternativa, sino que, lo que se quiere 

decir es que tiene una 1imitaci6n en su esfera de comprensi6n, y 

por lo tanto, tiene una falta de compromiso con la existencia, el 

c:Hscemimiento se le dificulta y confunde los objetos del existir; es 

mágico por no captar la auténtica cal.lsal idad. 

En la medida en que amplía su comprenst6n y su oa.pacidad 

de captaci6n y de respuesta a la realidad aumenta su poder de diálogo, 

no s6lo con otros hombres, sino con el mundo, el individl..lo se "tran

sitiva", es decir, sus intereses y preocupaciones se propagan a otras 

esferas no s6lo permanecen en la vital; ésta dinámica es la que lo hace 

ser hist6rico, ya que al hacerse más conciente necesita adquirir com

promisos. 

La conciencia transitiva, es inicialmente ingenua porque se 
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caracteriza por la simplicidad en la interpretaci6n de los problemas, 

por la subestimaci6n del hombre común, por una inclinaci6n al grega

rismo, por la fragilidad en la argumentaci6n e impermeabilidad, por 

la investigaci6n profunda, por un fuerte tenor emocional en donde el 

diálogo se distorsiona. 

Por otro lado, la transitividad crítica a que se llegaría con 

una educaci6n dialogal y activa, se caracteriza por la profundidad en 

la interpretaci6n de los problemas, por la transformaci6n de explica

ciones mágicas y superficiales en causales, por tratar de contrastar 

los descubrimientos con la realidad y estar dispuestos a revisarlos 

siempre, por esforzarse en evitar deformaciones, por la práctica del 

diálogo y no la polémica. 

El paso de la conciencia preponderantemente ingenua, a 

la preponderantemente transitivo ingenua es paralelo a la transforma

ci6n de las pautas econ6micas de la sociedad brasileña. Lo que es 

importante mencionar, es que el paso de la conciencia dominante

mente transitivo ingenua a la dominantemente transitivo crítica, 

no. se daría automáticamente sino s6lo por efecto del trabajo educativo 

crítico que esté alerta de no caer en la m asificaci6n, ya que como se 

menciona anteriormente, lo que caracteriza el comportamiento com

prometido verdaderamente es la capacidad de elegir. 

Es importante considerar que la conciencia transitivo inge

nua tanto puede evolucionar hacia la transitivo crítica (que es una ca-
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racterística de las mentalidades más legítimamente democráticas), 

como puede suceder que se distorsione hacia esa forma deshumaniza

da, rebajada ostensiblemente característica de la mastficact6n. 

"Freire menciona que este paso absolutamente necesario 

para la humanizaci6n del hombre brasileña, no podía hacerse nt por 

engaño, ni por miedo, ni por la fuerza sino con una educaci6n que por 

ser educaci6n debía ser valiente, ofrecer al pueblo la reflexi6n sobre 

sf mismo, su tiempo, su responsabilidad, su papel en la nueva cul

tura de la época de transici6n. Una educaci6n que le facilitara la 

reflexi6n sobre su propio poder de reflexionar y que tuviera su ins

trumentaci6n en el desarrollo de ese poder, en la expHcaci6n de sus 

25 
potencialidades, de la cual nacería su capacidad de opci6n" 

Concluyendo podemos decir que: 

Un tema de educaci6n en tanto factor de cambio social 

debe, por lo tanto, partir de reconocer el movimiento dialéctico que 

liga causalmente la estructura social y a la conciencia humana, la 

cual presenta al menos tres momentos: 

- una determinaci6n que va desde la estructura social 

hasta la conciencia humana. 

- una acci6n intersubjetiva que parte de la conciencia real 

o posible, que pretende el esclarecimiento de la misma como objetivo 

25 
Ob. cit. pág. 52 
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explícito de esa ocasi6n, y que constituye lo medular de la acci6n 

educativa. 

- una acci6n (o reacci6n) de la conciencia sobre la estruc

tura social destinada a operar su cambio. 

2 o Caracter(sticas del Método Psicopedag6gico de Paulo Freire. 

Como qued6 señalado anteriormente, el país brasileño se 

encontraba en una fase de transici6n y el método Freire fue una res

puesta a las necesidades que planteaban estas condiciones. 

Ahora bien, antes de iniciar la descripci6n del método en 

s(, trataré de dar algunos puntos resumidos de criterios que inicial

mente se tomaron en cuenta para su elaboraci6n. 

En el proceso brasileño de democratizaci6n se requer(a 

una educaci.6n que llevara al hombre a enfrentarse con su realidad, a 

· identificarse, y por tanto, a comprometerse con ella. Una educaci6n 

instrumental es capaz de lograr la inserci6n del hombre en su pro

blemática y puede lograr de él un ser cada vez más consciente y ra

cional, s6lo as( se logra evitar una educaci6n alienada que lo masi

fique, es decir, que anule sus potencialidades y su capacidad de 

discernir, y por tanto, que lo oprima. 

Lo que se requer(a en esta fase de transici6n, en pleno 

proceso de democratizaci6n fundamental, era una educaci6n q~.:~e fuese 

capaz de colaborar con el pueblo en la indispensable organizaci.6n 
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reflexiva de su pensamiento; una educaci6n que pusiera a su alcance 

medios con los cuales fuese capaz de superar su interpretación má

gica o ingenua de la realidad, por una predominantemente crítica. 

De acuerdo a lo anterior, el método se plantea como tarea 

fundamental la concienti.zaci6n del hombre, es decir, despertar su 

capacidad de reflexi6n y análisis para aplicarlo al conocimiento. de 

su realidad y cobrar conciencia de su papel hist6rico. Una educaci6n 

que no s6lo for"'jará un nivel de conciencia sino que lo elevará. 

La educaci6n planteada de esta manera, tendría necesaria .... 

mente que reflejarse en un cambio de actitud en donde, dejando atrás 

la pasividad, requeriría una mayor participaci6n del hombre para ga

nar su responsabilidad social y política, para tener una mayor inge

rencia sobre su propio destino. Se iría ayudando al hombre brasi

leño, en el clima de la cultura, a aprender democracia en la propia 

vivencia de la misma. 

Se trata de ejercer una educaci6n crítica, porque cuanto 

más crítico es un grupo humano, tanto más democrático y permeable 

es, y por el contrario, todo lo que lleva a la pasividad, al mero 

"conocimiento" memorizado, que no exige colaboraci6n o reelabora

ci.6n, s6lo conduce a un estado de sabiduría inauténtica. El solo 

hecho de conocer es enajanante; conocer verdaderamente es actuar. 

Conocemos el mundo para modificarlo. 

Se sentía la necesidad de una visi6n arm6nica entre dos 
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posiciones: una verdaderamente humanista, y otra que también era 

una necesidad: la tecnol6gica. En cuanto a lo anterior, se pueden 

mencionar dos esfuerzos importantes: el del Instituto Superior de 

Estudios Brasileños (ISEB) y el de la Universidad de. Brasilia, ambos 

frustrados por el golpe militar. El ISEB fue, por un momento, el 

despertar de la conciencia de los intelectuales, hecho prolongado en 

la Universidad de Brasilia ·que, huyendo a la importaci6n de modelos 

alienados, busca un saber auténtico, y por lo tanto, comprometido. 

Este tipo de educaci6n que se estaba cOilformando tenía 

como preocupaci6n no formar individuos verbosos y tecnicistas, sino 

individuos preocupados por insertarse· cada vez más en su realidad 

nacional, y contribuir a transformarla con base a una vercladerá com-

prensi.6n· del fen6meno. Su influencia y la del ISEB pueden ser com-

prendidas como resultado de la identificaci6n con el despertar de la 

conciencia nacional, que reconoce su importante tarea de transfor-

. " mac1.on. 

Para lograr los objetivos mencionados sé hacía necesario 

partir de un método activo capaz de hacer crítico al hombre a través 

del debate, y para ello debería tener las siguientes características 

elementales: 

a) Constituírse como un método activo, dialogal y crítico. 

b) Ser una modificaci6n del programa educacional. 

e) Usar técnicas tales como la reducci6n y codificaci6n. 
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La base para la ccncientizaci6n es la comunicaci6n pero 

en forma de diálogo que se puede expresar en el siguiente esquema: 

A+B y no en la expresión de A (26) 

I 
B 

que es 

la del comunicado, donde A, necesariamente está en un nivel superior 

que B, es decir, representa el antidiálogo que se caracteriza por ser 

acrítico o 

26 
Freire, op. cit. pág. 104 
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3. Fase de iniciaci6n 

3.1 El concepto de Cultura 

Ahora bien, si. se plantea una educaci6n dialogal, es 

obvio suponer que quienes intervienen en el diálogo lo hacen sobre 

un contenido en concreto, y Freire consider6 que se requería de 

algo importante para ayudar al analfabeto, antes de iniciar su alfa

betizaci6n, a superar su comprensi6n ingenua y a sustituírla por la 

crftica; y ese algo Freire lo encontr6 al discutir con el analfabeto el 

concepto_ de cultura, es decir, lo importante inicialmente era que 

el analfabeto pudiera distinguir entre dos mundos diferentes: el de 

la naturaleza y el de la cultura. 

Se entenderfa la cultura desde un punto de vista antro~ 

pol6gico corno la adquisi.ci.6n sistemática de la experiencia humana. 

De lo anterior se desprenderfa el papel activo del hombre en y con 

su realidad, la cultura corno el aporte que el hombre hace al mun

do, como el resultado de su trabajo, de su esfuerzo creador y re

creador. 

A partir de ah(, el analfabeta comenzarfa a cambiar de 

actitud; se descubriría crfticamente como hacedor de este mundo 

cultural; descrubriría que cultura es toda creaci6n humana, tanto la 

labor de un artesano como la obra de un escritor. 

93 



3. 2 Re laci6n educando-educador 

Dentro de esta concepci6n de educaci6n se 11ecesitaba 

sustituir el esquema tradicional de la educaci6n discursiva, de la 

palabra hueca, si.n praxis, donde el maestro convencionalmente era 

una autoridad que depositaba los conocimientos en su alumno al cual 

hacfa objeto de su labor requiriendo de éste, un proceso de memo

rizaci6n más que de asimilaci6n. Y esto debía sustituirse por una 

educaci6n dialogal donde el maestro deja de ser una autoridad y se 

convierte en un miembro del grupo, el cual se encarga de guiar el 

proceso, de coordinar la dinámica del grupo pero que también vive 

esta experiencia como un proceso donde él aprende y se enriquece a 

su vez; por tanto, no está sobre el educando sino con él, y al mis

mo tiempo, éste no es un miembro pasivo qL.¡e "recibe" los conocí

m ientos, sino un participante activo y crítico, 

De esta manera, el aprendizaje de la escritura y la lec

tura son, pat·"a el analfabeto, herramientas que le permiten el acceso 

que lo introducen en el mundo de la comunicaci6n escrita. En su

ma, el hombre se ve en el mundo y con el mundo, como sujeto y 

no meramente como objeto. 

El círculo de cultura 

El círculo de cultura, como se denomina a los grupos de 

estudio se constituye como escuela de sodabilizaci6n, de diálogo, 
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sobre un tema de interés, de reflexi6n común, de libertad de pala

bra; dentro de un grupo con un objetivo común: el de compromiso 

con la realidad objetiva, de investigaci6n ,. de creatividad y de liber

tad. Estos círculos de cultura pueden estar integrados por 20 par

ticipantes y un coordinador. 

Se parte del debate para iniciar el trabajo en los círcu

los, tanto para aclarar situaciones (conocimiento de una realidad o 

un reto), como para decidir una acci6n (respuesta común al reto). 

Para introducir el concepto de cultura tanto gnoseol6gica-

mente, como antropol6gicamente, se plantean dos situaciones exis

tenciales en dibujos o en imágenes, a través de transparencias que 

sirven como estímulo al grupo al planterarle el desafío de compren

der su significado por medio de la "descodificación", es decir, discu

tir acerca del tema que suguiere la imagen. La labor del coordina

dor de aquí en adelante es de preguntar, nunca de afirmar; es decir, 

es un moderador del debate. 

Una vez reconocidos, después de la primera situaci6n, los 

dos mundos el de la naturaleza y el de la cultura, y sobre todo, el 

papel del hombre en esos dos mundos, se suceden otras situaciones 

que procuran aclarar y ampliar aún más la comprensibn del dominio 

cultural. 

La conclusi6n de los debates parte de la dimensi6n de la 

cultura como adquisici6n sistemática de la experiencia humana. Esta 
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adquisici6n en una cultura letrada se hace, ya no s61o por v(a oral, 

como en las culturas iletradas, donde no existen signos gráficos, 

sino a través de la palabra escrita, lo que la hace más permanente 

y más exacta. De este punto, se pasa al debate de la democracia 

de la cultura, con que se abren las puertas para iniciar la alfabeti-

. " zac1.on. 

El hombre se relaciona, así', con su mundo, reducido a 

una fotogr-afía o a una pintura; se establece una relaoi6n de sujeto a 

objeto, de donde resulta el conocimiento, y que se expresa por me ... 

dio del lenguaje. Cuando este hombre conozca el lenguaje escrito, 

estará en condiciones de poder entender lo que lea y escribir lo que 

piensa. · 

La i.ni.ciaci6n que le permite al grupo adentrarse en su 

realidad, la puede realizar, independientemente de que esté o no 

alfabetizado, ya que todo hombre sabe algo, no se dá la ignorancia 

en absoluto, además, por nat:uraleza, cuenta con las capacidades 

necesarias para desarrollarlas y ampliar su comprensi6n. 

Si al sujeto se le presenta algo de su problemática per-

sonal, probablemente aún no capte la si.tuaci6n problemática en esta-

do puro, pero en la medida en que con el diálogo aprenda los nexos 

causales, la comprensi6n se hace más profunda, más y más cr(ti-

ca hasta llegar a la causalidad auténtica, lo que significa llegar a 

una concepci6n objetiva del mundo. 
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Freire inicia la apli.caci6n de su método partiendo de un 

principio básico: la búsqueda del ser en su aquí y ahora, en su cir-

cunstancia, en su experiencia hist6rica. A partir de este dato, el 

hombre problematizado de sí mismo descubre su humanizaci6n, 

actúa: 

Palabra Acci6n Praxis 
Reflexi6n 

El procedimiento consiste en presentar la situaci 6n codi-

ficada, después en observar y encontrar los elementos que la cons-

tituyen, y a partir de ahí, discutir sobre preguntas que se plantean 

como temas más amplios; y asf, hasta llegar a conclusiones de gru-

po, como resultado de una reflexi6n común que se logr6 con el 

aporte de todos sus participantes. 

3.3 Descripci6n de las 1 O situaciones que introd.lcen el Concepto 
de Cu 1 t1.1 ra 

Situaci6n 1: El hombre en el mundo y con el mundo. 
Naturaleza y Cultura. 

Descripci6n: transparencia o pintura donde aparece el 

hombre rodeado de la naturaleza. Procurar que estén presentes ele-

mentes: tierra, cielo, animales, plantas, agua, casa, algún instru-

mento familiar de agricultura, algo donde se puedan identificar o 

si ruar, que les sea fami.l iar, ej • pozo. 
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Preguntas: las preguntas iniciales deberán ser del tipo 

descriptivo: 6qué vemos aquí? 6quién hizo las cosas que vemos aquí?, 

etc., hasta ir llegando a preguntas más particulares como: 6c6mo 

hace e 1 hombre lo que aquí se ve?, 6cuándo lo hace, por qué y para 

qué? y después problematizando: 6qué ha creado y qué no ha creado 

el hombre? ¿c6mo surge la cultura y por qué? 

Contenido: el contenido de la discusi6n deberá esta enea-

minado, como se mencion6 anteriormente, a poder establecer la di.s-

tinci6n entre dos mundos: el de la naturaleza y el de la cultura. Para 

ellos se plantean preguntas similares en torno a los dos ca-1ceptos 

hasta llegar a relacionarlas con otros aspectos como: el de necesidad 

y trabajo. 

Las diferentes necesidades del hombre hacen que éste tome 

de la naturaleza los elementos que le ayuden a satisfacerlas. Pero 

esto no es algo pasivo, sino que en muchos casos se requiere del tra

bajo para obtener las satisfacciones y muchas veces el trabajador 

ca-1tribuye a enriquecer la cultura. 

El hombre hace el pozo porque tiene necesidad de agua y 

lo hace en la medida en que, relacionándose con su mundo, hace de 

él objeto de su conocimiento, sometiéndolo por el trabajo a un proceso 

de transformaci6n. Así, hace la casa, la ropa, sus instrumentos de 

trabajo. 
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' 

Situaci.6n 2: Diálogo por mediaci6n de la naturaleza. 

Frente a esta si.tuaci.6n, el grupo debe analizar la importa

ci.6n del diálogo, de la comunicaci.6n entre los hombres necesaria para 

el trabajo colectivo de la sociedad a través del cual el mundo se va 

transformando y humanizando por el hombre. 

Situaci.6n 3: Cazador iletrado. 

Se principia el debate diferenciando lo que es de la natu

raleza y lo que es de la cultura. 

Cultura es el arco y la flecha creados por el hombre; las 

· plumas del pájaro son de la naturaleza mientras están en el animal, 

pero son cultura una vez que el hombre mata al animal y las utiliza, 

transformáridolas. 

Cuando a las generaciones más j6venes, se les enseña el 

uso de instrumentos, y la tecnologfa de su fabricaci6n, el hombre hace 

educaci6n. Se discute c6mo se da la educaci.6n en una cultura iletra

da dende no se puede hablar propiamente de ·analfabetos, el grupo per

cibe entonces que ser analfabeto es perte~ecer a una cultura letrada y 

no dominar las técnicas de leer y escribir. 

Si.tuaci.6n 4: Cazador letrado (cultura letrada) 

Se identifica al cazador con un hombre de su cultura, aun 

ct..1ando pueda ser analfabeto. Se discute el avance tecnol6gi.co t""ept""e-
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sentado por la escopeta en comparaci6n con e 1 arco y la flecha. Se 

analiza la posibilidad que tiene el hombre por su espí~itu creador, 

por medio de su trabajo. Pero esta transformaci6n s6lo tiene sentido 
h, 

cuando contribuye a la humanizaci6n del hombre, en la medida que 

busca su liberaci6n. Se analizan las implicaciones de educaci6n y 

desarrollo. 

Situaci6n 5: El gato cazador. 

El objetivo de presentar las dos situaciones anteriores es 

poder mostrar una diferencia hist6rica entre los dos cazadores t(el de 

la cultura iletrada y el de la letrada), y señalar una diferencia onto-

l6gica entre ellos, y después ver la diferencia que existe con respecto 

al animal cazador, para hacer evidente que s6lo el hombre es capaz 

de crear, transformar y hacer cultura motivado por un mismo fin, 

cazar. 

Del debate de estas situaciones surge toda una riqueza de 

observaciones a prop6si.to del hombre y del animal, a prop6sito del 

poder creador, d.e la libertad de la inteligencia, dEl instinto, de la 

educaci6n del adiestramiento. 

Situaci6n 6: El hombre transforma la naturaleza y la materia con su 
trabajo. 

El análisis será sobre el trabajo y el objeto del mismo, 
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sobre el carácter creador del hombr·e en él. 

Situaci6n · 7: Jarr6n ·producto del trabajo del hombre sobre la mate
prima de la naturaleza. 

Se puede fortalecer la discusi6n estética de la obra crea-

da. 

Situaci6n 8: Poesía. 

Se lee la poesía y se procura que todos la reconozcan. 

Su autor es un hombre sencillo del pueblo; se discute si es o no 

cultura. Se llega a reconocer que es cultura tanto como la obra de 

arte, pero es esencialmente diferente de ésta, ya que responde a 

necesidades diferentes y tienen un material de elaboraci6n también 

diferente. Después, se discuten varios aspectos de la creaci6n artfs-

tica popular y erudita, en diferentes áreas. 

Situaci6n 9: Pautas de comportamiento. 

En esta situaci6n se analizan las pautas de comportamiento 

como manifestaci6n de cultura para, enseguida, discutir la resisten-

cia al cambio. Se pueden discutir por ejemplo las tradiciones cul-

turales de dos regiones diferentes. Se discute c6mo las costumbres 

en un principio respondieron a necesidades específicas; por ejemplo 

el tipo de vistido; y, aunque a veces esas necesidades específicas 

han cambiado, la tradici.6n s~ mªntiene, 
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Si.tuaci6n 10: Círculo de cultura funcionando, síntesis de las dis
cusiones anteriores. 

El grupo se siente identificado con la situaci6n represen-

tada. Se debate la cultura como adquisici6n sistemática de conocí-

miento y también de democratizaci6n; además, se analiza el funcio-:-

namiento de un círculo de cultura y de su sentido dinámico, la fuer-

za creadora del diálogo, la concientizaci6n. Esto se puede discutir 

en dos sesiones para después iniciar la alfabetizaci6n, es decir, 

iniciar el aprendizaje de la comunicac4.6n escrita partiendo del hecho 

de que hay muchas cosas importantes que comunicar; s6lo as( la alfa-

betizaci6n cobra sentido. 

