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INT!WDUCCION 

Como parte de un proceso socia1, el acontecer educativo es 

producto de une séria ae procesos hist6ricos que a1 mis~o 

tiempo esta formando parte de la historia que será determ,! 

nante para la formación de nuevos planteemiento2 soci!'le:i, 

políticos y educativo s. 

En los últimos treinta años, la educación de adultos ha 1ro

brado gran interés, durante la década de los sesentas la m_!! 

yoría de lOE gobiernos de América Latina han incorporado pr~ 

gramas de educación de adultos a sus politices educativas • 

La educación de adul. tos se considera como una po sibl.e ·via -

para atender a la población mayo·r de 15 años marginada del -

sistema educativo. Sin embargo el esfuerzo institucional -

por resolver eEta situación no ha reducido loE .al.tos indi

ces de ana1fabetismo ni ha elevado el bnjo promedio de esco

laridad que es latente en el paiF. 

i;a mo.voria de los servicios de educación de adultos que ee -

proporcionan se adecuan mhs a las necesidades y experiencian 

de la población urbanar1m, deeventaja del medio rureJ.. Allí -

la situación se agrava, pués los programes y servicios es--

tan desvinculados de les necesidade' reales de la población 

que padece problemaE de ~alud, vivienda, desempleo y en con

Eecuencia, migraci0n. 



2 

!-or allo ;;:. necei:;ario la ·elaboración de programas educativos 

que respondan a la~ neca~·Úade& e i.11.tere~es de la. población -

rur~, ·.--.~-~;~~,; ~ ::~_1·~~~: .. _.i·á·.,~~-p-~iQip~11_t~ri:~;d!!:".l_!!. éc:r..w.i~ad e:fl· ·:¡_a;..~ 
solu.ai6n de ·e-..:::. .prob'isffiits ·ed~é-á.ti:...;o·E:~·.y.:_.tie financiamiento .• 

La ~p&:riencia concreta en el campo de la educación de adultos 

en el medio rural es la que he tenido en las Misiones Culturo!! 

les y en los Centros de Educación Básica para Adultos en el -

f;stedo de Zacatecas. 

Estas experiencias han contribuido a la realización de esta -

tesis ya que para quienes participamos de alguna manera en 

las tareas de la eucación. de adultos en el medio rural hay 

mucho por hacer pedagógicamente hablando, pués es en el cam-

po en donde con mayor crudeza se refleja el déficit educativo 

nacional. 

La investigación reclizada se enfoca a los programas educati

vos dirigidos a los adultos en el medio rural, principalmente 

a los criterios que !Oe tomen para elaborarlos, de quien parte 

la necedided de elaborarlos e implementarlo s. 



3 

CAFITULO 1. L.4 .E:JVC,\CIOl'i :;:: ; . .::;;neo 

1.1 Breves antecedenteo dG la educación de adultos. 

En la época de la Colonia y de acuerdo al tipo de estructura vi
gente en donde. las difGrencias raciales y de clase eran determi
nantes, la educaciÓ;1 estaba destinada a la clase privilegiada, -
al resto de la población que la conformaba la mayoría solamente
se le castellanizo.bu y aveces ni eso. 

~tre esta población ·110.bía ricos y pobres califico.dos como rura
les y urbanos¡ pero ai:.bos ya fueran del campo o de la ciudad co~ 
formaban una sociedad heterogénea entre la qlAG cor::enzaba,-:nerced 

a·1a·i.ficipiente industrialización del país- a fi.suxar una clase
intermedia llamada ;Qurguesía lfoxicana, compuesta por letrados, -
intelectuales, efil~Jleados de gobierno, comerciantes, etc., hacie~ 
do la diferencia de clase. 

En el país donde el o.porte del capital extranjero permitía la -
creación de pequeñas y grandes industrias que re~uerían de la -
i::ano de obra barata¡ provocaron la aleación de la bur,;uesía con
el capital, explota11do tanto la fuerza de trabajo, como los re-
cursos naturales, ori[';:iilando con esto la migración del campo a -
la ciudad créandos& .:;r"...ndes cinturones de miseria, pués la gran
i:iayoría se quedaba sill empleo. 