La alfabetizaci6n, por lo tanto, con esta forma de apren-

dizaje es la consecuencia de una reflexi6n que. el hombre comienza a 

hacer sobre su propia capacidad de reflexionar, sobre su posici6n 

en el mundo, sobre el mundo mismo, sobre su trabajo, sobre su po-

der de transformar el mundo,· sobre el encuentro de las conciencias, 

enfrentándose a diferentes puntos de vista a diversas interpretaciones 

de la ·realidad; s6lo de esta manera puede ser válida la alfabetiza-

ci6n y se le da un verdadero sentido considerándola como una fuerza 

de transformaci6n y renovaci6n. En la medida en que el hombre 

analfabeto descubre la relatividad de su ignorancia y de su sabiduría, 

se libera uno de los mecanismos usados por las falsas él ites para 

manejarlo: el de su incapacidad. 
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4. Metodología 
(Elaboraci6n y acci6n práctica del Método Freire). 

Básicamente se puede hablar de cinco fases para organi-

zar el trabajo: 

Fase 1: Obtenci6n del universo vocabular de los grupos con los 
cuales se trabajará. 

El hombre, al saber y ser conciente de que su compren-

si6n es incompleta o imprecisa, busca conocer más. As( nace· la 

pregunta sobre un tema o un concepto y el hombre conoce más al 

discutirlo profundamente. La alfabetizaci6n pretende educar psicol6-

gicamente. Esta educaci6n se dará dentro de un universo significa-

tivo y completo de la persona, es decir, se tiene que partir del len-

guaje que ella maneja porque éste es el que está vinculado con su 

realidad; as(, es preciso que el coordinador se sensibilice con el 

mundo de los alfabetizandos y partir también del hecho de que el len-

guaje es la materia prima para la elaboraci6n del pensamiento. 

Este estudio se hace a través de encuentros informales 

con las personas del área por alfabetizar. El estudio consiste en 

investigar qué piensan; qué sienten; qué les preocupa. De estas con-

versaciones informales, se obtienen listas de palabras tema que se-

rán estudiadas y de ah( se seleccionarán las palabras generadoras 

con base en un primer criterio importante que será recolecci6n de 

vocablos típicos de la regi6n, o sea aquellos que tengan un mayor 
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sentido y contenido emocional y que estén 1 igados a su experiencia 

para pasar así a la segunda fase. 

Fase II: Selecci6n del universo vocabular estudiado. 

Esta selecci6n deberá estar realizada con base en los si-

guientes criterios: 

a) Riqueza fonética. 

b) Dificultades fonéticas de la lengua. Las palabras se-

leccionadas deben cubrir todas las dificultades fonéticas de la lengua, 

para lo cual, deben graduarse de acuerdo al grado de dificiltad de 

las mismas, que muchas veces, no s6lo corresponde al número de 

sñabas y a la forma de las letras, sino a la concordancia que existe 

entre el signo gráfico con el oral. 

Fase III: Creaci6n de situaciones existenciales t(pi.cas del grupo con 
el que se va a trabajar. 

Consiste en presentar situaciones problema codificadas 

que incluyen elementos que seré.n descodificados por el grupo, con la 

gu(a del coordinador, es decir, se trata de situaciones que desaf(an 

al grupo; el debate que $e hace en r·elaci6n a estas situaciones es 

similar al que anteriormente se llev6 a cabo para el término de cul-

tura. 

Se trata de sttuactones que se relacionan con problemas 
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locales que abren perspectivas para anal izar problemas regionales 

y nacionales. Una palabra generadora p,uede abarcar la totalidad de 

la situaci6n o bien referirse a uno de sus elementos. 

Fase IV: Consiste en la e laboraci6n de fichas que ayuden a los coor
dinadores en su trabajo. 

Fase V: Preparaci6n de fichas con la descomposici6n de las familias 
fonéticas que corresponden a los vocablos generadores. 
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5. Ejecución práctica del Método Freire. 

Ya habiendo seleccionado las palabras generadoras, con el 

criterio funcional y linguístico, se designan 17 palabras que se 

utilizan en la aplicación del métod0, y en ellas deben estar conteni

das todas las letras del alfabeto. 

Se codifican esas 17 palabras, es decir, se representan 

en situaciones a través de un dibujo o bien a través de una fotogra

fÍa. 

Hay que recordar que para la descodificación se deben uti

lizar solamente preguntas, jamas afirmaciones, Cuando hay una equi

vocación en la apreciación , para corregirla no se dará respuesta al 

grupo o a la persona, sino que se pregunta nuevamente hasta que se 

descubre el error. Es importante tratar de estimular la mayor par

ticipación y creatividad en el grupo, es decir, colocar al grupo en 

una posición en que sea conscientemente crítico de sus problemas, 

pero eminentemente creativo. 

5. 1 Pasos a seguir • 

A grandes rasgos, los pasos a seguir para iniciar la alfa

betización son: 

a) Presentar la situación o la representación gráfica de 

que se trate según la o las palabras generadoras. 
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b) Iniciar el debate en torno a sus implicaciones. El 

grupo tiene qLe agotar~ con la colaboraci6n del coordinador, el aná-

lisis (la descodificaci6n) de la situaci6n. Puesta una situaci6n exis-

tencial delante de un grupo, inicialmente su actitud es de quien des· 

cribe la situaci6n como simple observador, pero después comienza 

a analizar la situaci6n sustituyendo la pura descripci6n por la pro-

blemati.zaci6n de la situaci6n. En este momento, llega la crítica de 

la propia existencia, hay identificaci6n y, por tanto, interés y moti- . 

. / vac1on. 

e) Visualizaci6n de la palabra generadora; se trata solo 

de visualizarla, no de memorizarla. Después, se establece el víncu-

lo semántico entre ella y el objeto a que se refiere. 

d) En otro cartel se presenta la palabra sin el objeto nom-

brado. 

· e) Se presenta la misma palabra pero separada en. sfiabas 

que generalmente se denominan "trozos". Se van reconociendo cada 

uno de los trozos en la etapa del análisis. 

f) Se pasa a la visualizaci6n de las palabras fonímicas, 

en conjunto; a éstas se les denomina "fichas de descubrimiento" ya 

que a través de ellas, haciendo síntesis, el individuo descubre el me-

canism8 de la formaci6n de palabras, que se hace por combinaciones 

fonémicas. Apropiándose críticamente y no s6lo mecánicamente, el 
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individuo cOmienza a crear por sí mismo su sistema de signos grá-

ficos. Este procedimiento se repite. con cada una de las palabra9 

generadoras. 

Al día siguiente, se deja como tarea para la casa, 

que traiga tantas combinaciones de sflabas como sean- necesarias pa-

ra formar nuevos vocablos, no importa que muchos de éstos no sean 

términos, lo importante es el mecanismo aprendido. 

5.2 Desarrollo de un ·ejemplo. 

Codiñcaci6n de la palabra: casa. 

Objetivo de concientizaci6n: 

Reflexionar sobre: 

- La necesidad de una vivienda. 

- La necesidad de que ésta sea confortable. 

- La influencia de la vivienda en la vida y estabilidad 
del grupo familiar. 

La realidad habitacional de la localidad. 

- Las posibilidades y formas de adquirir una vivienda. 

- Los tipos de viviendas que existen según la localidad y 
los tipos de las mismas que han existido a través del 
tiempo. 

- Los problemas de urbanizaci6n de la poblaci6n y de 
las ciudades de hoy. 

La carencia de viviendas y el por qué de esta situaci6n. 
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Sugerencias para la qiscusi6n. 

- ¿Qué debe tener una casa para que sea confortable? 

- Una casa amplia, bien amueblada, limpia y con servicios, 
¿es atrayente para todos? 

¿Qué consecuencias puede tener una mala o buena vivienda 
para la situaci6n familiar? 

- ¿Tienen los mexicanos casas adecuadas para vivir? ¿sí o 
no? ¿por qué? 

¿Qué posibilidades de adquirir casa tienen la mayoría de 
las personas? 

¿son convenientes los sisterras de ahorro y préstamo que 
se ofrecen para adquirir casas? ¿casas populares, o coo
perativas de vivienda, en qué consisten? 

- Son diferentes las casas de campo a las de la ciudad? 
¿por qué? ¿de qué y c6mo son las casas de los lugares 
según el clima? 

Junto con el problema de la vivienda, c6mo anda el proble
ma de los servicios? (agua, luz, gas o combustible, dre
naje) ¿c6mo se resuelven esos problemas? ¿con qué dinero? 

Objetivos de lectura y escritura. 

Capacitar para leer palabras con los signos (o sonidos 
fuertes en sflaba simple directa . 

- Capacitar para leer las vocales. 

Materiales del coordinador. 

1 . Diapositiva o dibujo de la situaci6n sociol6gica codificada, 
que lleva la palabra casa impresa con letra minúscula. 
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2. Diapositiva o cuadro con la palabra casa con letra impre
sa minúscula: (casa) 

3. Diapositiva o cuadro con la palabra casa separada en sí
labas, con letra impresa minúscula: ca sa. 

4. Cuadro con la familia silábica de la e: ca co cu. 

5. Cuadro con la ficha de descubrimiento, con las letras 
impresas en letra minúscula. Esta ficha es la que permi
te descubrir el mecanismo de formaci6n de nuevos vocablos. 

ca co cu 
sa se si so su 

7. cuadro con las vocales con letra impresa minúscula: 
a e i o u 

Material para el participante. 

Una hoja de cuaderno . con la palabra generadora casa y el cua-

dro de descubrimiento con letra minúscula para cada participante. 

Procedimiento: 

Actividades del coordinador: 

1 . Presentar la codificaci6n de la palabra casa. Orientar al 

grupo a descodificar la situaci6n socio16gica. l-levar al 

grupo a determinar que la codificaci6n es la representa-

ci6n de· la palabra casa • 

2.. Presentar el cuadro de la palabra casa. l-levar al grupo 

a reconocer la palabra casa (visualizaci6n). Se pide ob-

servar y leer la palabra, es decir repetir la palabra al 
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mismo tiempo que se observa. 

\3. Pedir al grupo que pronuncie lentamente la palabra. 

Presentar la lámina con la palabra descompuesta en 

sílabas. 

Pedir al grupo que lea las sílabas de la palabra en or

den y en desorden. 

4. Llevar al grupo a observar la composi.ci.6n de la sílaba 

ca. 

5 . Hacer ver· que la grafía "e" puede unirse a otros signos 

y presentar la fami.li.a completa. 

6. Pedir al grupo que compare las sílabas que componen la 

fami.li.a. 

7 . Llevar al grupo a observar la composi.ci.6n de la sílaba sa. 

8 . Al i.gua l que con la letra" e'' hacer ver que también con la 

letra s se· pueden formar familias completas. 

9. Se presenta el cuadro de descubrimiento y se i.nvi.ta al 

grupo a observar y repetir al mismo tiempo .. 

10. Presentar el cuadro de las vocales y llevar el grupo a 

pronunciarlas. El grupo debe discutir la importancia de 

las vocales . 

11 • Se presenta el cuadro de descubrimiento, se permite que 

el grupo lo observe de 10 a 15 minutos yse pi.de que formen 

nuevas palabras (si. es necesario se guía la forrnaci6n de ellas). 
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Actividades del grupo. 

1 • Observar la codificaci6n. Descodificar la situación socio

lÓgica presentada. Observar la palabra en la codificación. 

2. Observar y visualizar la palabra. Reconocer la palabra. 

Leer la palabra en forma colectiva e individual. 

3. Pronunciar lentamente. Observar la palabra descompues

ta en snabas. Leer en orden y en desorden, la palabra 

separada en silabas en forma colectiva. 

4. Observar la oomposición de la sílaba ca. Observar y 

leer la familia silábica, co, cu, en forma colectiva e in

dividual. Comparar e inferir que las sílabas empiezan con 

la misma letra pero que terminan con diferente signo . 

Observar la composición de la snaba sa. Observar y 

leer la familia silábica sa se si so su en forma colectiva 

e individual, en orden y en desorden, de manera vertical 

y horizontal. 

5. Observar y pronunciar las vocales. Comentar la impor

tancia de las vocales en cuanto a que dan sonoridad a las 

snabas. 

6. Observar detenidamente el cuadro de descubrimiento (o fi

cha). Reconocer la palabra generadora. Reconocer for

mas nuevas de palabras y formar nuevafj. 
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Objetivos de la escritura. 

- Capacitar para escribir la palabra casa. 

Actividades del coordinador. 

1 • ·Escribir la P.alabra casa en el pizarr6n en forma impre

sa y manuscrita, con minúsculas una debajo de la otra. 

2. Escribir el cuadro de descubrimiento con letra manuscri

ta. Previamente se pide al grupo que se fije en los mo

vimientos que hace al escribir. 

3. Distribuir a cada participante una hoja con la palabra y 

el cuadro del descubrimiento manuscrito. Pedir al grupo 

que escriba la palabra y el cuadro en su cuaderno. c~r 

o de tarea en casa). Guiar al grupo para que trate de 

generar nuevas palabras y las escriba en los cuadernos. 

Actividades del grupo: 

1 • Observar las palabras escritas en el pizarr6n. Copiar 

las palabras escritas en el pizarr6n. Copiar la palabra 

manuscrita • 

2. Observar los movimientos de la mano hechos por el coor

dinador al escribir el cuadro de descubrimiento. 

3. Escribir la palabra y el cuadro de descubrimiento • Gene

rar nuevas palabras y escribirlas. Comentar oralr:nente. 
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Ejercicio 
. . ¡ 

Objettvos: 

-Capacitar para leer y escribir las palabras formadas con 

las snabas conocidas: ca, co, cu, sa, se, si~ so, su. 

- Comprender el vocs.bulfrio. 

Aotividacles del coordinador. 

1 • Recoger y seleccionar 1as palabras formadas por los pé~.r-

ticipantes, las escribe en el pi~arrón con letra imprese~.. 

Pide al grupo que observe y lea las palabras. 

2. Presentar el cuadro de descubrimiento. Pedir e~.l grupo 

que reconozca en él las snabas utili4:-~das en las nuevas 

palabras formadas por el grupo y que él y¡:;; escribió en 

el pizarrón. 

S. Escribir debajo de cada palabra impres¡:¡.~ la manuscrita 

correspondiente . Pedir a1 grwpo que pqpie en sus oue1.der-

r)os las palabras manuscritas. 

Revisar individualm·;mte el trabajo de ~os participantes, 

en cuanto a grafía, ligados, ortografía, etc. 

Actividades del grupo • 
¡ . . - . . 

1 • Observar y leer 1as palabras colectiva e incliviclualmente. 
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Si es posible comentar en la forma más concreta que se pueda, el 

significadode esas palabras. 

2. Observar y reconocer el cuadro de snabas utilizadas 

en las palabras escritas en el pizarr6n. Leer las pa

labras en forma colectiva e individual. 

3. Copiar las palabras. Corregir las palabras mal 

escritas. 

Una vez presentado el método utilizado por Freire revisa

remos la cartilla nacional de alfabettzaci6n utilizada en México en 

1972 para posteriormente establecer comparaciones entre ambos. 

Como se pudo observar el método ·- Freire es ml.t>f 

completo pues toma en cuenta las caracter(sticas del analfabeta 

pero no s6lo como persona adulta con una serie de necesidades, sino 

también en relaci6n a su situaci6n particular es decir le invita a 

reflexionar sobre su realidad lo cual representa transformar el hecho 

de aprender la lecto-escritura en un proceso crrtico de aprendizaje 

más amplio para estimular en el individuo su principal atributo 

como ser humano el de pensar, expresarse y transformar. 

También el método psi.cosoci.al de Freire como técnica 

pedag6gica resulta ml.t>f interesante pues .!¡:ie basa en un procedimien

to de identificaci6n l6gica de los componentes de la palabra y pos

t~riorrnent(:l de l¡;¡, orªo\6n qye permite ver resultados a eorto plazo 
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y qLe logra captar y mantener un gran interés del adulto, por apren

der, según se ha reportado por diversas experiencias que se han 

llevado a cabo, algunos de los cuales serán descritos más adelante. 
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6. LA CARTILLA DE ALFABETIZACION (SEP 1972) 

Descripci6n del contenido. 

El contenido de esta cartilla se divide en ochenta leccio-

nes. 

El· mt3todo en que se basa la cartilla es el silábico. 

Las primeras cinco lecciones incluyen el uso de las voca-

les y a partir de la sexta lecci6n se van introduciendo las consonantes 

de acuerdo a las dificultades fonéticas que representan, ya que se par-:-

te de las de menor a las de mayor dificultad, 

Las consonantes cuyo sonido es semejante al combinarse . 

con una vocat, se presentan juntas. Por ejemplo: tB-V R-RR G-J 
~ . ' ' ' 

etc). 

Junto con las lecciones se van intercalando ejercicios de 

revi.si6n cuya fi.nali.dad es evaluar si se han comprendido las lecciones 

precedentes, ya que es requisito para poder seguir ad~lante, el haber 

asimilado y reforzado el contenido dado hasta ese momento. 

En la lecci.6n 46 se da a conocer la última consonante 

que es la menos frecuente en nuestro lenguaje: la w. 

En la lecci.6n 47 se ve el uso de la diéricis para las 

sflabas g"ue, g'ui. 

En la lecci6n 48 se repasa el abecedario completo. 
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De la lecci6n 49 a la 67 se ven aquellas sflabas de 

tres letras, las cuales tienen como caracter(stica el que dos con 

sonantes se encuentren juntas, por ejemplo: (Tra, Pla, Bra, Gra, 

Fra, Ora, Tla, Bla, Gla, Fla, Cla, etc.) 

Al llegar a la lecci.6n 68 se supone que el alumno ya 

está en condiciones de poder comprender una carta sencilla. Tam-

bi ~n en esta lecci6n se dan ejercicios de dictado y de copia. 

En la lecct6n 69 se ve la lectura de letreros como por 

ejemplo: calles, comerCios, anuncios, aviso, etc. 

En las dos lecciones siguientes 71 y 72 se ven lecturas 

breves escritas exclusivamente en mayúsculas con temas como "el 

trabajo" o bien sobre personajes como Cuauhtémoc. 

De la lecci6n 78 a la 80 se· ven lecturas que básicamen-

te se relacionan con biografÍas de algunos pers::>najes de nuestra his-

toria o bien con temas c(vicos. En estas lecciones se incluyen tam 

bién ejercicios de copia y dictado. 

Al finalizar las lecciones vienen cuatro p!"uebas para 

evaluar los resultados. 

Desarrollo de las lecciones: 

Al principio de cada lecci6n, tanto de aquéllas donde se tn-

troducen vocales como consonantes, se presenta la letra sola asociándo-

1 
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la con el sonido que le corresponde y se le pide al alumno que repi-

ta y memorice cada una de las letras. 

Posteriormente se indica al alumno c6mo trazar la letra, 

tanto en mayúsculas como en minúsculas, ambas en letras· de impren-

ta. 

La letra recién aprendida inicia las primeras palabras 

que la incluyen; posteriormente se van introduciendo palabras que 

las c01tienen en las s(labas intermedias y finales. En el caso de 

las consonantes' después de conocer la letra aislada se procede a 

formar snabas y se sigue el mismo procedimiento; las s(labas que 

se acaban de formar inician las primeras palabras. 

A prtir de la lecci6n 6 y 7 se .empiezan a formar frases 

y oraciones sencillas y generalmente cortas. 

A medida que se avanza en las lecciones, se empiezan a 

formar oraciones que dan una idea de una acci6n o bien de las ca-

racter(sticas del sujeto de la oraci6n. 

A partir de la 1ecci6n 12 se empiezan a formular pregun-

tas de comprensi6n sobre la idea antes expuesta, as( como ejercicios 

de copia y de identificaci6n de palabras • 

. 
El contenido temático de las lecciones queda expresado a 
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través de oraciones, casi. siempre cortas ,que hablan sobre un mismo 

tema que puede ser por ejemplo: escenas familiares, de trabajo,. de 

la patria, etc. pero es importante mencionar que hasta la lecci6n 67 

·las oraciones a pesar de estar relacionadas entre s( ya que se refie

ren a un mismo sujeto no dan una idea completa, es decir no expresan 

un pensamiento completo. 

Para tener una idea de c6mo se estructura el texto en cada 

1ecci6n daré dos ejemplos. 

Una de las ·lecciones del principio es como sigue: 

Lecci6n 11 ~ 

"Pepe es el papá" 

Ese es Pepe 

Pepe es el papá 

El papá toma la pala. 

Tapa la pi la. 

Otra lecci6n que corresponde a las de la mitad de la 

cartilla es como sigue: 

Lecci6n 30 

"El Jacal de JesC!s" 

Julián Jara vendt6 unas tierras. 

Jesús adquiri.6 un lote 
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Julián se lo vendió barato. 

Jesús levantó un cajal. 

El jacal ti. ene tejas rojas. 

Está rodeado de un jard1n. 

Jesús tiene un bonito jacal. 

En. el caso de la primera lección, el tema es el Papá 

Pepe, pero no nos da una idea completa del sujeto, por ejemplo: 

qui ~n es, qué hace y pór qué lo hace. · 

Tampoco en la segunda lección se completa la i.dea de 

por qué Juli.án vendió sus tierras o por qué Jesús ·levantó un jacal, 

ni para que lo quiere, es decir se trata solamente de enunciados 

muy concretos. 

Al ver este tipo de lecciones recordamos el libro de 

texto para alumnos de primer año de primaria y vemos qué ésta 

cartilla, -por el contenido y el desarrollo de las lecciones, parece ser 

una adaptación de ese texto, que fue diseñado y elaborado· para niños 

entre sei:s y siete años. 

A partir de lo anterior se ve que es necesario valorar el crite

rio de lo que es la educación de adultos como "sistema educativo que 

permite equilibrar las grandes di ferenci.as entre la edad cronológica 

y los años de escolaridad, lo cual evita la frustraCión del individuo y 
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multiplica, a corto plazo, las reservas intelectuales y tecno16gicas 

27 del pa(s". 

De ·acuerdo con lo hasta aqu( dicho, se hace evidente que 

el libro de texto que se elabore para un adulto debe tomar en cuenta 

las caracter(sticas propias del mismo, es decir, tener presente que, 

a diferencia del niño, el adulto tiene· una serie de responsabilidades, 

motivaciones, intereses, madurez mental y emocional muy diferentes 

de las que tiene un niño, y que tambi~n su proceso de aprendizaje se 

realiza de manera diferente ya que cuenta con otras capacidades di-

ferentes de las de un niño, en cuanto a atenci6n, memoria, caneen-

traci6n ~ capacidad de abstracci6n, etc. 

Tambi~n se hace necesario señalar lo importante del con-

tenido de un libro para adultos ya que se trata de una persona que 

parte de un nivel de conocimientos, de una. experiencia previa y que, 

por lo tanto, el contenido debe ser rico y adecuado a su nivel. Sin 

embargo, a lo largo de toda la cartilla, las lecc-iones se desarrollan 

de la misma manera. 

Después del texot, se encuentran una serie de palabras e 

ilustraciones de las mismas y que, como se mencion6 anteriormente, 

la única caracter(sti.ca que tienen en común es que incluyen la misma 

letra dentro de la lecci6n. 

·1 

27 

Al voltear la página, la evaluaci6n que se hace, consiste 

Bravo Ahúja, Víctor: "La problemática educativa en México en 
el Marco Internacional".. p.27-28. 
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en identificar la ilustraci6n y escribir la palabra correspondiente. 

En cada lecci6n se hacen·~ercicios para trazar la le

tra correspondí ente, al mismo tiempo que se repite el sonido de. la 

misma, 

Para finalizar la lecci6n se hacen ejercicios de ~opia 

y comprensi6n sobre oraciones· y frases sencillas. 

De la misma manera que las palabras que se utilizan 

en cada 1 ecci6n no ti en en relaci6n entre s(, las 1 ecci.ones tampoco 

tienen continuidad ni relaci.6n entre s(, en cuanto al contenido temá

tico. 

Algunos de los temas que se vieron en las lecciones 

son los siguientes: 

Lalo se asea; La mamá; La máquina de coser; Lalo 

ara las ti erras; Los girasoles del jard(n; La hortaliza de Celia, La 

Presa; Florencio y la fiesta. 

En la lecci61:1 68 se ve la redacci.6n de una carta sencilla. 

Solo en las últimas diez lecciones, es decir, a partir 

de la lecci.6n 70 hay lecturas breves, donde los textos ya integran una 

idea completa, tomando como temas los siguientes: 

La salud; La mujer mexicana; El trabajo; M€lxi.co. Tambi.€ln 

se incluyen algunas l(neas breves sobre personajes de la historia como: 

Ouauhtémoc, Hidalgo, Morelos, Juáre:z y Madero. 
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En resumen esta cartilla tiene las siguientes caracter(s-

ticas: 

Se basa en el conocimiento de las letras y snabas para 

iniciar la enseñanza de la lecto-escritura; le da importancia a las 

palabras y a la combinaci6n de ellas en funci 6n de aspectos mecáni

cos, es decir las palabras de cada lecci6n se seleccionan porque in

cluyen las letras reci.~n aprendidas más que por el significado de lo 

que expresan. 

Las lecciones se encuentran totalmente estructuradas y 

exigen del alumno únicamente actividades mecánicas de memorizaci.6n, 

repetici.6n, copia de letras, de palabras y en algunos casos se les pi

de que respondan a preguntas de comprensi6n muy concretas como por 

ejemplo: Cuál era el sujeto de la oraci6n, o bien, qué se dec(a de ~1. 

El contenido temático es pobre ya que las lecciones, como 

se mencion6 anteriormente, se basan en enunciados cuyo nivel de con

cresi6n es el que corresponde a un niño en edad escolar de 6 6 7 años; 

por lo tanto las preguntas de comprensi6n se limitan a reconocer pala

bras más que ideas o pensamientos. 

El grado de dificultad de las lecciones se ve determinado 

por las letras utilizadas y por el número de palabras que forman las 

oraciones,más que por el contenido o el significado de los enunciados 

El que sea un texto con el que se pudiera identificar un 
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campesino analfabeto, por ejemp_lo, s6lo estaría determinado porque 

en las oraciones se incluyen .Palabras como campo, presa, jacal, 

etc., pero no porque se hable de ello, de qué significa cada palabra 

o de la utilidad de algo, por ejemplo, en el caso de la presa. 

Las lecciones donde se incluye la redacci6n de una carta 

sencilla o bien donde se incluyen letreros y anuncios hacen pensar 

que esa es la aplicaci6n .futura que podrá hacer el recién alfabetizado 

al haber adquirido ciertas habilidades que le permiten reconocer y 

combinar letras para formar palabras que no pasaron de designar ob

jetos, personas o situaciones o bien algunas de sus caracter(sticas, 

tal como en la cartilla~ 

Pasemos ahora a la comparacib:' del pro6eso de alfabeti- . 

zaci6n de acuerdo a esta cartilla, c01 el método utilizado por Freire. 
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7. Comentarios sobre la comparaci6n del Método Psicosocial de 
Paulo Freire y la Cartilla Nacional de Alfabetizaci6n*. 

Es importante ·mencionar las diferencias que existen al 

comparar el procedimiento que sigue el Método Freire, para la ela-

boraci6n del material y en general en su contenido con la Cartilla 

de Alfabetizaci6n utilizada durante 1972. 

La cartilla,. por más que intente evitarlo, termina por dar 

al analfabeto palabras y frases que son artificiales, ajenas al propio 

alfábetizado, que suenan huecas ya que les enseñan a manejar pala-

bras, no pensamientos o ideas que los hagan reflexionar, sino pala-

bras que describen o designan objetos y no integran pensamientos. 

Al alfabetizando se le i.mpone un contenido ya estructurado, 

no se le dan posibilidades de que participe en él como en el Método 

Freire, se le exige memorizaci6n. 

Todo este proceso, lejos de ser creativo y motivante re-

sulta tedioso y carente de interés, lo cual repercute necesariamente 

en la actitud del alfabetizado; además, no estimula la ref1exi6n y el 

diálogo, y se centra en aspectos mecánicos del proceso lo cual favo-

rece el olvido y el peligro de retroceder al mismo nivel al cabo de 

1 6 2 años. 

* 
Ver la descripci6n que se hace del contenido de la Cartilla 
Nacional de Alfabetizaci6n, utilizada en 1972. 
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A conti.nuaci6n trataré de puntual izar las diferencias más 

significativas que surgen al comparar el método psicosocial de 

Freire como un método que tiene como objetivo la formaci6n de alfa

fetos funcionales y la cartilla, que se puede considerar como un ins

trumento de la alfabetizaci6n tradicional; estas diferencias las trata

ré de agrupar de acuerdo a objetivos, contenido, metodolog(a, motiva-

ci6n, etc. 

·Objetivos: 

Alfabetizaci6n tradicional: Alfabetizaci6n funcional: 

Se considera la adqui.sici6n de La adquisici6n de los mecanismos 

los mecanismos de lectura, es- de lectura, escritura y cálculo son 

critura y cálculo como fines en un medio y quizá el pri.ncipi.o de 

s(, sin dar al individuo medios la actividad conciente como indivi-

para aplicarlos, es decir, al- duo alfabetizado que lo coloca en 

temati.vas o ·biE:m las alternati- posibilidades de .. asL¡mir más res-

vas que le plantea son muy Hmi.- ponsabilidades sociales. La alfa

tadas, como por ejemplo, el que betizaci6n gira en tomo a proble-

sea alfabetizado le va a permi- mas existenciales, es un medio 

tir leer letreros, anuncios, es- para desenvolver al hombre y ayu-

cribir recados, etc. darlo a actuar en su medio. 

Desde el punto de vista de la En la alfabeti.zaci6n funcional lo 

planeaci6n se acent:Cian las di.fe- importante es ligar la alfabetiza-
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rencias geográficas y polÍticas 

ya que hay regiones muy poco 

desárrolladas. 

ci6n a las prioridades del desarro

llo econ6mico y social. 

La acci6n que se trata de reali- Con la alfabetizaci6n funcionar se 

zar mediante la alfabetizaci6n concentran los recursos y medios 

tradicional es extensiva y por disponibles para llevar a cabo una 

lo mismo poco profunda y con-

sistente. Los temas que se 

presentan en la cartilla no se 

prestan para profundizar. 

Beneficia a una mayor cantidad 

de poblaci6n adulta analfabeta 

sobresaliendo e 1 aspecto cuan

ti tati.vo sobre el cualitativo. 

Algunos aspectos del contenido 

Sus contenidos programáticos 

generalmente no toman en 

cuenta las necesidades e inte-
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acci6n intensiva a través del aná-

lisis, la discusi6n y el debate, 

para tratar de profundizar en cada 

tema. 

Las experiencias que hasta ahora 

se han realizado han integrado la 

alfabetizaci6n a programas de des

arrollo, por lo que se ha limitado 

su aplicaci6n. Se desconoce su 

aplicaci6n masiva. 

Sus contenidos programáticos se 

basan en e 1 conocimiento de los in

tereses y recesidades de desarrollo 

del individuo, y de su medio, 



reses del adulto que va a alfa

beti.zarse, por lo tanto, son 

los mismos para todos los in

dividuos. 

El contenido de un pr~grama 

de alfabetizaci6n tradicional, 

como en este caso la cartilla, 

es típicamente de carácter es

colar, muy similares, o bi~n, 

basados en los que se aplican 

a los niños. 

Su contenido está formado por 

temas sueltos y aislados entre 

sí, con vocabulario y situacio

nes de aprendizaje uniforme 

para cualquier medio socioeco-

n6mico. 
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principalmente los relacionados 

con el trabajo y la productividad. 

Su contenido es diferente depen

diendo del grupo y la realidad de 

donde se desprende. 

En la alfabetizaci6n funcional este 

contenido tiene que ver directa

mente con las necesidades de for

maci6n del analfabeto adulto, para 

lo cual toman en cuenta sus carac

ter(sticas como tal, y por consi

guiente se diversifica. 

Su contenido está integrado. Los 

temas se encuentran relacionados 

entre sí y son de interés general, 

ya que parten del conocimiento de 

una real i.dad común. Cada tema 

se integra en torno a la soluci6n 

de un problema. Su vocabulario 

es stgni.fi.cati.va para el medio, el 

individuo y el programa en que el 



La alfabetizaci6n tradicional 

tiene como característica ser 

esencialmente te6rica, libres-

ca. 

adulto participa. 

Es operacional, porque parte de 

una actividad práctica para lograr 

la similaci6n de los conceptos 

· te6ricos. 

Diferencias en cuanto a algunos aspectos metodol6gicos 

El alfabetizado adulto es el ob- En la alfabetizaci6n funcional, el 

jeto de una acci6n educativa, alfabetizado es el sujeto ccnciente 

ideada, ya estructurada y con- y act-ivo de su propia formaci6n a 

duci.da desde afuera, sin su la cual se suman otras personas 

participaci6n se le imponen ob- para integrar una experiencia co-

jeti \tOS y contenidos y metodolo- común donde todos los participan-

gía. tes aprenden y aportan • 

Su metodología se aplica de la Su metodología se adapta a los 

misma manera a todos o a un diversos grupos de personas y a 

gran grupo de los que se alfa- los objetivos específicos de su for-

betizan. maci6n. 

Su metodolog(a es pasiva, pues Es activa, porque emplea métodos 

sus técnicas y materiales llevan y materiales didácticos, que obli-
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al analfabeto a escuchar y rect- gan al analfabeto a actuar, a es-

bir. timular su capacidad creadora, de 

análisis, y le obligan a tomar 

no s6lo una posici6t"l sino una ac-

titud, un espíritu crítico. 

Puede ser individual o colecti- Es necesario q4e ~ea colectiva 

va. para enriquecer el proceso, hacer-

lo más dinámico. 

Requiere el trabajo básicamente Exige el trabajo de un equipo mul-

de una persona: el maestro o tidi.sciplinario por su carácter de 

alfabetizador. integraci6n a un plan de desarrollo 

y por basarse ~n e 1 conocimiento 

del i.ndivi.c;luo y de $1,.1 medio. 

Algunos aspectos moti.vacionales en relaci.6n a los dos métodos plan
teados: 

De lo expuesto anteriormente podemos pensar que as( co-

m o hay diferencias en cuanto a objetivos, contenido, metodología, 

también hay diferencias en cuanto al grado de interés o mottvaci6n 

que despiertan ambos criterios de alfabetizaci6n, ya que todos los 

aspectos antes mencionados se relacionan entre s( e infi.uyen inicial-

m~nte en la actitud y finalmente en los resultac;loª d@l pr~rªmª, 
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La alfabetizaci.6n tradicional es 

menos motivante ya que se cen

tra en aspectos más mecánicos 

del proceso y exige actividades 

más limitadas de parti.ci.paci6n: 

como repetici6n, memorizaci6n, 

copia, etc. 

Trata de responder a una am

plia gama de motivaciones que, 

en ocasiones, son poco signifi

cativas para el adulto, y otras 

veces parte de motivaciones su

puestas. 

Se orienta mecánicamente el 

proceso indicando al analfabe

to, por ejemplo, c6rno formar 

palabras, lo cual no es muy 

moti.vante y por ello exige 

que se real ice un mayor es

fuerzo para el aprendizaje. 
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Es más moti.vante porque toma en 

cuenta caracter(sticas, necesidades 

e intereses del analfabeto, porque 

se le estimula a participar creati

vamente en su propio proceso de 

formaci6n. 

Parte de fuertes motivaciones exis

tentes en los individuos o crea si.

tuaciones relevantes para él, de 

tal manera que experimente la ne

cesidad de alfabetizarse para enca

rarlas. 

Por el hecho de ser funcional y ba

basarse en sus intereses y necesi

dades, facilita al individuo el 

aprendizaje. Se orienta 16gica

mente el proceso y se le gu(a al 

analfabeto para que comprenda el 

proceso y lo "descubra'' por lo 

cual se le da más importancia al 



No hace sentir su utilidad, so

bre todo a largo plazo no plan

tea al terna ti vas o bien hace 

pensar al alfabetizando que 

lleg6 a un objetivo. 

Propicia el desaliento, el olvi

do, y lleva en algunos casos a 

la deserci6n. 

Se le impone la alfabetiza":" 

ci6n porque se considera Útil 

para él, pero no se pide su 

opini6n, se le convence. 

significado de palabras y sobre 

todo para integrar pensamientos 

cada vez más complejos, más 

abstractos. 

Es funcional en la vida del indi

viduo, por lo que se despierta su 

interés a seguir un camino aseen-

dente. No se queda en el nivel 

te6rico de comprensi6n, le exige 

una actitud. 

Lo estimula a ser crítico con el 

propio proceso de alfabetizaci6n 

para que valore correctamente. 

Le hace reflexionar sobre su pro

pia capacidad de re-flexionar. 

S6lo resta resumir algunas ventajas y desventajas de 

ambos criterios: 

En cuanto a la alfabetizaci6n tradicional como ventajas 

podemos mencionar las siguientes: 

Da opor""tuñidad de alfabetizar a un mayor número de 
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personas simultáneamente, con una inversi6n inicial menor pues entre, 

otras cosas el personal que requiere es mínimo o bien voluntario, lo 

que lo hace más accesible cuando hay pocos recursos. En cuanto a 

sus desventajas por el hecho de no plantear alternativas o bien de 

hacerlo limitadamente, y por no dar medios para continuar el proceso 

de aprendizaje, el sistema tradicional de alfabetizaci6n hace que los 

esfuerzos de la alfabetizaci6n ·en sí se pierdan, ya que una propor

ci6n de los recién alfabetizados no logra retener lo aprendido, es 

decir, olvida los conocimientos en poco tiempo. 

En cuanto a la alfabetizaci6n funcional: El que su aplica

ci6n sea a situaciones concretas lo hace más perdurable. Al hacer 

al individuo cambiar de actitud, al hacerlo participar reflexiva y crí

ticamente en su proceso de aprendizaje, deja a éste con bases y posi

bilidades de continuar su propia formaci6n. 

Como inversi6n, es redituable en diferentes sentidos: en 

el aspecto educativo tiene mayores posibilidades de acrecentarse que 

de perderse, en aspectos socioecon6micos del proyecto de desarrollo 

en el cual se introduce se ha visto que tiene resultados tangibles. 

En lo que se refiere a sus desventajas, la inversi6n re

querida para la aplicaci6n del método de alfabetizaci6n Freire es más 

alta ya que por su naturaleza, toma mayor tiempo para su prepara

ci6n y aplicaci6n, además de que necesita de un equipo numeroso. 

Por integrarse a planes de desarrollo socioecon6mico, su 
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aplicaci6n se ha restringido, ya que existen regiones con urgentes 

necesidades vitales, se le podrá imprimir mayor funcionalidad a la 

alfabetizaci6n y se le podrá hacer más significativa. 

Una vez revisada la Cartilla de Alfabetizaci6n utilizada 

durante 1972 y comparada con el método psicosocial d$3 P. Freire 

se revisarán, en el siguiente apartado, las características del Plan 

Nacional de Alfabetizaci6n que actualmente lleva a cabo el Instituto 

Nacional para la Educaci6n de los Adultos, el método que utiliza y 

e 1 material en que se basa. 

Lo anterior es con el fin de ver, en una forma retrospec

tiva, el avance metodol6gico de la alfabetizaci6n en nuestro país, y 

completar as( el esquema general de la educaci6n ya planteado tanto 

en un sentido hist6rico y legal (pues por ello también se incluy6 una 

cuidadosa revisi6n del Artículo 32.. Constitucional) como en sentido 

pedag6gico e ideo16gico. 
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8. Caracter(sticas del Plan Nacional de Alfabetizaci6n Actual del 
Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos (INEA, 1984) 

Actualmente el Programa Nacional de Alfabetizaci6n, como 

se mencion6 en los antecedentes, depende del Instituto Nacional para 

la Educaci6n de los Adultos, que es un organismo descentralizado que 

se mantiene en coordinaci6n con la SEP. 

Este Programa Nacional de Alfabetizaci6n (PRONALF) cuyo 

lema actual es: "Alfabetizaci6n por los valores de México", tiene 

como objetivo general el siguiente: 

1) Ofrecer a todos los mexicanos analfabetas, mayores 

de 15 años, que ~o demanden, la oportunidad de alfabetizarse y hacer 

uso de la lecto-escritura y de las operaciones fundamentales. 

Los objetivos espec(ficos del programa son: 

Reducir la cat:"tidad de analfabetas y desarrollar una di-

námica permanente de alfabetizaci6n. 

Crear conciencia nacional respecto al problema del 

analfabetismo. 

Vincular la alfabetizaci6n en el programa de educaci6n 

para adultos y con la capacitaci6n para el trabajo. 

Los fundamentos legales del PRONALF, se encuentran 

contemplados en el art(culo tercero Constitucional (raz6n por la cual 

en este trabajo también se incluye un análisis del mismo). Igual-

mente esta iniciativa de educaci6n se fundamenta en la Ley de Edu-

caci6n y en la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos. 
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La necesidad de impulsar el PRONALF, se basa en que 

aún existen más de 6 millones de personas analfabetas y que este 

hecho es un obstáculo para el desarrollo. 

Actualmente la alfabetizaci6n, desde el punto de vista del 

Estado, se plantea como un medio y no como un fin, para poder 

adquirir otro tipo de capacitaci6n e incluso como base para iniciar 

estudios de primaria que ayuden al individuo a mejorar sus condicio

nes de vida y a tener mayor participaci6n en aspectos importantes de 

la vida cultural y ecori6mica del pa(s. 

El programa, como su nombre lo indica, pretende tener 

cobertura nacional, y su sistema operativo está impulsado a través 

de coordinaciones en los estados y dentro del Distrito Federal a tra

vés de las Delegaciones poHticas. 

El programa de alfabetizaci6n se diseñ6 estimando una 

duraci6n máxima de 4 meses, siempre y cuando se lleven a cabo 

reuniones regular--es durante la semana (m(nimo de 6 horas a la se

mana). 

El programa se ampl(a dos meses más para llevar a cabo 

la fase de consol idaci6n de la enseñanza y para adquirir las demás 

operaciones elementales. Si el alfabetizado lleva a cabo el programa 

con éxito y completa el objetivo de esta fase, se encontrará en posi

bilidades de continuar con el programa preparatorio para la primaria 

que se denomina Programa de Inducci6n a la Primaria. 
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Una vez que se ha completado el programa de alfabetiza-

ci6n, se certifica el aprendizaje a través de una constancia. 

Las pol(ticas que se plantean para ser seguidas por los 

alfabetizadores son: 

Respetar el ambiente sociocultural y las caracter(sticas 

de los alfabetizandos. 

Reforzar los programas actuales de alfabetizaci6n. 

Motivar a los alfabetizandos para que continéien en su 

educaci6n básica e indúcirlos a la misma. 

Promover en los participantes los valores y conciencia de 

independencia, nacionalismo, justicia social y libertad. 

Solicitar al magisterio su participaci6n en el programa. 

Vincular las acciones de alfabetizaci6n con la recreaci6n 

y con los programas de dotaci6n de m(nim~s ·de bienes

tar, productividad y mejor(a de la atm6sfera cultural. 