En iréxico indepenc1iente en el que tanto el capital como las ide
as europeas se introducían en el país se consideró necesario in~ 
truir a la población, créandose las escuelas nocturnas para adu1 
tos destinadas a los traba;ladores manuales o anal.i'abGtas. 
:Losteriormente le. et:uc::\ción de adultos pasó de le. sin:¡üe alfabe
t::.z1':.ción a la c;clucnció:: técr.ica, 

;.:n 1883 los adulto::: o::ulif'estaron interéo por que el a:r,rendi:::aje
reb9.sara los líw.ites do la alfabetización; esto co;:tribuyó en 

r;ran parte a la CTC:D.ción ele las escuelas cie Ar!:eo y Cficios. 
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Cor .. la creación de dic:Ja.s c::ocu&las no se lograba aún s::i::isfacer las 
dc::.anclas educativas. "!:n lo. ciudad de r.:éxico había en 1877 seis es
c:-..e;:.as nocturnas para aclultos ••• diez aiios despúes un periódico 
obrero cali:ficó de una Gota de agua en un oceáno a las ocho o diez
escuelas nocturnas para el medio millón de habitantes de la ciudad
ela ;.:éxico". (Anda, !tia. Luisa. Educación de adultos. lluevas dimensi2_ 
!les en el sector educativo, O.E.E., ?.léxico, 1982, p. 237.) 

::n cuanto a la educación se refiere, todos los pobres Gstaban :fren~ 
dos en su desarrollo intelectual y racional. En el medio rural exi~ 
tían gra.•des necesidades en materia educativa por p~rte del pueblo, 

~uienes vivían en la i¡;¡1orancia, la indigencia y la insalubridad. -
Far lo que la presidencia. de la república decidió crear una Secret~ 
ría de Estado denoo.inada Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

~rtes el 16 de oayo de 1905. 

De 1901 a 1905 se crearon escuelas nocturnas primarias para trabaj~ 
dores con el :fin de beneficiar a la clase obrera, también estaban -
destinadas a preparar a los artesanos anal:fabetas. 

::::1 presidente Francisco I. I.:adero, inicia las primeras acciones de 
.:;uerra en contra del t;obiez-;:10 de Por:firio Díaz, mientras esto suce

<lia en el ámbito nacio:1al, en el estado de Sa.'l Luis ?oto si, se tra
'!::.jaba. por la educación popular, que siendo profosor :::>o.v:i.cl G. Berl~ 

ca exponía un progra.;::a. educativo a la dirección :federal de educa--
ción, en el cual proponía la creación de escuelas destinadas a la -

~oblación indígena anal:fabeta, impartiéndose clases de castellano,
e:!señanza de la lecto-escri·tura y de operaciones eleoentales, :i.ncr~ 

:·,entándose así las activ:i.do.des educativas dirigidas a los adultos,
bi b:'..iotecas, ca.¡;¡ pos deportivos la creación de una revls·~a pedagógi
co. y sobre todo la creació:1 de las r·.:isiones Culturales de .catequiz~ 
ciÓ!'l civil para los L-idíco:~es. 

:'.,o::; objetivos de las i.'.ic:'.0:1cs Cult:¡xa.J.1;s era de lOCl'O.Z' U."1. i:.ejora-:..
=-·~ie;¡:to cult".ll'a.1 e:ri le.::; co;:::u1ida.des r¡;rales, pretecd.::.er:~o con esto -

-- intecración de loE: c~:._:.ccil:.os e indíee:nas al des:a~:·ro:.lo product_!. 
vo del paír;. 
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::i1 C:icl;as rasiones CuJ.tu.rcles se ensei'la 1a escri tur:;. y lectura de1-

c~otellano, así como 1ao o~eraciones e1e~enta1es, 1e.o artesanías y
los pri~eros auxilios, 