Capacitaci6n del personal: Los alfabetizadores pueden ser 

estudiantes, personal voluntario, maestros, y en general, cualquier 

persona que lo solicite, que tenga estudios de secundaria como m(ni

mo, que cuente con disponi~ilidad de horario y que lleve a cabo un 

curso de capacitaci6n de dos semanas. 

Las funciones del alfabetizador son conducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la lecto-escritura y el cálculo; verificar 

que los adultos realmente sean analfabetas; atender al grupo con un 
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mínimo de 6 horas semanales; motivar al adulto para que termine el 

curso y participe posteriormente hasta terminar la educaci6n básica 

y/o la capacitaci6n para el trabajo; evaluar el aprovechamiento del 

grupo. 

Método de alfabetizaci6n. El método empleado es el de 

la palabra generadora, basado en el método propuesto por P. Freire, 

pero dista mucho de aquél, ya que solamente emplea los aspectos de 

técnica pedag6gica, pero no lo más importante, su filosofía. 

Tal como se utiliza dentro del programa, el método men-

cionado, parte de un proceso de discurso reflexivo sobre- temas pre-: 

seleccionados que tienen relaci6n con la vida del adulto. 

El procedimiento es sencillo: 

a) Se asocia el tema seleccionado para el diálogo, con la 

palabra que servirá de base para el aprendizaje de la lecto-escritu-

ra. 

b) La palabra generadora se descompone en sÍlabas y se 

forman las familias silábicas correspondientes a cada una de ellas. 

e) A través de estas familias silábicas, se general nuevas 

palabras, frases y oraciones mediante varias combira ciones. 

Las ventajas que se mencionan dentro del manual del alfa-

betizado son las siguientes: logros inmediatos y significativos en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, la asociaci6n que existe entre el 

material cm el c0r1tenido significativo para el sujeto. El ep rendizaje 
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está relacionado con la experiencia del sujeto y también se trata de 

aprovechar el lenguaje que el adulto usa cotidianamente. Con este· 

método se favorece la lectura comprensiva. 

Dentro de las desventajas que se mencionan tenemos que 

la, capacitaci6n para los que aplican el programa es poca y· breve, 

por lo que resulta muchas veces insuficiente. Se tiene que seguir 

una metodología precisa y si se desvían se puede confundir a los 

a 1 fabetizand os. 

Como fundamentos del método se define· el aprendizaje de 

la lecto-escrib..lra en relaci6n a· experiencias y sib..laciones importantes 

de la vida de los alfabetizandos. El proceso de aprendizaje considera 

dos aspectos importantes de los adultos: 

1. Reflexi6n y discusi6n sobre aspectos importantes de 

los adultos: trabajo, alimentaci6n, vivienda, soledad, 

recreaci6n y educaci6n como algunos ejemplos. La 

discusi6n se considera como una técnica para estimular 

a un grupo, a que exprese sus ideas., sus pensamientos, 

acerca de algún tema de interés. 

2. La lectura y escritura relevante a situaciones vitales. 

La reflexi6n se realiza a través de la discusi6n temática 

del grupo, que se estimula inicialmente con láminas en las que se 

representan las situaciones. 

La lectura y escritura se desarrolla mediante la partich 
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paci6n individual y grupal, estimulada además por letreros y palabras. 

El programa de alfabetizaci6n se realiza en tres etapas: 

La primera contempla la discusi6n temática, acerca de 

14 situaciones y el aprendizaje básico de la lecto-escritura. Estas 

situaciClr'les que se presentan en las láminas y que pueden designarse 

con las palabras generadoras, sClr\ iguales para todos los grupos y 

debe respetarse el orden de presentaci6n que se indica, ya que va en 

orden creciente de dificultad silábica y también en relaci6n al uso de 

determinados sonidos de 1 idioma; al terminar esta primera etapa e 1 

grupo cClr\oce todas las letras del alfabeto y se estima que ya puede 

leer comprensivamente. 

Se principia cClr\ las siguientes palabras: 

pala, vacuna,· basura, medicina 

Las palabras y temas siguientes se desarrollan llevando a 

cabo primero la discusi6n y luego el aprendizaje simultáneo de la 

lecto-escritura; éstas son: 

cantina, trabajo, guitarra, familia, leche, tortillas, 

piñata, casa, mercado y educaci6n. 

Segunda etapa: En esta etapa se discuten temas de un mí

nimo de cuatro situaciones y se refuerza la lecto-escritura. 

Aquí las situaciones y palabras se aplican a los grupos 

de acuer9o CClr\ las características del medio en que· viven los alfabe-

tizandos: 
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Grupo Grupo rural- Grupo rural Grupo cercano a 
Urbano artesanal: ganadero: la costa de acti.-

agrícola: vidad pesquera y 
artesanal: 

fábrica semilla ganado pesca 

sindicato cosecha ordeña machete 

plomero tejido tejido tejido 

televisi.6n partera partera partera 

partera 

En esta fase, no hay letreros, las palabras se escriben 

en el pi.zarr6n con letra de imprenta para leerse; si.n embargo, para 

la escritura se introduce la letra manuscrita. 

En esta etapa, al terminar con la lecto-escritura de cada 

palabra se pri.nci.pi.a con las actividades para las matemáticas; los 

pasos a seguir en esta etapa son: 

1 • D i.scusi. 6n temática 

2. Lectut:'a y escritura de la palabra 

3. Aprendizaje de suma y resta 

Tercera etapa: Contempla la di.scusi.6n temática y el re-

forzamiento de la lecto-escri.tura, necesario para completar la alfa-

beti.zaci.6n: 

Aquí se presenta una l i.sta de la cual, de acuerdo con las 

características de los alfabetizandos, se seleccionan los temas más 

adecuados. En esta fase no hay láminas ni. letreros, y por lo tanto, 

se deben introducir directamente los temas de discusi6n y escribir 
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las palabras en el pizarr6n. 

La lista de palabras de la cual se hace la se lecci6n es 

la siguiente: 

vestido madera carretera gallinero camarero 

zapato .palapa comité chiquero petr6leo 

molino hamaca cooperativa garrapatic ida cañero 

chile clÍnica ejido abrevadero 
, . 

mecan1co 

elote seguro abono afanadora carpintero 

plátano letrina barbecho mesero papaya 

botiquín presa bolero 

En esta fase, el refuerzo de la lacto-escritura y la conso-

lidaci6n se llevan a cabo mediante el dictado: 

La secuencia de desarrollo de las lecciones es como sigue: 

Presentaci6n de la lámina que ilustra el tema. 

Discusi6n temática ejemplo: una pala es una herramienta 

que se relaciona con el trabajo. 

- Presentaci6n de un letrero con la palabra generadora. 

Ejemplo "pala". 

- Se presenta en letreros la misma palabra pero descom-

puesta en sílabas, ejemplo: "pa-la". 

Se presenta la familia silábica de la primera sílaba, 

ejemplo: "pa pe pi po pu", se analiza que todas estas sílabas tienen 

en común la presencia de la letra "p". 
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- Se presenta una lámina con las vocales. 

Se presenta la segunda familia silábica, ejemplo: lo, lu, 

la, li y le, esta segunda familia en general se presenta en desorden 

para evitar la memorizaci6n. 

Se presentan las dos ·familias si.láb_icas juntas y el cartel 

de vocales. 

Se presentan los inversos de las familias s-ilábicas, 

ejemplo: el i:nver·so de "le'' que pertenece a la familia silábica de "la" 

que es la segunda sílaba de pala es "el" . 

- Se pone un ejercicio en que se le pide al alfabetizando 

formar palabras nuevas mediante la combinaci6n de sñabas ya conoci

das. 

- Se introduce el concepto de letras mayúsculas y minús

culas, así como el acento. 

Se introduce el concepto de frase y oraci6n. 

En la fase de reforzamiento y consolidaci6n se leer 

oraciones que continen la palabra generadora, en este caso pala, 

ejemplo: una pala es muy útil en casa, todos tenemos una pala, cui

da tu pala. 

Llevadas ·a cabo las dos pri~~e ras etapas del método de la 

palabra generadora, los adultos deben haber alcanzado la meta de 

poder leer y escribir frases y oraciones cortas. 

La postalfabetizaci6n amplÍa el conocimiento de la lengua~ 
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consolida las destrezas de lecto-escritura y podría contribuir a me

jorar la calidad de vida, pero únicamente si se vincula a un proceso 

educativo más amplio y duradero que responda a sus necesidades e 

intereses y tome en cuenta sus propias expectativas, para lo cual es 

necesario que: 

i. Se fomente el uso independiente del alfabeto. 

2. Se intente que el alfabetizado establezca un compromiso 

para seguir con la educación básica. 

2. El alfabetizando se integre en cursos de capacitaci6n 

para el trabajo y el binestar familiar. 

·Inmediatamente que se ha logrado la alfabetización se debe 

fomentar el uso del alfabeto de la siguiente manera: 

Percibiendo los beneficios que aporta la alfabetizaci.6n. 

Familiarizándose con· material impreso existente en el 

medio. · 

Dando confianza al alfabetizado en la capacidad recierte

mente adquirida, para que éste la aplique en su vida 

cotidiana. 

Fase de reforzamiento: La adquisici6n por parte del adulto 

de las habilidades de la lecto-escritura, requiere de la ejercitación 

y evaluación permanente a lo largo del proceso de aprendizaje, por 

ello son importantes los materiales orientadoa a la postalfabetizaci.ón. 

Dentro de esta fase; los materiales se han dividido en dos paquetes: 
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El primero, SOI'l siete m6dulos de lectura correspOI'ldiente 

a las 7 primeras palabras generadoras. Las actividades para este 

m6dulo son: lectura oral individual, copia de textos y dictado. 

La segunda, cOI'lsiste en 14 lecturas, una por cada palabra 

generadora de la primera etapa y 28 m6dulos de diCtado, es decir, 

2 por cada palabra. Las actividades son las mismas qUe en el pa-. 

quete anterior, únicamente que en este paquete se incluye lectura de 

comprensi6n. 

Los procedimientos del paquete 1 y 2 COI'ltemplan activida

des de evaluaci6n permanente. Durante la fase de consolicaci6n, se 

recomienda a los neoalfabetizados leer letreros de camiones, escri

bir recados y otros documentos como recibos, notas, cartas y giros. 

Los temas de las lecturas son: 

El cami6n 

Los pasajeros 

En la oficina 

Las compras 

El Centro de Salud 

Las medicinas 

La casa 

Hay junta en la escuela 

En la fábrica 

José bu sea trabajo 
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Durante la cena 

.José escribe a su pueblo 

Fase de inducci6n o introducci6n a la PRIAD: Para los 

neoalfabetizados, después de la primera etapa de conso1i.daci6n-induc

ci6n se familiarizan con los procedimientos y contenidos de los libros 

de la primaria intensiva para adultos. Los objetivos para esta fase 

son: que se considere que un adulto ha alcanzado las metas propues

tas cuando es capaz de leer y escribir textos más o menos extensos 

y complejos; redactar libremente lo que piensa; realizar con eficacia 

operaciones elementales y en última instancia, transformar su reali-

dad. 

La introducci6n a la primaria se inicia con el estableci

miento del compromiso para proseguir con la educaci 6n básica. 

Se emplean tres paquetes básicos para la induce i6n a la 

primaria: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y 

Español. 

También, al haber terminado la alfabeti.zaci6n y paralela

mente con la inducci.6n se les da a los alfabetizados la oportunidad 

de tomar cursos como de juguetería, corte, decoraci6n, pero no se 

les crea expectativas de trabajo. 

El material consiste en una mochila que incluye, tanto los 

manuales del alfabetizador como el material didáctico necesar·i.o para 

la alfabetizaci6n, el cual comprende lo siguiente: 
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- Imágenes fotográficas que representan el tema expresado 

con las diferentes palabras generadoras, las que sm 

utilizadas para iniciar la discusi6n y la decodificaci6n. 

Estas imágenes ilustran únicamente .e 1 primer grupo de 

palabras, ya que en las siguientes no se considera ne-

cesario su uso. 

Carteles con las primeras 14 palabras. 

Carteles con las palabras descompuestas en sílabas. 

Manual del alfabetizador en el cual se indican objetivos, 

procedimiento y polfticas que se llevarán a cabo durante 

el proceso de alfabetizaci6n. 

Material para la fase de re forzamiento, e 1 cual consiste 

de lecturas, un cuaderno de rra temáticas para practicar 

las operaciones elementales y un texto preparado para 

facilitar la inducci6n a primaria. 

Poblaci6n que demanda el servicio: Generalmente se ins-

criben más mujeres que hombres, en una proporci6n de 2 a 1 con 

una edad promedio de 18 a 30 años. La mayoría de los alfabetiza-

dos son gente que trabaja (70o/o). Dentro de las personas que deman-

dan, tanto la alfabetizaci6n como la primaria abierta, en su mayoría. 

son casados, en una relaci6n de 2 de cada 3, y tienen en promedio 

F .1. 6 . b 29 una . am1 1a con mtem ros • 

29 
Ver: Pescador 1983. p. 221 
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El principal motivo que dieron las personas que ingresa

saban a grupos de alfabetizaci6n fue saber más, seguido por el de 

orientar a sus hijos. 

Dentro de las fuentes de deserci6n que se mencionan las 

principales son~ cansancio o agotamiento por el trabajo, o por 

hambre, estado emocional poco favorable producido por problemas 

personales o sociales. 

También hay situaciones que tiE!f"'eh una influencia negativa 

en el aprendizaje; que el alfabetizador no domina el material, que es 

incumplido e impuntual, que no planea adecuadamente el curso o 

bien, que no toma en cuenta, la edad, experiencias, intereses, gustos 

y problemas de los alfabetizandos. 

Al revisar el actual programa de alfabetizaci6n, encontra

mos que aún persiste la estrategia de suscripci6n voluntaria, lo cual 

no ha tenido ni tiene el impacto esperado, esto se traduce en que la 

cobertura es aún insuficiente y por tanto, dado el acelerado incre

mento de la poblaci6n, es de esperarse que en el futuro inmediato 

aumente la proporci6n de analfabetos. 

Ha quedado demostraclo en los hechos, que si los progra

mas de educaci6n en general y en particular los de alfabetizaci6n, no 

se integran dentro de un programa social de mayores alcances, no 

se impulsa el desarrollo sino que por el contrario se obstaculiza. 

Nuestro pa(s actualmente sp encuentra sumergido en una grave cri-
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sis que hace dif(cil el impulso de la educaci6n y el mejoramiento 

de las condiciones sociales, por ello se hace urgente a través de 

la educaci6n estimular""' un cambio de actitud que permita elevar el 

nivel de conciencia, para llegar a una mejor organizaci6n pol rtica 

que acelere el desarrollo de la sociedad y de manera individual el 

desarrollo de los miembros que la integran, en este. sentido el 

método Freire puede resultar adecuado. 

El método que actualmente se utiliza como parte del 

programa nacional de alfabetizaci6n representa un ligero avance ya 

que como técnica pedag6gica es mejor que el método tradicional 

tal como se usaba de acuerdo a la cartilla de 1972, sin embargo, 

el· aplicar el método sin el contenido ideol6gico y filos6fico que le 

confiri6 Freire lleva a que pierda su principal atributo: el de pro

piciar en tos alfabetizandos un cambio de una actitud pasiva a una 

actitud cr(tica y activa. 

Para concluir este cap(tulo se consider6 necesario men

cionar las aplicaciones más relevantes que se han llevado a cabo 

utilizando el método psicosocial de Freire, ya que resulta C.til el 

comentario de las aportaciones de carácter práctico de bido a 

que este trabajo, por su contenido tiene principalmente un carácter 

te6rico. 
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9. Aplicaciones del Método Psicosocial de Paula Freire 

Se han llevado a cabo varias investigaciones y aplicacio-

nes de carácter experimental, del método psicosocial las cuales se 

han enfocado desde diversos puntos de vista: pedag6gico*, sociol6gico, 

fi.los6fico, polftico, ideol6gico, etc., sin embargo, no existe mucha 

difusi6n de las mismas. 

Las dos aplicaciones que serán descritas en este apéndice 
son: 

9.1 "Aplicaci6n del método Freire en un programa de 

30 
desarrollo rural" . 

En esta investigaci6n se describe una adaptaci6n que se 

hizo del Método de Educaci6n de Adultos desarrollado po¡'"' P. Freire, 

a la labor que los trabajadores .sociales y alumnos de Chapingo lle-

varan. a cabo en las Comunidades rurales de la zona mencionada. 

El trabajo de los alumnos qued6 integrado en el Programa 

Familiar de Plan de Tezontla. 

Este programa tenfa los siguientes objetivos generales: 

- Mejorar la comu:ücaci6n y establecer un diálogo refle-

xivo entre las mujeres de la comLmidad y la trabajadora social para 

* Los principales trabajos de i.nvestigaci6n, sobre aspectos pedag6-
gicos, se encuentran en el Centro para la Alfabetizaci.6n Funcional 
en América Latina (CREFAL), en Patzcuaro, Mich. 

30 Autores: Concepci.6n Sánchez de Sahagún y Graciela Flores, Co
legio Postgraduados, Chapi.ngo. 
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comprender los problemas de la familia y poder participar responsa

blemente en su soluci6n. 

- Dar a los estudiantes de la rama de Divulgaci6n Agrí

cola, la informaci6n de la familia rural y la relaci6n de ésta con 

su medio para que realicen prácticas enfocadas a estudiar sus pro

blemas y ofrecer posibles soluciones. 

Se trataba de experimentar una pedagogía de adultos que 

funcionara como método para incorporar conscientemente a las muje

res campesinas en el programa de la familia rural y además de 

promover e impulsar la alfabetizaci6n en la comunidad. Se eligi6 

el Método Psicosocial de P. Freire porque toma en cuenta la reali

dad de los educandos. 

Los temas generadores empleados se dividieron en tres 

partes: 

a) Los temas más cercanos a los participantes como indi

viduos y los que corresponden a su familia como grupo social. 

b) Los que corresponden a las relaciones que la familia 

establece con otras familias hasta formar un pueblo c01 un gobierno. 

e} Por Último se establecen los temas referentes a las 

relaciones del pueblo con otros pueblos hasta abordar el concepto de 

naci6n. 

Algunos de los temas generadores fueron los siguientes: 

alimentaci6n, salud, trabajo, educaci6n, servicios, medios de comu-
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nicaci6n, gobiemo, religi6n, empresa ejidal, impuestos, estado, 

naci6n, entre otros. 

Al presentar los temas y abrir la discusi6n se trat6 de 

evaluar la actitud de la gente y el nivel de conciencia que reflejan 

al analizar sus problemas. 

La definici6n operacional de conciencia que se consider6 

fue: la capacidad que tiene un hombre para comprenderse a sf mismo, 

a sus semejantes, y al mundo con el que interactúa. 

El nivel de conciencia se especific6 de acuerdo a la dis

tinci6n que propone Freire de conciencia mágica, ingenua y crftica. 

· Los resultados revelan que el Método Psicosocial de 

Freire fue excelente para captar informaci6n que no es fácil obser

var, ni obtener por entrevista, y menos a través de cuestionarios. 

Se trata de informaci6n psicosocial, como concepciones de la vida, 

aspectos valorativos, actitudes frente a los diversos problemas de la 

comunidad, formas de relacionarse entre las diversas generaciones 

del pueblo o bien actitudes hacia el trabajo. 

El curso facil it6 a la trabajad(Jra social la oportunidad 

de vincularse al pueblo, con el prop6sito explfcito de enseñarle a 

leer y escribir. 

Como los escritos de Friere lo mencionan, el Método 

Psicosocial produce en los educandos una toma de conciencia de su 

propia situaci6n, fomentando en ellos una actitud cr(tica y reflexiva 
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en tomo a su vida. 

En general los objetivos se cumplieron, el diálogo qued6 

establecido, la discusi6n sobre problemas de la familia y la comu-

nidad generan acciones cOJjuntas de las mujeres de la comunidad y 

la trabajadora social. 

También los estudiantes de la rama de Divulgaci6n Agrí-

cola obtuvierOJ la informaci6n necesaria para hacer aportaciones. 

Entre las personas que participaron en el programa se 

observ6 que se produjo un cambio de actitud en relaci6rl a los dife-

rentes problemas anal izados. 

Una vez hecha la revisi6rl del presente estudio se llega 

a la c01clusi6rl de que el agr6nomo ocualquier persona que trabaja 

en el medio rural no puede cambiar las actitudes de los campesinos, 

en relaci6n a cualquier aspecto, sin conocer la visi6n que éstos 

tienen del mundo. 

9.2 "Alfabetizaci6n y cambio social"
31

• 

En este segundo estudio, el cual se presenta como trabajo 

de tesis, se hace un análisis de los resultados obtenidos al aplicar 

el método de alfabeti.zaci6n de Freire en un programa institucional 

(INDECO-TRUCHAS) de "Promoci6n Social", llevado a cabo en la 

zona de la Villita en Cd. Lázaro Cárdenas, Mich. El programa 

31 F · R . J " Ant . r1zer OJas, . ose on1o. Facultad de Pedagogía. UNAM. 
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oficial, como tal, tenía por objetivos generales los siguientes: 

a) Enseñar a leer y escribir a 1 54 analfabetas en un 

periodo de tres meses máximo, haciendo una adapta

ci6n del Método Freire, a la zona. 

b) Obtener datos precisos sobre la zona, gue permitiera 

a la instituci6n tomar decisiones con respecto .al pro

ceso de desarrollo (industrial) de la regi6n. 

e) Proporcionar datos precisos al alfabetizando, que le 

permitan conocer los· objetivos y planes de trabajo de 

Indeco para que se integre activamente a los nuevos 

modos de vida que están implicados en la urbanizaci6n 

y desarrollo industrial de Cd. Lázaro Cárdenas. 

d) Generar en los círculos de cultura actitudes de ayuda 

mutua, de uni6n y de confianza, ap(o/ándose en los di

ferentes programas de "promoci6n social" de Indeco

Truchas. 

e) Elevar el nivel de cultura de los alfabetizados con los 

elementos que surjan de la reflexi6n de los temas so.,.. 

cialmente significativos. 