!:n 1917 por acuerdo de1 presidente Venustiano Carr~za, :fue supri.m:!:. 
cla la Secretaría de Instr-.icción Pública y Bellas Artes, ya que le -

diÓ poca importancia a este tipo de institución, que si bien no era 
::o.ucho lo que había lo.::;raclo en 12 afias de existencia, por lo que ha

ce a la ed"1cación popu~r se incrementaron las escuelao rudimenta-
::.•ias y elementales, se 1'1ició la educación secundari::., la especial_i 
z:i.da en sordo-mudos, la¡¡ nocturnas para trabajadores y la prin:era -

c=::.:aña de Alfabetizaci6n en Sonora. 

Lo.s l.'.ieiones Culturales continuaban trabajando y extendiéndose en -
el país, aui:.entando el :1lÍL~ero de maestros misioneros, quienes reco

rría.-i :'..as comunidades rurales y las zonas indígenas, de tectaban -

las condiciones y demn.nclas educativas de cada región. 

rocteriorrnente se :fueron creando escuelas en cada co:.imlidad bajo la 
:lirección de maestros rurales, a dichas escuelas se lec llamó Casas 

del Pueblo, que después ss les cambió el nombre por el ~e escuelas
¡·~:rales. 

Lar.: escuelas rurales Sll:!:'.:;c;;1 para servir a los grande~ s· ::_Jequei'los -

.:;:>:~~pos =ginados, en:foc~:<lo su acción educativa a l'.l.a co.c.unidades

r-.:r:ües, indígenas y c=~1esinas. "Las escuelas rurales :fu:'ldan su ª-2 
ció::i. en el principio poicoló.:;ico del desarrollo desi:;ual de las so
cicC:.ades humanas". (Sol:::n;;., Pernando. Historia de la ::::ducación Pú-
h:ica en ?.:éxico, T.1, S:::.'/30, F.C.E. l'.'.:éxico 1982, p.49.) 

:n ~sí co~o a travén ~e ~~a escuelas rurales, les ec~uo~as noctur-
::r:.s ~· los centros p~r:-. :.::C.í.:~'la.~ que ~e f'ue e:.:tendicl:·1(0 !~ edüca~-

c::_¿l'l ::.: Ca.:1'.f.iOc. Sier:.C.o !:l..:-1 . .:.i:.: ~ro de la Secretaría de :.:· .~.c~'..Ción Í'úbJ.i:...... 

e~, el Lic. José Vasconcalo:J dió eran i::i:pulso a :a e ::·:.:.en.ció~ rura.1-
:¡ i;:•ir.cipalmE::.te a l;;.c · i:-::o:les Culti;.r~les, :por lo c.::,e- &iopuoo, que-
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loo asuntos ri;lacion:.C.o:: co;1 las escui;las rurales y de; lC'.s J,:isiones 

C::::.·~ti.rali;s si; tratarCl1 e;-. dc;i;artamentos di; cultura incHc;cm.a. y con -
libc;rtad de o.ccj.Ón. 

:ili1 1933 se planteaba co.po.ci tar a los campesinos a tre.vés de )as. es
c1·elas regionales cwn:;_,esim:.s, estas escuelas eran de enseflanzá. .llÍÚJ.-

:Je; 1934 a 1940 a través de las escuelas rurali;s y las ree;ionales -
c::i.n:;iesinas si;· reforzó J.c. baoe social de:!. Estado ?le;~ic:u10 desde el -

¡:it•i1to de vista político¡ ea lo económico la Reforr..a o.¡;;raria en el -
i1eríodo Cardenista jucó 'lU1 papel importante, ya que uno de sus fi-

neo ere. aumentar el pocler adquisitivo de las masas del campo, de
b!do a que la mayoría de los habitantes dependían de la aG;ricultura 

:Lil1 ::.ateria educativa la· .cayoría de la educación era analfabeta, y -
~1te esta situación el presidente Cárdenas inició una can~affa de a1 
r~betización. 

I::; los años. 40 se pone en marcha la Ca.m1oaña nacional de .Alfabetiza
c!ón con el objetivo de disminuir el alto índice de a..-iaJ.:fabetismo -
que; existía en el país. ":Cl analfabetismo ha sido un problema. a.la.r
;:.n.:.'lte. Según e1 censo de 1940, el país cor~ta.Ua. con 47088~~ de w:iti..lf-2; 

'Jotes absolutos, y ante ol problema de la Segunda Guerra J.:undia.l, -
ol ::jecutivo expidió mm Le;;' de eraergencia. para la Cru...;::c.."ia nacional 
cm;tra el Ana.lfabetiSúlo el 21 de Agosto de 1944". (Solo...'-o., Fernando 
op •. cit. t-2,p. 318) 

:.:n :.:é::ico se realiza la conferencia c;enera.l de la U::-.-'SCO en 1984 y 
ci:J cuando se introduce el concepto de educación :f'undan1e11tal, dando
iI::;.1orta.11cia a las accionoo dirigidas a le población adulta. 

:o o.sí como a partir de eote nuevo enfogue, que es creo.do el Centro 
:lc::.:;:ional de Educación ]\uu~ir.iel".: !:~l pa~z. ,,mérj ca Latina y el Caribe,

(c_.:.~FAL) el 9 de mayo de 1951 auspiciado por la m;;;;sac, 03A y el g.2_ 

il~o=-1•0 de r:éxico, locc.li:::::.::o en Pátzcuaro r.:ich. 1.:éx!co, cuya final.:!:_ 

¿~a. as la investi¿:;ació11 en :.iateria ec1ucutiva r;a.ra aGi..i..J:tow, elabora
ción de ü.aterial did~ctico, o1recer atención e~ el sector salud, --
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re:creaci 6.n ~ J.~ :forE!~oión <lB educadqreS de adultos~ etc. 

:::.:11 la década d,e los 500 se crearon los ce1•tros de acción educativa y 
l::i.s salas populares de lectura, -así como tam-oién los centros de edu• 
cación extraescolar, loa ce;;.~ros P_arª el trabajo indus-trj.al y agrop.!!_ 
cuc.rio y loa centros re,:¡ionales de educación fundamental. 

J..os objetivos y avances on cuanto a la eO.ucación de afautoa y princ_i 
palnente en el medio r'l.i.ral, nr tuvo lo¡;ros satisfactorios, pues sólo 
se intentaba desarrollar al náximo el capitalismo en ir;. agi•icultura, 
dc.:1do mayor importanci::i. a los problemas económicos dej:l-"1.do de lado -
loo problemas sociales. 

De lo anterior podemos decir que hasta loa 50s la ed~cación de adul
tos centra su atMción en 1a alfabetización, con el :fb de ofrecer a 
los adultos una educación que se adecuará a los cambios generados -
~or el avance científico-técnico. El enfoque qe se le da,es de hace,;: 
la cada vez más fUncio11al. 

::n lo económico social podemos decir que se caracterizó por una eco
noi:-~a centrada en la e~•portación de n:.aterias primas y en el desarro
llo agrícola incipien-te::e.>.te tecnificado. 

~l proceso de industrialización de la región dependiél:te en cuanto a 
c~~itales, tecnología e il1sumos, fue determinado de diferontes modos 
de producción generando estos patrones de de~endencia. 