Dentro de la experiencia educativa de alfabetizaci6n que 

se desarroll6 en Cd. Lázaro Cárdenas, las hip6tesis que se maneja

ron fueron las siguientes: 

Cuando a un adulto analfabeto se le proporciona una edu-
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caci6n básica fundamentada con elementos emanados de su realidad, 

la educaci6n adquirida fomentará un alto grado de interés, que lo 

auxiliará en la clarifí.caci6n de su problemática, generando a su vez 

acciones que le permitan enfrentar de manera más objetiva a ésta. 

El Método de Paulo Freí.re; en una zona como la Villita 

puede enseñar rápidamente a leer y escribir a los adultos y sensibi

lizarlos para no quedar a un lado de los cambios de la regi6n. Esto 

es posible por el proceso de concientizaci6n que se gener'a en los 

círculos de cultura. 

"No obstante que el Método Freire se plantea básicamente 

como un método concientizador, en esta tesis se aclara que para 

Indeco el término concientizaci6n era entendido como: una modifica-

ci6n actitudinal favorable hacia todos los prqyectos generados por la 

política econ6mica del Gobiemo Federal, independientemente de que 

afectaran o no los intereses de los más desfavorecidos econ6mi.ca

mente", lo cual el autor de esta tésis interpeta como que se trataba 

no de concientizar realmente en el sentido que le da Freire, sino de 

ideologizar a favor de los intereses de la estructura dominante, a· la 

poblaci6n dominada, concepto que se contrapone a la hip6tesis inicial. 

Conclusiones 

Las conclusiones se pr·esentaron divididas en tres de las 

cuales la primera parte hace referencia a los objetivos formulados en la 

1 56 



fundamentaci6n te6rica en donde s,e revisan los antecedentes de la 

educaci6n en México, tanto en relaci6n a datos hist6ricos como en 

cuanto a la política educativa. También en esta parte las conclusio

nes se refieren a la desaprobaci6n de la hip6tesis de trabajo. 

En resumen se trata de hacer evidente el carácter de 

clase de la educaci6n en México, una educaci6n al servicio del capi....; 

tal, que se limita a capacitar la fuerza de trabajo necesaria para el 

desarrollo, es decir, la educaci6n se encarga de reproducir la es

tructura econ6mica de ·la que se desprende. 

Más adelante se menciona que la alfabetizaci.6n en parti

cular, a través c;le cartillas, y la educaci6n en general, son el ins

trumento ideologizante de la clase dominante que se encarga de man

tener el status quo, es decir, éstas determinan lo que se debe hacer 

y no hacer en el sistema educativo: las poHticas educativas, los con

tenidos de los programas, la interpretaci6n de la historia, de las 

relaciones del hombre con el mundo, etc. 

La segunda parte se refiere a los mecanismos de absor

ciá-t institucional que se dieron en la experiencia de Cd. Lázaro 

Cárdenas, M ich. , y que pueden darse en otras instituciones, es de.;. 

cir, al principio se dan todas las faci.l idades y libertad de estructu

rar la acci6n educativa, pero a medida que el prcyecto avanza se 

vuelve rígido y se llega a un punto en que las políticas instituciona-

les no van de acuerdo con las necesidades reales de las capas más 
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desfavorecidas de la poblaci6n. 

El programa educativo parte as( de una concepci6n 

desarrollista; la situaci6n de éste se agudiza conforme el programa 

econ6mico avanza, volviéndose cada momento más pragmático, lo 

cual da como consecuencia un detrimento gradual de su eficacia y la 

secuencia 16gica del proceso de la gente se transforma en una impo

sici6n sutil o abierta. 

La tercera parte plantea que la filosofía y el Método de 

Freire pueden convertirse en un instrumento adecuado al servicio de 

la clase dominante cuando no se tiene claridad política e ideol6gica 

y una posici6n definida dentro del proceso de cambio. 

Hasta aquí se ha hecho una minuciosa exposici6n del esta

do del analfabetismo en México, se ha demostrado que aún ahora 

sigue siendo un problema grave en términos cuantitativos y cualitati-

vos. 

También hemos visto el por qué es necesario impulsar la 

alfabetizaci6n pero en un sentido funcional, y se ha propuesto el Mé

todo Freire como un buen medio de acercarse a este fin. 

Sin embargo, para poder profundizar en lo que anterior

mente se mencion6 que era la alfabetizaci6n funcional es necesario ir 

más allá y encontrar que ésta es la esencia misma de la comunicaci6n 

humana, es el modo como se expresa el pensamiento del hombre a 

a través de su lenguaje y de qué manera éste puede quedar plasmado 
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de manera escrita para que así el individuo pueda aportar a la civi

lización y a la cultura universal sus ideas y su conocimiento más 

allá de su tiempo y su espacio; por lo cual serán objeto de revisi6n 

en el siguiente capítulo algunos aspectos te6ricos del pensamiento 

y el lenguaje. 
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CAPITULO IV 

PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

Introducci6n 

La alfabetizaci6n no se puede reducir a la simple adqui-

sici.6n de habilidades como ser(a la comprensi6n de la expresi6n es-

crita del lenguaje (lectura), ni al hecho de manejar s(mbolos y saber 

combinarlos para que cobren sentido pues esto, como vimos anterior-

mente, no corresponde al criterio de alfabetizaci6n funcional. 

La alfabetizaci6n implica, en cierta forma, cobrar con...:. 

ciencia del pensamiento propio, es poder expresarse, es ampliar los 

márgenes de la comunicaci6n humana para transmitir lo que pensamos, 

lo que sentimos, lo que sabemos; es poder hacer perdurable la rica 

experiencia humana y tener no s6lo un medio que permita enriquecer 

la ya existente, sino estar en posibilidades de participar de ella. 

Para todo lo mencionado anteriormente se exige, por lo 

tanto, no s6lo la mera actividad mecánica de descifrar s(mbolos y 

aplicar reglas, sino también la comprensi6n, la reflexi6n, en fin, 

poner en juego capacidades y atributos exclusivamente humanos. 

Lo que se pretende señalar hasta aqu(, es que para en-

tender lo que es y lo que implica la alfabetizaci6n, es necesario 

considerar el lenguaje, ya que la escritura es su expresi6n gráfica; 

pero sobre todo, es importante comprender también el contenido del . 1 

1 
1 
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lenguaje: el pensamiento, entender la relaci6n indisoluble que surge 

entre el propio lenguaje y el pensamiento. 

A manera de avance podr(amos mencionar que la correla

ci6n existente entre lenguaje, pensamiento y -realidad, se da· e_n el 

sentido de que el pensamiento refleja la realidad; la- lengua es la 

forma de expresi6n del pensamiento, y como tal, posee su c01tenido 

prq:>io: el mundo objetivo reflejado en la conciencia del hombre. 
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1 • Pape 1 de 1 lenguaje en la formaci6n de 1 pensamiento 

El lenguaje, que nace con el hombre, ha cumplido y sigue 

cumpliendo una funci6n importantísima en la vida humana ya que ha 

sido la condici6n necesaria para la formaci6n del prq::>io hombre y 

de su pensamiento. 

Es importante señalar que la formaci6n del lenguaje articu

lado signific6 un cambio esencial en los procesos cognoscitivos del 

individuo. 

Solamente con la aparici6n de la palabra el individuo se 

encontr6 en condiciones de abstraer de los objetos tales o cuales 

prq::>ieades y distinguir las relaéiones y nexos que existen entre las 

cosas, como algo diferente de ellas mismas. 

Unicamente a través del lenguaje fue posible dar forma 

objetiva material al reflejo que hallaban en la conciencia del hombre · 

las propiedades de las cosas y sus relaciones, con lo cual se pudie

ron crear objetos ideales de pensamiento, los conceptos, con los 

cuales se logr6 la actividad te6rica. 

Desde un principio, la lengua cumple una funci6n que no 

puede ser sustituida, por nada, en la labor generalizadora del pensa .... 

miento. 

Una de las particularidades esenciales del lenguaje se en

cuentra en su función generalizadora si.n la cual el hombre no habría 

podido ser capaz de llegar a tener una visi6n de conjunto, integrando 
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y ordenando la infinita variedad de cosas y de fen6menos particulares 

de la realidad; éste se habr(a perdido ante el cambio incesante de 

fen6menos, conexiones y relaciones. 

El lenguaje proporcion6 al hombre la posibilidad de fijar 

lo general de los objetos y fen6menos, de sus concatenaciones y rela

ciones diferenciarlos, sintetízar1os en conceptos y presentarlos como 

relativamente estables. 

La presencia de elementos gramaticales, de relgas rudi

mentarías para ligar las palabras en oraciones, permiti6 al individuo 

reflejar en su conciencia y expresar, en el proceso de la comunica

ci6n del pensamiento, las relaciones de carácter práctico que ex.isten 

entre los objetos que lo rodean. 

Con el lenguaje articulado el hombre pudo, además, pen

sar acerca de los objetos y comunicar los pensamientos propios sin 

tener los objetos delante, es decir, se encontr6 en condiciones de 

operar con los objetos no s6lo físicamente sino además mediante sus 

nombres con palabras y con las imágenes generalizadas de dichos 

objetos. 

Con la aparici6n del lenguaje, y sobre su base, la activi

dad mental del hombre fue ampliándose y adquiriendo un carácter 

hasta cierto punto independiente, lo que posteriormente le sirvi6 de 

fundamento necesario para la divisi6n del trabajo en f(sico e intelec

tual, hecho de enorme trascendencia para el desarrollo de la sociedad 
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y el progreso del conocimiento. 

El carácter hasta cierto punto independiente del pensamien-

to surgido sobre la base del lenguaje, fue premisa necesaria para 

que el hombre pudiera transformar el mundo con esp(ritu creador. 

Solamente el lenguaje a base de palabras hizo posible 

cambiar los pensamientos de manera que no fueran copia directa de 

los objetos percibidos y de sus relaciones, sino un reflejo de la rea-

l idad transformada creativamente. 

De acuerdo a estas funciones principales del lenguaje; la 

abstractiva y la generalizadora, el hombre estuvo en condiciones de 

superar los límites de la conciencia inicial, de contenidos netamente 

sensoriales que le fueron propios en el primer estadio de su desarro-

no, llegando as( a la esfera del pensamiento abstracto por medio de 

conceptos genrales, lo cual hizo posible la creaci6n de la ciencia, la 

filosoffa, el arte, la literatura. 

Al darle al pensamiento un carácter en cierta medida inde-

pendiente, el lenguaje fue una de las poderosas fuerzas que contribu-

yeron a crear no solamente la cultura espiritual sino también a través 

de ésta última_, la cultura material. 

Con el lenguaje fue posible dar al pensamiento, de manera 

estable, forma material perceptible por medio de los sentidos y 

situarlo, de esta manera, frente al sujeto pensante en calidad de 

objeto espec(fico. Fue el lenguaje uno de los medios que tuvo el 
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hombre para adquirir conciencia de sf mismo. 

El pensamiento humano, que opera con contenidos adscrt--

tos a la palabra por la humanidad, implica siempre una influencia 

recíproca entre el sujeto pensante y el contenido que la palabra en-

cierra. 

También el lenguaje hizo posible la organizaci6n social de 

las formas, de las leyes y del contenido del pensamiento dado que el 

sujeto, al comunicarse con los demás, se veía impelido por la l6gica 

de la vida, a sujetar sus impresiones personales a las normas de la 

comprensi.6n social de la realidad, es decir, el lenguaje proporcion6, 

al•~cmovirniento-tnterno. del pensamiento, la forma extema de existencia 

que lo ha c0iívertido' ei'lf bien':<.s·ocial.' · ·"E-'' 

~.-- ·-¡_ ·S. Tant.o cuando captabar el pensamientó--::ajen-0,-- obrmoücuando c.: 

en concordancia sus impresiones subjetivas y sus pensamientos con 

la esfera de la conciencia social. 

no solamente en un sentido metaf6rico, ya que realmente hay similitud 

entre los instrumentos de trabajo y el lenguaje, porque así como me-

diante el instrumento de trabajo el hombre transforma un objeto para 

-que le sea útil, por medio del lenguaje un hombre influye en otro para 
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llegar a un objetivo común. Es importante el hecho de que el hom

bre primitivo usa el lenguaje no s6lo como instrumento que sirve 

de base del pensamiento y como medio de comunicaci6n sino además 

en el sentido directo de instrumento para influir sobre los fen6menos 

de la naturaleza suponiendo que alcanzaba el fin apetecido mediante 

suplicas y exorcismos en sus acciones mágicas. 

Cuando el hombre tiene un lenguaje ya formado, el pensa

miento cobra vida sobre la base de la lengua, que expresa y perfec

ciona mediante las formas de la lengua, utilizando la estructura gra

matical de la prq:>osici6n típica para el sistema linglJístico del pueblo 

dado. 

El pensamiento humano nacido junto c01 el lenguaje, integra 

la actividad cognoscitiva del sujeto, hecha inmediatamente por medio 

de la palabra. La palabra enlaza la relaci6n existente entre el sujeto 

y otros individuos. 

La esencia del prq:>io pensar radica en la actividad que el 

sujeto lleva a cabo utilizando el resultado de la experiencia social 

objetivamente condensada en la palabra y que dirige conscientemente 

a la comprensi6n de la realidad. 
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2. La funci6n social del lenguaje 

El hombre como ser social empez6 a relacionarse con el 

mundo real a través de otros individuos colaborando con ellos en el 

proceso de producci6n; utilizaba los instrumentos hechos por otros o 

los conocimientos que le proporcionaban. 

El pensamiento del hombre va dirigido no s6lo al objeto 

del cual es éste un reflejo, sino también a otras personas a las que 

comunica el resultado de su cognici6n. En este sentido el lenguaje 

ampHa su funci6n como: instrumento de canunicaci6n, medio de obje-

tivar el pensamiento, herramienta cognoscitiva y recurso que permite 

fijar y conservar la experiencia, esta doble orientaci6n del pensa-

miento, la cognoscitiva y la comunicativa, queda registrada también 

en la amplia funci6n del lenguaje. 

Desde que nace, el lenguaje sirve de medio de comunica-

ci6n: ésa es su funci6n social y gracias a ella pone de manifiesto a 

los demás y para s( el resultado del trabajo del pensamiento. 

Es a través del lenguaje que el hombre está en condiciones . 
de organizar la producci6n en común, estructrurar la vida sobre bases 

sociales, coordinar sus élCCiones en conjunto con otros miembros de 

la colectividad; además, el lenguaje permiti6 y permite al hombre 

enriquecer su experiencia, no s6lo a cuenta de la experiencia de la 

colectividad que le rodea sino a cuenta de la experiencia de las gene-

raciones anteriores las cuales, al fijar sus conocimientos mediante el 
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lenguaje, lo transmiten de generaci6n en generaci6n. 

Los hombres se encontraron en condiciones de entrar en 

contacto con la realidad no s61o al ponerse en contacto inmediato con 

ella, en el proceso de su percepci6n, sino de una manera inmediata 

al adquirir, gracias al lenguaje, conocimientos ya asimilados, ya ela

borados, hist6ricamente acumulados. 

Cierto es que la transmisi6n hist6rica de la experiencia 

no s6lo se ha llevado a cabo gracias al lenguaje sino también a través 

de otros medios como, por ejemplo, los instrumentos de trabajo que 

traducían en su forma material los hábitos cada vez más complejos y 

los medios que se empleaban en su preparaci6n. 

En este sentido los instrumentos de trabajo, cómo medios 

efectivos de la acci6n del hombre sobre la naturaleza y corno produc

to materializado de su pensamiento técnico, cumplían y cumplen en la 

vida social la funci6n señalada anteriormente, de ser medios espec(

ficos de cornunicaci6n, intercambio de experiencias y hábitos de tra

bajo. Gracias a los instrumentos de trabajo, una generaci6n ha 

transmitido a otra su propia experiencia y conocimientos, lo cual 

evita que se tenga que recorrer el mismo camino para aprender a 

preparar los instrumentos y, de esta manera, se encuentra el hombre 

en condiciones de continuar la búsqueda de nuevos procedimientos o 

bien, de perfeccior1ar cada vez más los ya existentes. 

La creciente complejidad de las operaciones requeridas 
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para la proclucci.6n va condicionando, gradualmente, el perfecciona-

miento de la actividad analítico-sintética de los centros del cerebro. 

El ejercicio ca1stante de los 6!"·gat)os del lenguaje, la 

mayor complejidad de las formas de actividad mental (debido a que 

se hacen también más complejas las relaciones entre el hombre y 

la realidad) ha estimulado a la vez el perfeccionamiento gradual de 

las propiedades ·de la corteza cerebral en su conjunto. 

Las propiedades que poco a poco se van adquiriendo quedan 

q.similadas heredi.tariamente, con lo cual las generaciones siguientes 

adquieran mayores posibilidades potenciales para dominar lós recur-

sos de la actividad mental y del lenguaje, para penetrar en el cono-

cimiento de la realidad. 

Las condiciones anteriores interrelacionadas han. hecho 
1 

posible el progreso del hombre, abriendo una enorme distancia entre 

él y el resto del reino animal. 

En el conjunto de condiciones que hacen posible la activi-

dad cognoscitiva, el lenguaje ocup6 y ocupa uun lugar preeminente ya 

que gracias a él cada nueva generaci6n, al asimilar el contenido del 

. pensamiento de generaciones pasadas y los recursos del habla, asimi-

la a la vez las formas y leyes del pensamiento. 
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3. Premisas biol6gicas del lenguaje en los animales 

Para comprender c6mo surge el lenguaje han sido de 

:-Y-lucha utilidad los estudios que al respecto se han realizado con 

simios, ya que, si bien éstos carecen de lenguaje en el sentido pro-

pio de la palabra (debido a que sus expresiones se limitan a manifes-

tar estados emocionales), lo importante es que en ellos encontramos 

las premisas biol6gicas del lenguaje humano. 

La comunicaci6n de los animales en general y de los 

simios en particular se hace mediante señales f6nicas y mediante mo-

vimientos o señales motoras (mímica). 

El pensamiento de los mmos es esencialmente concreto y, 

referido al tiempo presente e inmediato, es como en imágenes. 

Las observaciones muestran que los simios tienen un ar-

senal importante de complejos f6nicos que llaman la atenci6n por su 

variabilidad y regularidad, y que son de vital importancia para la 

vida grupal, sobre todo en tor•no a los factores como la reproducci6n, 

el lazo madre-cría, la asistencia mutua y la defensa. 

El cerebro del simio no posee centro del habla y sus ex-

presiones no pueden considerarse propiamente como lenguaje, ni por 

su funci6n ni por su estructura, ya que no designa objetos, no comu-

nica pensamientos. 

, , 32 
Segun la teor1a de Pavlov , las reacciones vocales y 

32 
Gorsky, O.P.: "Pensamiento y Lenguaje" p. 26 
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motoras de los animales surgen bajo el impulso de la percepci6n con

creta de tales o cuales exictantes mismos que, en el transcurso de 

la vida del animal, se han convertido para él en est(mulos incondicio

nados. 

El significado objetivo de la señal f6ni.ca o motora es re

lativo y condicional en el sentido de que queda totalmente determinado 

por su relaci6n con el est(mulo incondicionado, relaci6n que se esta

blece en el desarrollo del ser individual del animal; dicha relaci.6n 

se establece entre el est(mulo !_6ni.co o motor· y otro fen6meno que ha 

adquirido para el organismo un valor biol6gico inmediato. 

La carencia de lenguaje en los animales se explica no s6lo 

por el escaso desarrollo de su cerebro en comparaci6n con el del 

hombre, sinio por lo que está en la base del desarrollo del cerebro, 

del pensamiento y del lenguaje. La for'ma en que se relacionan los 

simios con la realidad es tal, que no necesitan del lenguaje porque 

no se da en ellos una actividad de trabajo ni. poseen medios (instru

mentos) para hacerlo, es decir, no se plantean transformar el mundo 

sino que se limitan a adaptarse al mismo. 
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4. La forrnaci6n del lenguaje en el humano. 

Contrariamente a lo que sucede en los animales, el len

guaje surge para el hombre corno una necesidad para poderse or ... gani

zar y satisfacer sus necesidades, y se da en el proceso del trabajo. 

El comienzo de la forrnaci6n del lenguaje se relaciona con 

la elaboraci6n de útiles de trabajo y su utilizaci6n sistemática, ya 

que el preparar instrumentos de trabajo modifica en el hombre sus 

condiciones de vida, y consecuentemente, el carácter de su pensa

miento el cual se refleja en los medios de cornunicaci6n. 

A la vez que el lenguaje aparecía corno medio necesario 

de cornunicaci6n, se formaba también corno instrumento necesario del 

pensamiento. 

El pensamiento se expresa a través del lenguaje y con él 

cobra realidad .. A medida que progresaba el pensamiento sobre la 

base de la actividad del trabajo, se perfeccionaba el lenguaje. 

Por su mecanismo fisiol6gico y psicol6gico, el lenguaje· 

surge como resultado de grabar s61idamente en el cerebro conexio

nes reflejo-condiconadas, o asociaciones entre un determinado sonido 

que el hombre oy6 y pronunci6, un movimiento muscular de los 6rga

nos f6nicos, la imagen del objeto que provoc6 la acci6n f6nica dada 

y, finalmente, la impresi6n de la consecuencia a que da origen el 

sonido emitido. 

Hubo un momento en que el lenguaje pas6 de ser un medio 
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para designar intencionalmente los objetos; la transici6n se produjo 

en el proceso del trabajo, donde la mentali.dad de los animales supe

riores se transform6 en la primitiva conciencia gregaria del hombre. 

4. "1 Formaci6n del lenguaje: Etapas básicas 

El lenguaje articulado fue el resultado de la actividad del 

hombre primitivo aplicada al tr•abajo dur .... ante un largo proceso de des

arrollo, así como al perfeccionamiento de su pensar, al prolongado 

desenvolvimiento de sus relaciones sociales cada vez más complejas, 

de su cerebro y de su aparato vocal periférico; 

a) Lenguaje inarticulado 

El lenguaje constituy6 un medio de comuni.caci6n entre los 

humanos primitivos en el estadio primario de su desarrollo, pero al 

parecer en esta etapa se carecía de un sistema de unidades f6nicas 

netamente diferenciadas y contrapuestas entre sí. 

b) Lenguaje artiCulado 

El lenguaje articulado surge cano c01secuencía de la diver

sificaci6n de la vida social del hombre primitivo; surge cuando se 

amplfan y perfeccionan sus técnicas de trabajo y se incorpora un ma

yor número de objetos en su esfera de la actividad práctica. 

Sin embargo, se considera que la capacidad de formar 
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conceptos aparece en las etapas iniciales de desarrollo del pensamien

to humano, cuando pas6 el hombre a la preparaci6n de utencilios de 

piedra carentes aún de una f<;:>rma fija. 

El no aceptar lo anterior así y creer que el hombre no 

poseía dicha capacidad y que su pensamiento se produc(a a partir de 

imágenes sensoriales significa negar la diferencia cualitativa que éste 

tenía con respecto a los animales, misma que lo hace tener una rela

ci6n especial con la naturaleza. 

Los movimientos de la mano que ejecutaba el hombre al 

trabajar, constituían el medio material de expresi6n al ser reprodu

cidos mentalmente en el cerebro. 

Posteriormente, el habla del hombre primitivo se fue li

brando gradualmente de la relaci6n directa con los objetos a los que 

S!'3 refería y empez6 a adquirir un carácter relativamente independiente, 

es decir, que el hombre ya s~ podía referir a los objetos que no es

taban presentes en su campo visual cuando se expresaba; él empezaba 

a adquirir, además de esa relativa independencia, una funci6n más 

generalizada, y a ello contribuyeron las formas más complejas de 

relaci6n que se requerían al irse estableciendo la divisi6n de~ ~rabajo. 

El paso de los antecesores primitivos del hombre al tra

baio. tenía inevitablemente, que dar. origen a elementos del pensar 

abstracto y generalizado y con él, al nacimiento de elementos del 

lenguaje, dado que el pensamiento abstracto y generalizado s6lo puede 
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producirse con las formas materiales de la lengua. 

Pero el papel del trabajo no s6lo se limi.t6 a eso; la acti

vidad propia del trabajo hizo que se diferenciaran pies y manos y que 

los antecesores primitivos adoptaran la postura erecta gracias a lo 

cual se transformaron los 6rganos del lenguaje como era ccrweniente 

para la emisi6n de sonidos articulados. 

El trabajo, al condicionar la génesis del lenguaje, condi

cion6 a la vez el lenguaje como medio de comunicaci6n. El trabajo 

en sus formas colectivas provoc6 la necesidad de comunicaci6n a fin 

de coordinar las acciones conjLJ.ntas de los individuos. 

El trabajo suponía en el hombre la capacidad de abstraer 

y generalizar debido a que: cualquier acto de trabajo se verifica, 

por una parte, con base en las conexiones y relaciones en las que 

puede situarse el objeto y el utensilio, y por otra, haciendo abstrac

ci6n de las conexiones y relaciones en que objeto e instrumento de 

trabajo se hallan respecto a otros objetos de la realidad antes de dar 

comienzo al trabajo. 

También porque la utilizaci6n de un instrumento de trabajo 

u otro, para actuar sobre un objeto a fin de alcanzar determinados 

resultados, presupone, por una parte, el conocimiento de propiedades 

que no pueden ser reflejadas por los 6rganos de los sentidos (dureza, 

fragilidad, etc.), y por otra supone que ya en la etpa de preparaci6n 

de los instrumentos y utensilios de trabajo el hombre primitivo ten(a 
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que tener la capacidad de abstraer, ya que tenía que fcrmarse una 

imagen mental anticipada del objeto que estaba a punto de elaborar 

y tener también una idea de para qué le debía servir así como qué 

características debía compartir con otros objetos que le servían para 

el mismo fin. 

Ahora bien, la preparación de utehsilios de trabajo (incluso 

tratándose del más primitivo) pudo tener lugar únicamente cuando el 

hombre logr6 superar la contemplaci6n inmediata de la realidad y vin-

cularse a ella, en forma mediata. 

Algunas diferencias entre el lenguaje articulado y el inarticulado 

El lenguaje articulado es, en primer lugar, un lenguaje 

oral que se construye con oraciones y expresa, en un primer nivel, 

nociones, conceptos y juicios netamente·. diferenciados; cuancb era inar- · 

ticulado, no s6lo no había formas sino que carecía incluso de léxico 

esencial más o menos diferenciado; por lo tanto, no podía haber pala-

bras diferenciadas desde el punto de vista de su estructura y su sig-

nificado, ni menos conceptos. 

Según Bunack33 el lenguaje atraviesa por dos etapas: una 

de palabras aisladas correspondientes a los conceptos disociados entre 

sí y una segunda etapa la de palabras entrelazadas que c0rresponde. a 

33 
Bunack citado en "Pensamiento y Lenguaje" de Goski, pa. 47. 
Ed. Grijalbo. 
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los conceptos concatenados en el pensamiento. 

Cuando se lleg6 al estadio del lenguaje articulado, la acti

vidad anali'tico-sintética del hombre sufri6 transformaciones radicales: 

era capaz de distinguir el contexto global y general del habla y algu

nos de sus componentes especÍficos como los ccnceptos. 

El lenguaje articulado se constituye Únicamente cuando se 

e labora su régimen gramatical. 

El desarrollo del lenguaje sigui6 adelante hasta que se 

formaron unidades sintácticas más perfeccionadas: oraciones que ex

presaban las diversas relaciones de las cosas. 
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5. El lenguaje escrito: su origen y la relaci6n que guarda con el 
desarrollo del pensamiento. 

La escritura constituye la forma visual de fijar el lenguaje 

y surgió cuando la sociedad había alcanzado un nivel bastante alto de 

desarrollo, cuando la conciencia de 1 hombre era ya una realidad y se 

estaba formando el lenguaje articulado. 

La aparición de la escritura fue producto de l,lna necesi-

dad: la ampliación progresiva de los medios de intercomunicación 

humana; pero mientras se piensa que el lenguaje tuvo un desarrollo 

espontáneo, la escritura requiri6 de la actividad creadora y más 

corriente de los individuos, el lenguaje se va modificando premedita-

da y paulatinamente. 

Como expresi6n material, como sistema de si.gno_s, la es-

critura exige del hombre atención y una mayor conciencia; se. necesi-

taba que la mano del hombre hubiera alcanzado un alto grado de 

desarrollo y coordinaci6n, lo cual impli.c6 una larga experiencia en 

el trabajo. 

Al surgir la escritura se manifiesta como una necesidad 

fijar el lenguaje oral, superar los lfmites que éste presenta en el 

tiempo y el espacio, ampliar las relaciones y la comunicación entre 

los hombres. 

Antes de que se estableciera la escritura, se utilizaban 

algunos objetos como señales que indicaban lo que el hombre hacía, 

aunque no siempre de manera intencionada (por ejemplo: una fogata 
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que se abandonaba servía a los que la encontraban para saber que 

alguien había pasado por ese lugar. 

Al ser incorporados algunos objetos a la esfera de la co

municaci6n, los objetos obtenían un significado social, específico, 

del que el hombre adquiría conciencia; de esta manera, surgieron 

las premisas necesarias para pasar a la uti.lizaci6n de representacio

nes de objetos en calidad de medios comunicativos que sustituyeran a 

los objetos mismos. 

Fue la representaci6n de los objetos con fines comunica

tivos lo que constituy6 el comienzo de la escritura, que pas6 por 

tres estad íos fundamentales de desarrollo hist6rico: pictográfico, 

jeroglífico y f6nico. 

5.1 Tres estadías fundamentales. 

a) Estadía Pictográfico 

Es la representaci6n o grabado de figuras, que el hombre 

hacía en piedra, cerámica o papiro, para significar una idea, Esta 

escritura era, al mismo tiempo, creaci6n artística; una li.mitaci6n 

que la caracterizaba es que, al fijar un acontecimiento, s6lo lo re

producía pero no agregaba nada nuevo de ello. 

La escritura pictográfica no fija pensamientos particulares, 

ni aun conceptos Únicos, sino conjuntos de pensamientos que reflejan 

una situaci6n. Es un medio para fijar formas de pensamiento en 
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imágenes, lo cual no quiere decir que s61o tuviera un carácter con

creto, ya que en ella surgen también cot"lceptos. 

De esta manera en el desarrollo del lenguaje escrito, y 

por consiguiente, del pensamiento, se da un gran salto en el sentido 

de la abstracci6n, ya que, partiendo del dato concreto que proporcio

na la percepci6n sensorial de. la imagen, se pasa a formar recursos 

simb61icos, lo cual hacía posible que un objeto se representara por 

una de sus partes (ejemplo: un animal se representaba por su cabeza). 

b) Estadío JeroglÍfico o Ideográfico 

Este tipo de escritura respondi6, básicamente, a las ne

cesidades materiales de la sociedad en desarrollo. El crecimiento 

de las relaciones econ6micas y políticas entre los pueblos, la nece

sidad de comunicaci6n y comercio, requerían que se ampliaran las 

esferas de aplicaci6n de la .\3scritura; es decir, se hacía necesaria 

la utilizaci6n de materiales que pudieran ser llevq.dos fácilmente. 

Esta escritura ev6luci.on6 en el sentido de su simplificaci6n. 

De la representaci6n completa, el hombre pas6 a la ré

presentaci6n esquemática tan solo de algunos detalles del objeto 

representado. 

A medida que se desarrollaba la escritura ideográfica, 

los rasgos que recordaban los objetos fueron desapareciendo hasta 

que, finalmente, se borraron y result6 imposible reconocerlos. 

Dicha escritura constituye un sistema de signos y reglas 
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acerca de su empleo, que sirven para comunicar un pensamiento. 

Con ello surge la escritura en el sentido pleno del vocablo; se pudie

rm fijar textos más complicados. 

La escritura ideográfica es fruto del trabajo de abstracci6n 

del pensamiento humano y es un exponente material del nivel alcan

zado por éste en su desarrollo. 

Perdiendo su par"ecido externo con el objeto, el jeroglffico 

compens6 dicha pérdida enriqueciendo su ccntenido interno, se ccn

virti6 en medio para el ccntenido generalizado del pensamiento, en 

instrumento para formar y conservar el concepto abstracto. Los 

jeroglíficos poseen orientaci6n temporal y espacial. 

Esa escritura aceler6, en mucho, el intercambio de expe

riencia y fue fuente de progreso de la sociedad. Además, permiti6 

distinguir la historia de la sociedad, de la prehistoria. 

e) Estadi6 Silábico y Fonético 

La escritura jeroglffica fue sustituida por oos tipos de es

critura: la silábica y la fonética. 

Tomada por sf, la letra carece de significado, pero en el 

sistema de la lengua adquiere sentido con base en su funci6n de fijar 

el sonido. 

La escritura alfabética es el resultado de la diferenciaci6n 

y de la fijaci6n material conciente realizada por el hombre, de las 

unidades indivisibles de la lengua: sonidos. Para ello, fue preciso 
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que el hombre tuviera conciencia de que, mediante el signo con forma 

de letra, se pcx:lfa fijar y transmitir cualquier sonido del lenguaje y 

de que.,. combinando dichos signos se po:::lfa fijar cualquier palabra, 

incluyendo todo el sistema de sus formas gramaticales. Los fenicios 

dieron los primeros pasos y después los griegos. 

Desde el punto de vista del pensamiento, la aparici6n del 

alfabeto significó que el hombre llegó a tener idea clara de que la pa

labra consta de elementos particulares. 

El sistema alfabético de la escritura surgió cuando el len

guaje fónico y y el pensamiento abstracto habían alcanzado ya un ple

no desarrollo. 

La escritura fonética a través del lenguaje se ha converti

do en realidad material del pensamiento. 

La escritura, además de s~tisfacer necesidades de la vida 

social, hacía que se concentrara la experiencia prácticamente de la 

humanidad y que hubiera continuidad, permitiendo un gran progreso 

en la esfera material y espirirual. 
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6. Lenguaje y conocimiento. 

El pensamiento refleja en la mente humana la realidad 

material que nos rodea; es lo secundario respecto a dicha realidad 

y posee un carácter ideal. 

El enfocar los problemas del pensamiento desde un punto 

de vista científico natural, resulta evidente que lo ideal (en el sentido 

de idea) o sea el pensamiento, no existe más que en relaci6n indiso~ 

luble e inmediata con lo material de lo que es una propiedad, es de

cir, que el pensamiento se puede considerar una propiedad de mate

ria orgánica altamente organizada. Esta relaci6n queda enunciada 

en lo siguiente: 

a) El pensamiento, como proceso en· virtud del cual se 

refleja la realidad de manera generalizada y mediata, 

surgi6 hist6ricamente, con la aparici6n del hombre en 

el proceso de su actividad laboral. 

b) Cualquier pensamiento que surja en la mente del hom

bre es e 1 resultado de la materia altamente organizada: 

del cerebroo 

e) Cualquier pensamiento que surja eh la mente del hombre, 

tanto por su contenido como por su forma, es un refle

jo del mundo material, es decir, parte de él; en este 

sentido, puede ser objeto de estudio. 

Por ejemplo, los conceptos, juicios, raciocinios, 
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que además de poder ser objetos de estudio de diver-

sas disciplinas, son un reflejo del mundo, es decir, lo 

descr•iben. 

d) El pensamiento existe, se produce y se trasmite de. un 

individuo a otro a través de su envoltura material, en 

forma de palabras y la canbinaci6n de e Has. 
~ 

. ' 

A través del desarrollo filogenético (hist6rico) del hombre, 

surge el pensamiento como resultado de la evoluci6n precedente de 

la materia orgánica pero también en el desarrollo ontogenético (indi-

vidual) del hombre y el pensamiento, tanto por su origen como por 

su contenido y forma y por su manera de existir, está siempre ligado 

a la materia. 

En todo el desarrollo del pensamiento vemos el enorme 

papel que juega el lenguaje, sin el cual el hombre no habrfa podido 

consolidar y transmitir su experiencia. 

El lenguaje no s6lo es importante por ser una condici6n ne-

cesaría en la formaci6n del pensamiento, por ser el medio de cornu-

nicaci6n esencial entre los hombres, sino también por la importante 

funci6n que desempeña en la actividad cognoscitiva de los individuos. 

El pensamiento, como reflejo generalizado y mediato de la 

realidad fijado en palabras y en combinaciones de las mismas en la 

oraci6n, hace po~ible el intercambio de ideas, no s6lo entre miem-

bros de una misma sociedad dentro de una misma época sino entre 
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los de diferentes épocas; y es en este tipo de intercambios donde 

desempeña un papel muy importante la escritura, lo que permite ligar 

los conocimientos y lograr que exista una continuidad hist6rica. 

La funci6n tan grande que tiene el lenguaje en la cognici6n 

se revela, en primer lugar, al transmitir los conocimientos adquiri

dos por la humanidad a la nueva generaci6n en el proceso de la 

educaci6n y la enseñanza y al comunicar·se los individuos sus pensa

mientos. En segundo lugar dicha funci6n se manifiesta en el ·paso de 

grado sensorial de conocimiento a su grado racional en el proceso de 

la formaci6n .de conceptos, tanto en su desarrollo ontogenético como 

filogenético. 

La funci6n del lenguaje y su relaci6n ccn la enseñanza: 

La enseñanza -la transmisi6n de ronocimientos acumulados

es un proceso que se realiza por medio de palabras (pronur:'ciadas o 

escritas). 

La mayor parte de los conceptos cientfficos que posee el 

hombre se asimila, sobre todo, en el transcurso de la enseñanza 

sistemática, la cual presupone ya el dominio de la lengua específica 

y de determinados conocimientos previos. 

El individuo adquiere una parte muy importante de sus co

nocimientos acerca del mundo que le rodea, mediante el proceso de 

la educaci6n y la enseñanza, al tratar con personas y l~ros. 
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Cada individuo posee un determinado oonjunto de conocí-

mientos que le transmite la sociedad a través del lenguaje lo que lo 

coloca en condiciones de realizar nuevos descubrimientos, de acre-

centarlos, de ser capaz de participar en el proceso de producci6n que 

actualmente es tan altamente especial~zado, perfeccionado y complejo; 

y, para ello se necesita el dominio del lenguaje que nos corresponde, 

conociendo el significado de los términos que se utilizan. 

La comprensi6n del significado 

La comprensi6n del significado, el proceso que lleva al niño 

al dominio de la palabra, no es un proceso pasivo, meramente mecá-

nico de aprendizaje de palabras y sus conexiones con los correspon-

dientes objetos, sino que es un proceso activo, intencionado relacio-

nado con la necesidad de resolver prácticamente ciertos problemas. 

El niño asimila una palabra tan s6lo cuando se encuentra 
1 

ante un problema cuya soluci6n requiere imperiosamente que se co-
1 

1 

1 

nozca el significado del vocablo correspondiente. De ah( que las 

primeras palabras con sentido que el niño usa son aquéllas relaciona-

das con la satisfacci6n de sus necesidades inmediatas y vitales. El 

dominio de la palabra en el niño se halla enlazado al desarrollo de 

su atenci6n, memoria, capacidad para asimilar operaciones l6gicas 

elementales (ejemplo: diferencf.aci6n, generalizaci6n, identificaci6n, 

etc.) 

1 
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Hay diferencias muy· grandes que no permiten comparar la· 

adquisici6n del lenguaje en el niño con la adquisici6n del lenguaje 

por el hombre, ya que el primero está en condiciones de asimilar 

un lenguaje ya conformado, ya estructurado, es decir, ya creado, 

mientras que el hombre primitivo crea su propio lenguaje. 

Con respecto al pensamiento, no es posible hablar de tipos 

especiales de pensamiento en cuanto a los hombres que se hallan en 

grados más bajos de cultura, ya que no ha existido ni hay ningún 

tipo especial de pensamiento ante o pre16gico. 

El pensamiento del hombre contemporáneo tan solo se dife

rencfa del de los hombres que se hallan en un grado inferior de 

desarrollo social por la profundidad del cmtenido de los conceptos. 

Por su tipo, por su estructura 16gica, el pensamiento de todas las 

personas es igual. 
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7. Funci6n cognoscitiva del lenguaje en el intercambio de 
pensamientos entre las personas. 

El lenguaje, al fijar los logros de la actividad cognosciti-

va del hombre y al fijarse en la memoria, constituye un medio cabal 

único de comunicación de intercambio de pensamientos, nos permite 

no s6lo organizar la vida social, sino que este conocimiento continúe j 

avanzando. 

Una de las conclusiones de la teorfa del conocimiento 

desde el punto de vista del materialismo dialéctico dice que nuestro 

conocimiento del mundo circundante se desarrolla y progresa sin 

cesar, que cada nueva etapa en el desarrollo de las Ciencias nos pro-

porciona conocimientos nuevos y más profundos acerca de los objetos 

de la realidad, que en el proceso del conocimiento en el curso del 

desarrollo progresivo de la humanidad nos movemos del fen6meno a 

la esencia, de la esencia menos profunda a la que lo es más, a la 

esencia de orden superior, que nuestro conocimiento se compone de 

verdades relativas, cada una de las cuales, sin embargo, contiene 

una partfcula de la verdad absoluta. 

La funci6n cognoscitiva del lenguaje, en el curso del 

intercambio de pensamientos entre las personas consiste en fijar la 

actividad cognoscitiva en el lenguaje, lo cual hace posible que se 

intercambien pensamientos entre las personas y se presenta como 

condicio6n necesaria para la vida social. 

Por medio del lenguaje se lleva a cabo el proceso de 

188 



1~ 

educaci6n y enseñanza de las j6venes generaciones, ya que el len

guaje fija nuestros pensamientos acerca de los objetos del mundo. A 

través de él ya en forma oral o escrita, el educando entra en pose

si6n de los conocimientos que le son necesarios para participar en 

la producci6n social y en el proceso de cualquier otra actividad. 

También, al fijar nuestros conocimientos en el lenguaje, 

se nos posibilita transmitirlos a futuras generaciones pero, a la vez, 

al aprovechar los ya existentes, estamos en condiciones de obtener 

nuevos conocimientos y desarrollar la producci6n social. 