:1:'..c01os cambios de ln. cco;1o!i!Ía. trajeron como consecuencia, el sur¡;i-
!.lic1~ to de un significativo sector obrero cuya necesió.a<i de capacita
ción y edacación fue deto;::inando parcialmente las politicas educati
vas del país. El fenó;::eno se debió a que ls. mano de obra :i_:irocedíe. de 
lr:.c zo:,as rurales y su b.:.~o nivel educstivo y de ca.:.~c:.. "!;c.ción plan-
té la ne:ceziclad de intac:;ro.r1o~ a t:r·avGs de pr0grar:,as e.a o.lfa.betiza-
ción y de educación bé.c:=..cc.. 
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La intención era favorGcer el proceso de desarrollo y üe raoderniza-
ción lo cual se veía :f'roaado por el atraso educativo, oin embargo el 
oo:'."•terzo de dar atenció:1 educa ti va a q_i.:.ien lo necesi tai·á fue en vano 
pu~s la situación econóoico-social se hacía más eviden.te por lo que
ª pesar de los intentos no se logró integrar a la población margina
üa a la actividad productiva a través de lo!" programas educativos, 

Los programas de educación de adultos surgían como c=:;,a:.ias exporád~ 
· cas, sin planificación º"ortuna por lo que resultaban liEli tados ya -

~i.:.e sus objetivos erai1 oolucionar problemas inmediatos de =..'illo de ~
obra. 

Es en los afíos 60 cuando se crean los Centros de Educación que actual 
mente se conocen con el nomqre de Centros de Educación Básica para -
adultos, que atienden a personas mayores de 15 años o más en al:f'abe
tizaci6n y educación b~sica. 

La educación básica tiene de acuerdo con la Ley Nacional de Educación 
para adultos los siguientes objetivos: 

var bases para que toda persona pueda alcanzar los conocimientos y 

habilidades equivalentes a loa de primaria y secundaria. 

Fomentar el autodids.ctismo. 

Desarrollar las aptitudes :físicas e intelectuales del estudiante,
as~ como su capacidad de crítica y re:f'lexión. 

Elevar los niveles culturales de los sectores de población margin,¡; 
dos para que participen en las responsabilidades y beneficios de -
un desarrollo compartido. 

Propiciar la formación de una conciencia de solidaridad social. 

- Promover el mejoramiento de la vida fe.:aiJiar, laboral y social. 
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Pare ol logro de tales objotivoo los CBBA ti1men contemple.do el· 

pl.=-.:1 c"'.e estudios siguiente: 

-·-----·--·-----------------
-Lectura y escritura 
-Elementos de matemáticcs 

PARTES· AR E A S 

Con el_¡;studio' de estas cuatro &.reas se pretende que el adulto: 

Se; e~~prese mejor a través del lenguaje hablado y escrito. 

Se ensefíe a contar y medir. 
Conozca el funcionamiento de su organiamo y cómo cuidar su sa
l~C, además de como conserir...r y aprovechar la naturalesza. 
'.:;1tionda la forma en que esta. organizada la sociedad, sus tra

diciones,· costumbres y p:?:'oblc=s. 

I.a e:üucación de adultos en esta. década se enca;¡ina l¡acia la i11~ 
du:::·~::-i::üización a través de le. creación de centros educativos con 
un 0~1foque técnico. 

La c;d.ucilción en esta época. hizo incapie en la insti tucio¡'la-
lioc.ció~ al incluírsele en el sistema educativo nc.cional. 

z~ el c.specto socioeconórd.co, los efectos de la industriali:;a.ción 
y ::.:c~::;:-:rlzación en el acre cc1"l.ti:1uaron acelerando los proceoos -

cie 1.::':,:u1ización y de nic::-~cié:1 C:..al c~po a la ciudcd, tal si -'ll-ua-
cié.¡: :J:.'"'o'\roca en el c~reci::c ::.:.::::.l::"abeto 1.4Il dese.juste psicolécico, 

c1·.:::..:: :i.1-:;eraciones Ele <:::::tic::C.o:: c.l é.:.l:;i to social, esto se clc:ao a

le. :. ..... ::,::"!=:.trc.. de sus 1-;atroncs ·l;r-::.ü.icionalEs de comporta::.iGnto c::::.10 -