Dado. que el lenguaje fija, no s6lo nuestros conocimientos 

acerca del mundo, sino además nuestros sentimientos, nuestros es

tados de ánimo, nuestras vivencias y distintas clases de incitaciones, 

a través del lenguaje estamos en conocimiento de esos aspectos de 

la vida psfquica de las personas, tanto de la actualidad como de las 

épocas precedentes. 
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8. Algunas consideraciones acerca de la conciencia 

Es importante hacer algunas consideraciones sobre la 

conciencia del hombre, es decir, definir qué es lo que se va a en

tender por conciencia, dado que el Método Freire se plantea, ante 

todo, como un método concientizador. 

También es necesario considerar la conciencia en relaci6n 

a las diferencias cualitativas que existen entre la actividad psfquica 

de los animales y el hombre, y aquf se mencionq.rá justamente la 

teoría de Pavlov al respecto y también la relaci6n que guarda con 

el lenguaje y el pensamiento. 

Para comprender la naturaleza de la conciencia se puede 

partir de dos puntos de vista: uno idealista que le atribuye un carác

ter primario y la declara causa del ser, o bien el punto de vista 

materialista que parte de que la conciencia depende de la materia, 

es lo secundario con respecto a ella y no exist~ independientemente 

de lla, sino que es una propiedad suya. 

Para el materialismo dialéctico la conciencia es lo con

trario de la materia, es ideal. 

Para el materialismo dialéctico, la esencia de la concien

cia consiste en la capacidad del cerebro humano de reflejar, en 

imágenes ideales; el mundo externo. 

La conciencia se define entonces como: el conjunto de 

diferentes formas de la actividad ¡:s(quica. como ser(an: sensaciones, 
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percepciones, representaciones, pensamientos, etc. La conciencia 

no es más que el reflejo del mundo material, objetivo, en el cere

bro del hombre. Las ideas que posteriormente se desarrollan son 

sobre la base de la definicién materialista de la conciencia. 

Ahora bien; el mundo y la representaci6n que tenemos 

de él no son la misma cosa; el mundo de la conciencia es solamente 

una imagen, un reflejo más o menos exacto de las cosas y fen6me

nos que tienen existencia objetiva. 

La definicién de la psíquico como ideal, se refiere al 

producto o resultado de la actividad psíquica, a la imagen en su re

laci6n con el objeto. 

Lo más directo que el hombre tiene para relacionarse con 

·el mundo son los 6rganos de los sentidos a través de los cuales el 

hombre recibe informaCi.én, es decir, percibe sensaciones. 

Las sensaciones de todos los tipos son siempre el resul

tado de la acci6n de la materia sobre nuestros 6rganos de los senti

dos, son una transformaci6n de la energía de la excitaci6n extema 

. que se registra en nuestra conciencia. 

Las sensaciOrles¡son el resultado elemental de la acci6n 

del mundo sobre los 6rganos sensoriales del hombre, las cuales 

sirven de elementos de las percepciones como imágenes sensoriales 

íntegras que, a su. vez, son la base para la formaci6n de represen

taciones generales e intervienen en el pensamiento de un plano más 
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complejo al integrar conceptos científicos. 

Las representaciones, lo mismo que las sensaciones y 

percepciones, se refieren a la conciencia sensorial, propor-cionan 

sensorialmente una imagen gráfica de los objetos y fen6menos de la 

realidad. Sin embargo, se trata ya de una imagen generalizda, 

conservada y reproducida en la conciencia, sin la acci6n directa de 

los propios objetos y fen6menos sobre los 6rganos de los sentidos.· 

La relaci6n de la conciencia con el mundo real es la pri

mera forma mediata. 

Ahora bien, la forma superior de la conciencia es el pen

samiento que parte de los datos que proporcionan los 6rganos de los 

sentidos. 

El pensamiento, a diferencia de las sensaciones, tiene 

carácter universal, es decir, refleja las cosas en su esencia, en su 

relaci6n con las demás. 

La facultad del pensamiento de reflejar en forma generali

zada la realidad, se expresa en la capacidad del hombre de formar 

conceptos generales cuyo papel y significaci6n son anal izados en la 

teorfa del conocimiento. 

Lo anteriormente mencionado confirma que la ccnciencia, 

proceso ideal, no es una esencia independiente, sino una propiedad 

del cerebro, un producto de su actividad, es su función. 
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Surgimiento de la conciencia como un producto hist6rico y como una 
propiedad de la materia altamente organizada. 

El enfoque hist6rico del surgimiento de la conciencia es 

necesario para comprender correctamente su naturaleza. 

La conciencia del hombre, desde su primer grado, la sen-

saci6n, es producto de una larga evoluci6n hist6rica de la naturaleza, 

es decir, que está ligada solamente a las formas superiores de la 

materia orgánica, que va adquiriendo ciertas propiedades como son 
- ·l 

las de responder a la estimulaci6n extema. Y el reflejo es esa ca-

pacidad de responder y que como resultado de esa reacci6n e interac-

ci6n se forman y conservan huellas o señales que ejercen determina-

da influencia en la evoluci6n subsiguiente. 

En una fase de la evoluci6n de la naturaleza orgánica, se 

manifiesta una for'ma nueva y específica de reflejo, la irritabilidad, 

que es la facultad de responder a la influencia exterior con un estado 

de excitacit.n interior que se encuentra presente en las plantas y en 

los organismos más simples. 

Al evolucionar y hacerse más complejos los seres vivos, 

y al formarse el sistema nervioso, que es el propio del reino animal, 

aumenta también la complejidad de las formas bio16gicas de la refle-

xi6n lo cual lleva al surgimiento de sus formas psíquicas que apare-

cen y existen en funci6n de la actividad del cerebro. 
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La naturaleza social de la conciencia humana. 

La doctrina de Pavlov sobre el carácter del pensamiento 

humano, desde el punto de vista de su base fisiol6gica, apoya la 

cmcepci6n materialista de la psiquis y la conciencia del hombre. 

Pavlov parte de una idea materialista: la unidad de la 

·naturaleza, la unidad del mundo orgánico, la unidad de los animales 

y el hombre. 

Pavlov muestra, ante todo, que son comunes a los anima

les y al hombre fen6menos como: el sueño, la hipnosis, la neurosis 

y la psicosis, etc.; también señala que la doctrina de la actividad 

nerviosa superior da un paso decisivo para descubrir la naturaleza 

cualitativamente especffica del pensamiento propiamente dicho, a 

diferencia de los elementos de actividad conciente de los animales 

superiores. 

Las secciones inferiores del cerebro son portadoras de 

los reflejos no condicionados, bajo cuya influencia transcurre la ma

yor parte de la vida y de la actividad de los animales y del hombre; 

posteriormente, vienen diferencias cualitativas muy importantes entre 

la conciencia del hombre y los elementos de ésta en los animales. 

La influencia directa del medio ambiente, dice Pavlov, 

es señalada a los animales "casi de modo exclusivo por excitad ones 

y huellas suyas en los hemisferios, que llegan directamente a células 

especiales de los receptores visuales auditivos y otros del organismo. 
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Es lo que también en nosotros mismos tenemos como impresiones, 

sensaciones y representaciones del medio circundante, tanto natural 

como social1134 • Pavlov llamó a este sistema con que el organismo 

percibe las acciones del medio exterior: "primer sistema de señales 

de la real idadu común a los animales y al hombre. 

Pero el análisis y la percepción en general del medio ex-

terno, no se produce Únicamente con ayuda de los estímulos directos 

sino también mediante la sustitución de estos Últimos en palabras, 

lo cual es exclusivo del hombre. 

De este modo Pavlov desarrolla su idea sobre el segundo 

sistema de señales que, a diferencia del primero, solo es propio 

del cerebro humano. Gracias a toda la vida precedente del hombre~ 

la palabra está vinculada a todos los estímulos exteriores e interio-

res que llegan a los hemisferios y por éso puede originar las mis-

mas reacciones del organismo que condicionan esos estfmulos. 

El primer sistema de señales que también es compartido 

por los animales está relacionado con las imágenes sensoriales; el 

segundo sistema de señales se encuentra asociado a los conceptos 

verbales abstractos, y es prqJio del cerebro humano, de la conciencia 

humana. 

34 1. Pavlov: Obras escogidas, p. 527. Citado en: G. Kursanov: 
uMateriali.smo dialéctico!!. p. 11 o. 
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La diferencia entre estos dos sistemas de señales es de 

especial importancia para determinar la calidad de la conciencia 

humana y su diferencia con relaci6n a los elementos de actividad 

conciente de los animales, desde el punto de vista del sustrato mate

rial de los procesos mentales. 

Basándose en la doctrina de Pavlov podemos caracterizar 

el pensamiento humano como la forma superior de la conciencia, a 

diferencia de la conciencia animal, por los siguientes rasgos perso

nales: 

1 • El hombre posee un lenguaje articulado que expresa el pensa,

miento en forma de palabras; 

2. El pensamiento del hombre tiene carácter abstracto, se produce 

como abstracciones cientfficas, como sintetizaciones cientfficas, 

a diferencia de la actividad conciente elemental de los animales 

superiores, que está vinculada directamente al ccntenido senso

rial y no se eleva hasta el nivel de las formas abstractas; 

3. El pensamiento del hombre posee la facultad de adquirir concien

cia de su propia actividad; s6lo el hombre es capaz de apreciar 

y analizar el proceso de su conciencia, de valorar sus percepcio

nes, nociones, ideas, teorfas, etc.; 

4. El pensamiento del hombre tiene un carácter activo que le per

mite transformar la naturaleza, ser creativo y cuya actividad 

siempre se encuentra dentro de un contexto social, lo que lo dis-
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tingue de la "adaptable" actividad nerviosa superior de los ani

males. Este rasgo es esencial para establecer la diferencia 

entre ambos . 

La actividad eficaz y transformadora de 1 hombre respecto 

a la naturaleza consiste, ante todo, en su actividad laboral sobre la 

cual surgen y se desarrollan su segundo sistema de señales y su 

conciencia en todas las formas, desde las sensaciones hasta el pen

samiento te6rico. 

El segundo sistema de señales, la conciencia del hombre, 

es a la vez una funci6n del cerebro, y un producto de la vida so

cial. El cerebro humano es el sustrato material de la c01ciencia, 

pero la funci.6n de pensar es el fruto del proceso de la actividad 

laboral social. La conciencia del hombre se ha formado y desarro

llado en la vida· social, en el proceso del trabajo y de las relaciones 

sociales entre los hombres. 

La conciencia, desde el principio, es un producto social 

y así será mientras exista el hombre. El "yo", esta conciencia de 

sí mismo ni siquiera puede darse sin el "tú 11
• Unicamente en virtud 

de la comunicaci6n con otros hombres, el hombre adquiere conciencia 

de sí mismo como individuo. 

La diferencia cualitativa entre los animales y el hombre 

es que este último no se limita a apropiarse pasivamente de lo que 

le brinda la naturaleza sino que la transforma de acuerdo a sus ne-
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ncesidades y en ese proceso se transforma a s( mismo, hace sur

gir en él nuevas y diferentes necesidades. 

A diferencia de los animales, la actividad del hombr•e no 

tiende siempre a satisfacer directamente sus necesidades; ello se 

manifiesta ante todo en la preparaci.6n de instrumentos de_ trabajo. 

La producci6n de instrumentos de trabajo que no satisfacen de manera 

directa las necesidades bio16gicas del hombre, es la base objetiva. 

de la capacidad de su conciencia de no detenerse en las propiedades 

inmediatas sino de profundizar, de penetrar en la esencia de los fe-

n6menos. 

La actividad laboral del hombre y su orientaci6n a un fin 

concreto, además de constituir la diferencia concreta, cualitativa y 

fundamental entre el hombre y los animales, es la causa principal 

de la transformaci6n de las especies más desarrolladas de monos 

en el hombre. 

En resumen, el. trabajo es la condici6n básica y funda

mental de toda la vida humana. 

En el surgimiento del hombre y del pensamiento humano, 

ha cumpHdo un gran papel junto con el trabajo, la formaci6n del 

lenguaje, de la palabra articulada. El lenguaje apareci6 en relaci6n 

con la actividad laboral de los hombres primitivos, en el proceso 

de las relaciones de trabajo, ya que correspondi6 a una necesidad de 

comunicarse. 
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Primero el trabajo y junto crn él, la palabra articulada, 

fueron los dos estímulos más importantes que contribuyeron a la 

transformaci6n gradual del cerebro del mono en cerebro humano. 

El lenguaje ha tenido una gran influencia en el desarrollo 

de la conciencia, en la formaci6n del pensamiento te6rico, abstracto. 

En la palabra se depositan los conocimientos acumulados por el hom

bre y se convierten en patrimonio social al alcance de cada individuo. 

La palabra consta de forma y contenido; la primera se 

refiere a la parte externa, sonora y e 1 segundo se refiere a su sen

tido o significaci6n. La significaci6n es el reflejo d$ la realidad 

objetiva, fijado en los sonidos del lenguaje. Precisamente por eso, 

la forma del lenguaje adquiere un sentido real y el propio lenguaje 

se convierte en un medio universal de expresi6n de los pensamientos, 

en la comunicaci6n entre los hombres. 

La conciencia del hombre progresa sin cesar sobre la 

base del desarrollo de toda su práctica social, se eleva de manera 

gradual y alcanza el nivel de la actividad téorica abstracta cuando 

se convierten en objeto suyo no s6lo las cosas percibidas directamen

te, sino también sus relaciones. 

Al reflejar las relaciones y nexos reales, existentes entre 

los objetos, el hombre se distingue del mundo objetivo, adquiere 

conciencia de su relaci6n con él, convierte su propia actividad vital 

en objeto de su voluntad y de su conciencia, mientr--as que al ar1i.mal 
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le sucede lo contrario, se identifica con su actividad vital. 

El individuo, al adquirir conciencia paulatinamente de su 

relaci6n con la naturaleza, y después de su relaci6n con los demás 

seres humanos, empez6 a comprenderse como sujeto de conocimiento 

y como transformador activo de la realidad, como individuo indepen-

diente; ello prueba clar?tmente que la conciencia no es innata sino que 

se forma en el proceso de desarrollo hist6rico de la humanidad, so-

bre todo gracias a la actividad social en el trabajo. 

Desde el punto de vista del materialismo dialéctico, la 

conciencia humana tanto por su origen como por su contenido; tiene 

carácter social. 

Dicha conciencia social adquiere formas cada vez más de-

fin idas y concretas, al dividirse la sociedad en clases antag6nicas, 

al surgir la oposici6n del trabajo intelectual y manual y al alcanzar 

el trabajo creativo del hombre un nivel hist6rico muy elevado. 

La conciencia social toma, entonces, la forma de ideolo-

gía política de una clase determinada, la forma de conciencia jurí-

dica, la forma de religi6n, filosofía, moral, arte y ciencia. Estas 

formas principales de la conciencia social constituyen la vida espi-

ritual, diversa y contradictoria de la sociedad. 

La conciencia es un proceso creador, activo, orientado 

a un fin concr--eto,· el hombre como sujeto cognoscente. Este carác-

ter activo de la conciencia hump.na se desarrolla sobre la base de la 
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labor práctica en el proceso de la transformaci6n de la realidad 

del hombre. 

En su labor práctica, el hombre se señala objetivos y 

problemas concretos q...~e demandan soluci6n. La bÚsqueda de esa 

soluci6n moviliza el pensamiento humana orientándolo para aplicar 

su inteligencia hacia la soluci6n más eficaz, lo cual requiere del 

intelecto gran flexibilidad, un análisis de las distintas altemati.vas y 

una elecci6n. 

Al tratar de lograr sus objetivos prácticos, el ho111bre 

debe crear distintos conceptos, concepciones y teorías que son pro-

dueto de su actividad. Se produce una especie de reflejo adelantado 

de la realidad: la conciencia del hombre elabora un sistema de con-

.. 
ceptos e ideas que forma un arsenal te6rico en sus manos y son uti-

li.zados a menudo únicamente en la actividad. práctica posterior, con 

el fin de realizar objetivos concretos, marcados de antemano. 

La actividad de la conciencia huamana es una actividad de 

la inteligencia encaminada a un fin y basada en la labor práctica del 

hombre, labor transformadora del mundo. 

La conciencia como producto hist6rico del desarrollo de 

la materia, como producto de la actividad social de los hombres en 

el trabajo, como proceso creador activo, tiene en la práctica gran 

importancia; se señalarán tres aspectos importantes al respecto: 

a) La tesis realtiva del materialismo dialéctico al carácter 
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primario de la materia y al carácter secundario de la conciencia 

como funci6n. de la materia altamente organizada, c01tradice radi-

calmente la concepci6n idealista de la conciencia que trata de colo-

carla en un plano aparte, "superior", que no le corresponde. 

b) El materialismo dialéctico descubre la naturaleza social 

de la c01ciencia humana, la cual surge, se forma y desarrolla bajo 

la influencia decisiva de la actividad laboral y de toda la actividad 

social de los hombres. Por ello, la conciencia no es algo aislado 

e individual, en el sentido de .que es "libre" de las relaciones socia-

les y del medio social. Lo anterior deduce que la corc iencia no 

debe formarse de una manera te6rica, abstracta, sino ante todo en 

la lucha práctica directa, al enfrentar las relaciones sociales reales, 

al encuentro de las distintas fuerzas de clase. 

e) La concepci6n de la conciencia cano proceso creador 

activo tiene gran importancia práctica ya que, como se ha visto an-

tes, la conciencia de los hombres, aun siendo producto de las rela-

ciones sociales, no sigue mecánicamente y pasivamente los cambios 

de la sociedad, sino que ejerce sobre ella una fuerte influencia 

activa. 
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9. 1 Pensamiento, lenguaje y al fabetizaci6n 

Como se ha visto la evoluci6n del hombre se inicia 

cuando éste se desprende del resto del reino animal, cuando éste 

va adquiriendo atributos que lo distinguen como un ser más evolu

cionado. Primero adquiere la postura erecta y poco a poco sus 

necesidades de adaptaci6n le van exigiendo capacidades que lo im

pulsan a transformar la naruraleza, lo cual le lleva a una organiza

ci.6n social. 

La organizaci6n social a su vez determina la nece-

sidad de ir desarrollando el lenguaje para establecer un canal de 

comunicací.6n que cada vez se perfecciona más, hasta que en nues

tros días podemos ver como la técnica es capaz de salvar distancias 

imposibles de imaginar hace algunos años. 

Sin embargo es necesario preguntarse ¿porque no 

todos los hombres tienen acceso a la culrura que es un bien social 

y al trabajo que es un derecho social?. Esto tiene su expli.caci.6n 

en razones de naturaleza econ6mica y política y si. la alfabetizaci6n 

es una de las barreras que separan al hombre de su patrimonio 

social, que lo limitan en la esfera laboral y que lo mar .... gi.nan del 

patrimonio cultural se llega a la conclusi6n de que la alfabetizaci.6n 

es un problema social con múltiples causas que lo determi. nan y con 

múltiples consecuencias que afectan, como se ha visto, el desarrollo 

del país y por ello se le debe abordar con un método que como tal 
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tome en cuenta todos esos aspectos es decir es necesario proponer 

una pedagog(a con un contenido social y pedag6gico 

Ahora bien, por otro lado, al analizar aspectos te6ri

cos del pensamiento y el lenguaje nos damos cuenta que la psicolo

gía juega un importante papel en el proceso de enseñanza aprendiza

je que va más alla de un dominio de habilidades. Por tanto en un 

problema muy concreto que es la alfabetizaci6n se conjuntan una; 

serie de factores que obligan llevar a cabo un análisis minucioso 

de los elementos que participan, es decir se necesita entender, en 

un sentido evolutivo, c6mo surge el lenguaje, c6mo es qué la mate

ria altamente organizada (el cerebro) tiene todas las capacidades y 

funciones para que el hombre realice diferentes procesos, as( es 

necesario entender las motivaciones del individuo, su capacidad de 

atención, su capacidad de abstracci6n, de concentraci6n. 

Pero es bien sabido y hay mucha literatura qué apoya 

el hecho de qué si el hombre es limitado por la sociedad, y las 

oportunidades de poner en práctica sus capacidades, éstas se pierden 

y asf sucede con la alfabetizaci6n. Una persona que no tiene la 

capacidad de comprender el lenguaje escrito y por tanto tampoco 

puede expresarse por este medio, está subutilizando su potencial 

y lo peor es que la raz6n no es biol6gica, es decir no es ffsica (orgá-

nica), sino social, por tanto la alfabetizaci6n requiere resolver·se par-a-

le lamente con una profunda transformaci6n social, en donde la organiza-
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ci6n social no margine per se al individuo, y a través del método 

de P. Freire también se contempla esta necesidad social y por ello, 

se menciona en este método la necesidad de impulsar la conciencia 

crítica del hombre. 

Por lo anteriormente mencionado se ve que es muy estre

cha la inter-relaci6n en todos los factores que inciden en la alfa

betizaci6n y que ·el método que ofrece ser adecuado al sustentar 

este punto de vista es el método Psicosocial de P. F l"'eire. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto al desarrollo de las tareas educativas en 

nuestro país, podemos concluir que efectivamente han tenido una dis

tribuci6n social y geogr•áfica desigual, además de que el sistema edu

cativo ha experimentado un crecimiento no uniforme, ya que a veces 

se observan logros educativos en corto tiempo, como cuando se han 

impulsado masivamente las diferentes campañas de alfabetización, 

pero a veces se pasa por largos periodos donde no hay cambios ni 

avances significativos. 

En el sistema educativo, así como en otras áreas de 

bienestar social, se reflejan las deficiencias y deformaciones del 

sistema político y de su estructura sociecon6mica. 