=ccc.:::.:J::o inici2.l de su ad::!.j_~:;~.c::.ón a la ::1U&va circu."lstanci::. ¡,,~.roe.-

ne.. 
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El c.~·;.lto a.nal:fa.beto al :ticr:::.:r c. la. ciudad se encuentra coi1 :::.·o:., 
b2cz:.::::.c cie trabajo ya que r.o t:lc::no la pre:pe.ració11 necesaria l'C.r~ 
deso=?c~ar ciertas tareas. 311 osta. época surcen experiencias con 

la =i:ic.lidad de encontrar Eetodologías que se adecuaran a 1u re~ 

lidc.d del adulto marginado, 

Es en el período del preside¡1te Luis Echeve=ia cuando se :pone
en .r:-~cha el Plan de Zducación :;;iara. ~odos donde uno de los :¡>ro,.;;;.; 

¡;r=Ei es destinado a la. educación de adultos. 

El 31 de :::Jiciembre de 1975 se rironulga la. Ley J:aciona.l de ::dt~c-a.

ció':.i ¡ura los Adultos, ·dando c.:.1oyo al siste1:1a educativo de e;,se~

ñam;a c.bierta, espuesta 1on J..:l :~.racción I del artículo 71 de la -
Cons-titución Política de lon ::stados Unidos r.:exica.nos, en la c=l 
se cs'.:ablece un decidido a.:;;io~~o institucional hacia la educaci6:1 -
bácica de adultos. 

A pc.rtir de 1975 se impulsa::. notablemente los sistemas abiertos -
cono una. alternativa para los .meyores de 15 años, de adquirir la 
eñuc~ción básica. 

Al :..i1n·~ituirse en 1978 el proc=-=a de Educación para Todos , cm -
dor.dc el objetivo princi:;>al ea e:~tendGr los servicios de educa-

ció;:¡ b:Ícica y al:fabetización a toda la población adulta qi.:.e c:i.:.•e
ce C:.e ella,, la educación ::.e c.d~:ltos va cobrando importancic.. :::s 
así ~uc en el sexenio del prGsidente LÓpez Portillo se crea ol -

Inc-t:. -t-.:to Nacional para la ::a.-..1cación de los Adultos (Il~), como 
un O~C"._nismo descentralizad.o de la administración pública federal 
con ~ersonalida.d jurídica y pa-trimonio propio, que tiene por obj~ 
to :¡;:·oEover y organizar las ucciones para impartir la al.fubc;tiza
ció::. :.,- la educación básica, ::.sí coI:J.o la ca¡m.ci tación paro. el ti·a
baio. Cuyos objetivos son: 

c::-:~:cer educación básica a. :.:::l¡,tores de 15 ar1os. 
!'¡"o::over y realizar inves-ti,:~.ción relativa. a la educe.ciÓ:'l ~ora 
c.e:· .. w::;oo. 
~l::.bo~ar y distribuir loo :=;:.tGrinles didácticos necesario~. 

~ ~JLiicipar en la :form.ació:: c!cl personal qtie"· se reQ.uiGZ.c. _·.:~~.J:?:l, 
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la prestación de los servicios. 
- Coordina sus actividades con instituciones que ofre~cn;-,·servi
cios simil1ll•es o complementarios. 

A parte de o::'."recer alfabetización y educaoiér, bá~i;:;a, • er lllEA if! 
parte ca¡Jncitación para el trabajo en diferentes actividadés1 
según la de=da y ,,. la comunidad.>.. :k:s especialidades que: se -
ofrecen son: 

agrict.'-.lturc. 

industrias'rt~le~ 

corte y co::i.?ección 
ganadería 
hilados y tejidos 

En materia ele capacitación para el trabajo en las áreas rurales 
las r.:isione::i Cu1turales también ofrecen este servicio 9 ya que .... 
desde su 1'1.L~dación han venido pro:riu¿;nando por el desarrollo ar.o~ 
r.ico de.las comunidades a través do la educación y la capacitae~ 
ción para el trabajo. 