En México, cuyas caracter(sticas lo definen como un pa(s 

capitalista, subdesarrollado, dependiente tanto en aspecto técnicos 

como en materia econ6mica, con muchos recursos ~ mucho potencial 

pero no siempre explotado o no racionalmente explotado y distribuido, 

se ve que la planeaci6n (en cualquier campo) no s6lo se dificulta, 

sino que a veces se hace imposible llevarla a cabo y por tanto se dá 

soluci6n a los problemas más urgentes, aunque no siempre son los 

más i.mp ortantes. 

La educaci6n corre la misma suerte que otras áreas y 

no queda exenta de estas consideraciones; las soluciones que se le 

dan a los problemas que ésta presente, van rezagadas con respecto 
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a las necesidades. 

En particular en el campo de la alfabetizaci6n se puede 

concluir que los esfuerzos habidos han sido importantes pero con 

poca continuidad, y de un carácter perm.::l.nente, debido a la falta 

de una infraestructura que sistemáticamente impulse esta tarea, pues 

aun cuando peri6dicamente se han creado organismos responsables de 

esta importante tarea educativa, como lo es actualmente el Instituto 

Nacional para la Educaci6n de los Adultos (INEA), la importancia y 

apoyo que se le otorga var(a sexenio con sexenio. 

Actualmente hay más alternativas, sobre todo en lo que 

respecta al Plan de Educaci6n Básica para Adultos, pero es evidente 

que hace falta unificar esfuerzos y sobre todo establecer mayor co

municaci6n para dar a conocer los resultados de tantas investigacio

nes que se llevan a cabo en este terreno en particular y que por 

falta de difusi.6n muchas veces se duplican. 

En el caso espec(fico de la alfabetizaci6n, se hace nece-

sario aprovechar al máximo nuestros recursos materiales y humanos 

para llevar a cabo esta tarea de manera más eficaz y perdurable. 

Es importante lograr hacer extensiva la alfabetizaci6n, es 

decir, realizarla abarcando mayor proporci6n de la poblaci6n; pero 

no detenerse ah(, sino lograr que ésta tenga calidad, es decir, que 

sea funcional, pues s61o as( se obtendrán resultados satisfactorios a 

largo plazo. 
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Se hace imprescindible también crear altemativas para 

los recién alfabetizados (partiendo del criterio funcional), como oor 

ejemplo, elaborar material accesible y de interés p~r ... a ellos y man

- tener asesorías que apoyen el aprendizaje en este nivel. 

También hay que ser más críticos con programas y estra

tegias que se impulsan y que en el pasado han demostrado ser ino

perantes, me refiero específicamente al carácter voluntario que se 

le ha impreso a todas las cam9añas educativas. 

Actualmente vemos que bajo el lema. de "Educaci6n por 

los valores de México" la alfabetizaci6n se inserta como parte del 

cambio hacia la "Renovaci6n moral de la Sociedad" propuesta por el 

- actual régimen, lo que nos da una idea de que se le da más un sen

tido demag6gico que pedag6gico. 

Esta idea de recurrir a la colaboraci6n voluntaria para 

impulsar la educaci6n de adultos vemos que surgi6 con Vasconcelos, 

y aún a la fecha se insiste en su aplicaci6n pese a que su poca 

efectividad ha quedado demostrada. 

Al recurrir a la ayuda voluntaria para impulsar tareas 

educativas s61o se ha podido llevar a cabo en países como Cuba 

(o actualmente Nicaragua) donde hay un elevado nivel de conciencia 

social y de cohesi6n en torno a un interés común: el de constru(r 

un país con base en nuevos valores sociales y donde como resulta-

do de ello se da un alto grado de compromiso social. 
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Pero en nuestro país no se plantea primero la elevaci6n 

de conciencia o bien valorar, lo que realmente representa la alfabe-

tizaci6n para el individuo, ni tampoco se crean altemativas, lo cual 

hace que el analfabeta no tenga claro para qué o por qué va a hacer 

un esfuerzo por alfabetizarse, ya que no lo percibe como una nece-

sidad e incluso puede llegar a sentir que es algo impuesto, si no 

tiene claras ·las perspectivas y por ello en muchos casos no hay 

respuesta o bien ésta es muy baja. 

Hasta aquí podemos concluir que el problema de la alfa-

betizaci.6n es un problema grave, no s6lo porque desde el punto de 

' 

vista estadístico sabemos que afecta a casi la quinta parte de la po-

bláci6n, si lo vemos de acuerdo al criterio censal, o a más de la 

mitad si se utiliza el criterio funcional, sino que además es i.mpor-

tante por las implicaciones tanto individuales como soc i.ales que 

tiene, y para resolverlo no se le puede áislar de los demás proble-

mas sociales y por lo tanto debe resolverse junto con ellos, tomando 

en cuenta (como antes se mencion6) el criterio de alfabetizaci.6n fun-

e ion al, pues es el que lleva resultados más pe rdu rab les • 

El proceso de la alfabetizaci6n no comienza con el apren-

di.zaje de la lectura y la escritura, ni. tampoco termina ahí; debe 

principiar con el análisis y la reflexi.6n del propio problema, debe 

crearse una conciencia tal como lo plantea Freire, para que de este 

modo surja la alfabetizaci6n como una necesidad, donde al planear 
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c6mo resolverla, participe el analfabeta, ya que de otra manerp. si 

se le impone el proceso no se logrará estimular su interés y aunque 

logre aprender no vinculará este aprendizaje con la práctica, o bien 

regresará en poco tiempo al mismo nivel pero en peores condiciones 

ya que ahora costará más trabajo que acepte que de hecho es un anal-

fabeta. 
~ 
'1 

Con respecto a los métodos de alfabetizaci6n podemos\ 
,, 

concluir que todo trabajo de alfabetizaci6n debe iniciarse con el plan-

teamiento correcto de objetivos claros, precisos, basados en el co-

nacimiento de la poblaci6n por alfabetizar y de los alcances que se 

pretenden lograr para poder elegir correctamente un método ya que 

de é 1 dependerán los resultados que se obtengan. 

En el caso de la educaci6n para adultos, hace falta un 

mayor trabajo interdi.scipli.nario que vincule a los educadores y peda-

gagos encargados de la alfabetizaci6n, tanto los que se encargan de 

la elaboraci6n de los textos y cartillas, como de los encargados de 

poner en práctica la alfabetizaci6n; con psic6logos, soci61ogos y an-

trop6logos, ya que se trata de un problema complejo que no se puede 

atacar desde un solo ángulo. En el caso del psic61ogo, se hace ne-

cesaría su participaci6n para ayudar a comprender todos los procesos 

cognoscitivos y motivacionales, as( como los factores que afectan la 

sensopercepci.6n y en general todos los procesos complejos del pen-

samiento, tanto de los adultos como de niños. 
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El trabajo del soci61ogo estar(a encaminado más a evaluar 

cuáles son las verdaderas repercusiones sociales del analfabetismo y 

profundizar más en ellas; mientras que el antrop61ogo se avocar(a a 

tratar la integraci.6n de los grupos marginados tanto de la dinámica 

social en genral, como oarticularmente en el plano educativo y cultu

ral, y tanto tratándose de grupos marginados urbanos, como indígenas 

que perm:::1.necen en las zonas de mayor atraso del país. 

Desde el punto de vista metodol6gico -se hace necesario 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones generales para elegir 

adecuadamente un método, es decir: se deben definir previamente los 

objetivos de manera clara y precisa y también partir de_ un adecuado 

conocimiento de la poblaci.6n por alfabetizar tanto en cuanto al grado 

de sensibilizaci6n hacia el problema como en cuanto a sus necesida

des, y a sus características demográficas, para posteriormente rea

lizar una evaluaci6n de los recursos de los que se dispone, para ha

cer un uso 6ptimo de ellos. 

En el caso específico de la poblaci6n adulta se debe tomar 

muy en cuenta la actitud del analfabeta hacia el proceso de la alfa

betizaci6n, así como el nivel de conocimientos del que parte; tomar 

en cuenta y valorar el interés real del analfabeta, es decir, cuáles 

son las expectativas de éste, ya que si no lo tiene claro se debe 

discutir primero para que ambos alfabetizando y a-lfabetizador puedan 

ubicarse correctamente. 
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ubicarse correctamente 

Los diferentes métodos que se revisaron en el capítulo 

de metodología y que quedaron expresados en un esquema que los 

clasifica, surgieron como resultado de diferentes necesidades, por 

lo tanto, se "en incluidos métodos adecuados para niños y para 

adultos e incluso algunos de los cuales pueden ser empleados en 

ambos. Sin embargo, et método psicosocial de P .Freire fue un 

método elaborado específicamente para la población adulta tomando 

en cuenta sus características y necesidades. 

El método psicosocial de Freire desde el punto de vista 

específicamente pedagógico realmente cumple los objetivos de ense

ñar la 1ecto-escri tura en poco tiempo' pero además de lograr 

este objetivo mediato logra que en sí, él pro~eso de la alfabetiza

ci6n tenga como principal característica el de lograr que sea fun

cional, es decir, que el sujeto alfabetizado pueda realmente hacer 

un amplio uso de la capacidad de leer y escrl.bir, pero sobre todo 

que aplique estas habilidades en ampliar la comprensión que él 

mismo tiene del mundo, de la realidad, con una actitud crítica. 

El sujeto que logra una alfabetizaci6n funcional capta 

el sentido, el contenido, las ideas que se expresan en el len

guaje y no se pierde en el simple aspecto mecánico del proceso, no 

se limita a la simple formación de palabras ni a la representación 
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y designaci6n concreta de objetos o situaciones. 

Es aquf donde vemos que realmente el lenguaje cumple 

una funci6n cognoscitiva; a través de él estructuramos nuestros 

pensamientos y entramos en conocimiento de las ideas de los demás • 

Para una persona analfabeta generalmente la comprensi6n de la rea

lidad es muy concreta, su capacidad de abstracci6n se ve subuti.lizada. 

Con esto quiero decir que no desarrolla sus capacidades que como 

ser humano normal posee (esto queda sePíalado en tos hallazgos de 

Freire sobre la transitividad de la conciencia). Aquf es importante 

reafirmar la idea que qued6 expresada en el caprtulo de pensamien-

to y lenguaje que se refiere a que no es posible hablar de tipos 

especiales de pensamiento en cuanto a los hombres que se hallan 

en un grado más bajo de cultura, ya que el pensamiento del hombre 

contemporáneo tan solo se diferencfa entre los hombres que se 

hallan en diferentes grados de desarrollo social, por la profundidad 

del contenido de los conceptos que manejan; en cuanto a su estruc

tura l6gica, el pensamiento de todas las personas es igual, es decir, 

el que un hombre sea analfabeta es una li.mitaci6n que le impide 

corocer mejor la realidad, los conceptos que la expresan y las 

relaciones y fen6menos que en ella se dan. 

Para el hombre analfabeto se reservan gereralmente las 

tareas prácticas más concretas; esto se refleja en que el conocí-
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mi.ento que él posee y la organizaci6n de éste en su pensamiento es 

más concreto y menos profundo debido a su práctica. 

El hombre analfabeta no s6lo se ve limitado en la esfera 

cognoscitvia, por lo antes considerado, sino también porque el cono

cimiento acumulado por la humanidad, que también es una rica he

rencia cultural que le pertenece, le resulta prácticamente inaccesible. 

Y justamente lo valioso del Método Freire es la formaci6n de alfabe

tos funcionales que se den cuenta que e 1 hecho de saber leer y escri

bir es importante no porque van a poder leer letreros, anuncios y 

recados, sino porque va a poder comprender ideas de otros, que a 

su vez servirán de est(mulo para la generaci6n de ideas propias, lo 

cual es muy valioso; la capacidad existe, lo que hace falta es superar 

las limitaciO'les y esto es lo que resulta de interés para un recién 

alfabetizado y es en lo que puede y debe fincarse su motivaci6n más 

leg(tima, darse cuenta no de que aprendi6 a leer y escribir, sino lo 

que éso significa y esto en el método Freire se ve desde un principio 

ya que, al plantearse como un método concientizador, realmente le 

está dando un sentido profundo al proceso de alfabetizaci6n, le está 

dando un contenido: el de comprender mejor la realidad, de una ma

nera más objetiva, eliminando toda explicaci6n supersticiosa o mági

ca, sin descuidar aspectos metodo16gicos y psico16gicos. 

Lo anterior marca una de las principales difer·encias entre 

el método de alfabetizaci6n que plantea Freire y el que representa la 
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cartilla de alfabetizaci6n que se us6 con anterioridad; y aunque signi

fica un gran avance que esa cartilla se esté sustituyendo actualmente 

por el método de la palabra generadora (que es una adaptaci.6n del 

método propuesto por Freire) no es suficiente ya que, en la forma 

en que se apli.ca no logrará el objetivo de que sea funcional. Támbién 

al quitarse todo sentido político se impide la posibilidad de que la al

fa:betizaci.6n se lleve a cabo de igual a igual ya que se le impone au= 

toritariamente al contenido, lo cual limita los alcances del proceso. 

El método que actualmente sigue la SEP está basado en 

el de Freire pero únicamente en cuanto a técnica y por tanto, en este 

sentido representa un avance pero no plantea una toma de conciencia. 

El método psicosocial fue apl i.cado en Brasil y result6 

ser una experiencia muy interesante, pero cabe señalar que la situa

ci.6n del pueblo brasileño era muy diferente a la que existe en nues

tro pa(s, ya que el nivel de conciencia polfti.ca alcanzado en aquel 

pafs del sur de América fué en realidad lo que determin6 que el mé

todo Freire surgiera como una necesidad. La gente realmente estaba 

preparada para ser receptiva ante un cambio social profundo. En 

nuestro país la situaci.6n es diferente no hay el nivel de organizaci6n 

polftica ni. de concienei.a social pero, sin embargo, el aplicar el mé

todo social con ampli.o sentido como Freire lo plante6 representarra un 

estímulo al alfabetizando a la reflexi.6n y le podría ayudar a compren-
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der mejor la situaci6n que vive y la necesidad de transformarla, 

además de representar un buen medio para establecer comunicaci6n 

con otras personas que comparten la misma situaci6n. 

Una persona que se alfabetiza de una manera funcional 

con el método de Freire no por éso automáticamente va a tener una 

visi6n clara y completa de la realidad, pero sí tendrá claro que el 

hecho de ser ahora alfabeta lo coloca en posici6n de comprender el 

lenguaje escrito, de comprender ideas y que éstas varían desde 

simples conceptos que designan objetos has·ta pensami.entc:s más com

plejos que expresan el conocimiento que el hombre tiene de la reali

dad y comprenderá también que no hay una verdad absoluta que lo 

explique todo, sino que el hombre se aproxima cada vez más a un 

cmocimiento exacto de la misma, pero que cada hombre que ha apor

tado algo, ha necesitado conocer lo que hasta el momento se tiene 

por verdadero, es decir, el hombre produce ideas a través del cono

cimiento de las ya existentes, y esas ideas se expresan en el lengua

je, y al estar ahora en una nueva condic i6n debe centrarse en com

prender el significado de lo que lee, captar, interpretar ideas y po

der plasmar a través de la escritura las propias. 

Pero para lograr que el analfabeto realmente desarrolle 

sus capacidades no basta con que se alfabetice funcionalmente sino 

que lo aplique, que tenga acceso a material elaborado expresamente 

de acuerdo a su nueva condici6n, que tenga perspectivas, es decir, 
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la posibilidad de aprender más, de capacitarse más. 

Por ejemplo, un campesino que se acaba de alfabetizar 

de acuerdo al esquema tradicional, probablemente no enccntrará en 

qué le beneficia el que ahora sepa leer y escribir, y menos si éso 

se le plantea como una meta acabada, si. de todas maneras no lo va 

a aplicar donde él vive, porque ni siquiera hay libros, ni le va a 

ayudar a mejorar su trabajo; pero si en vez de ello se le alfabetiza 

funcionalmente y se le proporciona material adecuado que mencione 

conocimientos recientes sobre el cultivo de altuna especie en parti

cular o bien algún texto que le instruya sobre c6mo mejorar técnicas, 

probablemente se interesará, sobre todo si se le sigue prestando in

terés aunque en este· nivel sea a manera de apoyo. 

Así como se señala que la nueva ·condición de alfabeto 

funcional aumenta las posibilidades de desarrollar capacidades, el 

hecho de no serlo imposibilita que el hombre pueda aportar, crear, 

y con ello se le niegan posibilidades de realización, lo cual conduce 

a la frustraciá-1. 

Pero sobre todo, el .método Freire es importante porque 

eleva el nivel de conciencia ya que el hombre analfabeta, al parti

cipar en el proceso de aprendizaje del propio método, se da cuenta 

no s61o de que puede comprender ideas que hablen de un aspecto 

particular de la realidad, sino de que él pertenece a un proceso 

social que también necesita comprender y que dicho proceso hasta 
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el momento lo ha marginado de la producci6n intlectual que se 

desarrolla cada vez más, con lo cual se hace más evidente su atraso. 

Además a través del análisis se da cuenta de que estas 

condiciones que se le imponen representan no s6lo una sino muchas 

limitaciones más, en cuanto al desarrollo de capacidades humanas, 

en cuanto a la falta de satisfacci6n de necesidades básicas, de él, 

que forma parte de la mayoría y que estas condiciones pueden ser 

comprendidas y son susceptibles de ser transformadas. 

Se hace más evidente la necesidad de que el proceso de 

alfabetizaci6n conlleve una mayor igualdad social, y si esto no se 

hace así, al menos le quedará claro que él puede luchar por influir i 
1 

en un cambio social más profundo. 

En conclusi6n, podemos decir que el método Freire es 

adecuado para alfabetizar funcionalmente adultos ayudándoles en la 

comprensi6n de la r'ealidad y en el establecimiento de un diálogo 

abierto con sus compañeros para discutir problemas comunes, les 

ayuda a desarrollar capacidades y a aplicarlas y esto lo logra no 

s6lo por las técnicas empleadas en el método sino sobre todo por el 

contenido •. 

En el método Freire no se separa forma y contenido, 

práctica y teoría sino que se vinculan. 

El método Freire significa un avance más en la alfabeti-

zaci6n de adultos, y supera en varios aspectos a métodos tradicio-
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nales; es superior ya que corresponde al criterio de alfabetizaci6n 

funcional, exige la práctica y no se queda en el proceso mecánico 

de lectura y escritura. 

Desde el punto de vista psicopedag6gico se recomienda 

dicho método porque rompe con el esquema tradicional de enseñanza 

y logra una mayor parti cipaci6n del alfabetizando en la direcci6n del 

proceso, cm lo cual éste se hace más dinámico, más activo, más 

crítico y más creativo. 

El método psicosoci.al de P. Freire resulta de mayor in

terés para el alfabetizando, porque parte de la discusi6n y el análi

sis de problemas reales, propios y no de situaciones ficticias o su

puestas y ajenas como en la cartilla; le muestra el proceso como una 

alternativa dmde él se puede expresar para ampliar c~da vez más 

la comprensi6n de su realidad. 

El contenido del método Freire corresponde a las necesi

dades o intereses del alfabetizando porque en las discusiones y deba

tes se manejan ideas que implican conceptos abstractos como por 

ejemplo: educaci6n, cultura, igualdad, etc. 

Desde el punto de vista técnico (e independientemente del 

contenido), el método de la descodificaci6n resulta ser adecuado para 

lograr un aprendizaje rápido primero para cmocer sn abas y pasar 

a la integraci6n de familias fonéticas, que combinadas integran pa

labras, lo cual conduce a un conocimiento adecuado de la lectura y 
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la escritura pero siempre teniendo la visi6n de conjunto de palabras 

dentro de un contexto que expresa ideas sobre un aspecto particular 

de la realidad. 

El método Freire realmente ayuda al analfabeta a dar el 

primer paso en superar su condici.6n de marginado intelectual, su 

condici6n de individuo aislado dentro de una mayorfa que comparte 

las mismas condiciones de aislamiento, lo hace más crítico, más 

sensible y lo estimula para ser creativo ayudándole a superar su con

dici6n de minusvalía. 

El desarrollo conci.ente de la escritura fue una necesidad 

para fijar ideas, conocimientos, sentimientos, etc., acumulados y 

sobre todo para poder servir de base al desarrollo intelectual, cien

tífico,. etc. La escritura también es uno de los logros más valiosos 

de la humanidad y que cada vez se ha perfeccionado más y por lo 

tanto, una persona que no participe de esta forma de expresi6n del 

lenguaje (la escrita) está marginada de algo que como ser humano 

le pertenece y es necesario reconocer que es una situaci6n que se le 

impone, que debe explicarse para poder transformarla. 

A través del análisis global de los diferentes aspectos de 

la alfabetizaci6n se ve que el método Freire es un buen método de 

alfabetizaci.6n para adultos desde el punto de vista psicopedag6gico su 

no aplicaci6n o bien su aplicaci.6n parcial (como se ve en las dos 

aplicaciones citadas en los apéndices) y aún dentro del Plan Nacional 
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de Alfabetizaci6n que actualmente se realiza, debe explicarse por 

razones extra pedag6gicas, lo cual serfa motivo de otro tipo de 

análisis. 

Esta tesis tiene la 1imitaci6n de ser una revisi6n de as ... 

pectos relacionados, pero se vería ampliamente enriquecida con la 

aplicaci6n del método Freire en situaciones controladas y sobre todo 

llevando a cabo una evaluaci6n psico16gica más completa y profunda. 
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