Como pode~os darnos cuenta, en estos o.:1os se p.iantea un enfoque 
interdisciplinurio y una educación intei;ral par::. el adulto·i en -

·donde el cc:ri;ro de toda acción educativa sea la capacitación -
para el trabajo. También podemos ver que la educación de adul.tos 
toma cooo apoyo diferentes recursos como son: la educación abie~ 
ta y la no ~oroal, cuyos objetivos son: brindar atención educat.:!:, 
va a la pobJ..ación que por su condición de clase no pudo incorpo~ 
rarse a la educación formal • 

.A través de la historia de 1.:éxico, los objetivos de la política 
educa ti va en el oedio rural emprc•::licl::.. :rior los di:'."erentes gobie_;: 
l'.os no ha sido satisfactoria, pués no se ha lo¿-rado reducir el. 
eazaco edttca:'üiv·o e:!:istente, tar~to G::.. = . .::i.:~eria de a.Le.betización E.O 
L1o de edt,_c::.ció;1 bá:Jica • 
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1. 2 ~~ón actual. 

En la. actua1:i.d.~d., t~nie~dose como ~te~edente 1~-Le'y Nacional de 
!!:duca.ción piri;a AdUÍtos~ ~ ~tcÍ1.'~icfo. a· la población adulta se ha::. 
cxt6¡'liti~c t:ri ~.l·núzicr~:r. d.S ~arv'icios y o:frace d.iv9rsaS altem.a.ti;_ 
vas que tiene como objeto el de proporcionar educación básica' a

quic:leo con 15 afias o .í:ííás carecen de élla. 

Sin enb:irgo en Liéxico existe un rezago educativo que no ha ¡iodido 
supero.rae, la explicación de este rezago se encuentra en los oÚ1-
tiples y complejos factores socioeconóra:tcos desprendidos de tu1 ~ 

modelo de desarrollo en el que subsisten situaciones de injusti~; 
cia y desigualdad. Esto se =nifiesta concretamente en la i."lcapa
ciuud para hacer llegar los servicios educativos a toda la pobla
ció:i J pa.i""a r&te:ner a- ld. i¡otc.lid.ad de la captada. 

Para lo.:;rar erradicar el anal::abetismo se debe tener en cuente. que 

la educación es considerada cono una estrategia principal para -
el cosarrollo nacional por lo que todo programa educativo debe d~ 
fini~ sus acciones, para que de acuerdo al contexto socioecon6mi
co de las comunidades se fornulen objetivos y estrategias, sj.,"1 d~ 
jar de lado el problema prod~ctivo. 

El i1::.•eoidente t:iguel de la :.:adrid plantea en su segundo info=e -
de ¡;obicrno, que la educación de adultos es inportante para lo--
¡;rar el 'desarrollo der~,¡::~o. Sin embargo ::ios podemos dar c·J.enta 

que 11::1 60,~ del analfabetizno reside en 123 mil poblacioneo con 
menoo de 2,500 habitan~es, l:l eficiencia terminal de la pri:l:::.ria
es del 20;, en las zonas indícenas del 32? en el medio ru.ral en ;.;
ta.'lto c:;.;.ie el promedio nacionc.1 es del 51~." (:n liacional, 17 de !~ 

.YO t.c 1985) . 

.hi!.-'lio t:::.l situación el :Procr::c...~ ::a.cional de A lfabeiJizaciór.. ·(J. ~c~-
1:1.r.::': recibe un nuevo il:::pulso ~1or el interés y atención c:;.ue oe ...:. 
le r; .... ~ la educac:.ón de a.rlultoo y principal.r!~nt~~ ·~.e~ ci~é · ~r~C.'.e.ic=;
eJ. ::..-i::.1:'.'cbstismo, por lo q_ue ente procrru:-.P.. se_ co_nteoplii, en e·J. --

l'J.~: i:acional de -"esarrollo 1'.:C:~-1988. 

:=:1 o"".:.~c'!:ivo gsnere.1 del:.: -:i-.:-:..:::.-:.:.::0 ;;acionc.l ele 1~J.fe.bE:tizuc:..ó:.1 c:n 
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ofrecer a todos los analfabetoo mayores de 15 años, la oportuni
dad de a:,1render a leer y escribir y efectuar las operaciones.· el,!!_ 
mentales. 

Par:i cJ.a.r apoyo al. Programa 1:0.cional de Alfabetización se crea..-i -

tres programas. 
a)ll::.'abctización individualizada: Duración de 6 meses, dos vici~ 
tas .Por semana por parte del al:f:::i.betizador y el apoyo co:z:sta."lte 
del o:::-ientados. 
b) ~:idioalfabetización: Se desarrolla por medio de 102 procra.:;.~s 
orc:i:1izados' 78 para el fLpre:1di:m.je de la lecto-escri tura; 23 -
pare. el aprendizaje de lau =teDáticas; 1 para fins.lizar la p:ir·~e 
nove:la.cla. La. duración es da 5 !lC-3es, 30 ~inutos dia.ri~el~te. 
c) '.::c;lealfabetización: grupal o individual a través de p1•0,:.1·=s 
de televisión, orientación periódica de un alfabetizador y con -
el a::.:io:ro de un orientador. Se desarrolla por medio de 105 pro.:;r_!!. 
mao. 

Uno. C.e :!.as acciones inici:D.es del programa de alfabetización :.:·.ié 
l~ rc;alización de una serie de estudios sobre los métodos que oe 

utilizo.u para la enseñanza de la lectciescri tura en udultoc. Co.::io 
reo•.ltado de estos estudios se optó por e~plear el método poico
µ:.cial de. la palabra generadore.. 

Este método recibe este nombre porciue de 2a descomposición siJ.ábi 
ca de las palabras generadoras se oricinan nuevas palabras. En el 
proceso de a::.:irendizaje de la lectocscritura, las palabras se est~ 

dian de J.c.s nás fáciles a las más difíciles, de acuerdo con su·-= 
estructura ~a:;mtical. 

-~ c"!:ualr::::c:;·n*'.;G e2 I;·r.EA, alfabetiza 8- -::. .. ::.~;-~s de éste método, a travéo 

del CU'.3.1 :ie ~1retende que: el apr¡¡:1C.izo.je de la lectura y .la es --
critura so ai:>oye en la selecci6n de co;1tenidos educativos referi
dos al contc::to social, en la pcrs;1cctiva de dezarrollar ( crític!:l. 

mente)su ::n:t'..isis y alcanzar. ca.d::. ·;cz ;:iayor pro:::ur.:didad en la -
~rensión ~G l~ realidad. ce; 
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En síntesio, la participaci6n del oujeto como pri~cipio, el diá
logo como i1:1strumento, la pregunta y el d ea.fío como estímulos, -
orienta.dos hacia la reflexión sobre la propia práctica, educati
va y socia1, son los elementos que configuran el aprendizaje cri, 
tico y com~rensivo de la lectura y 2a escritura. 

Cabe aclarar que del J.;étodo Psicosocial de la '¡"a.labra Generadora 
se hizo un:i. adaptación para L'iéxico, dicha adaptación la reali
zó Felix Clic.parro. Este tlétodo es des:?.rrollado por el educador -
brasilefio Paulo Fraire. 

Actualmente las I.lisiones culturelc:::i :;?restan atención en materia 
de alfabetü:aciún y educación bá:::lica. La !.:isiones Cu1.turales se 

ubican en comunidades rurales, con una población que fluctúa.
entre los 1 500 y 5 000 ha.bitanteo. 

Sus objetivo:::ison: 
Objetivo General: Promover el dasarrolJ.o intecral de la comunidad 

a través de la ca:ncitación para el trabajo, la 
impe.rtición de la alfabetización, educación bé
sica y de la recreación y la cultura. 

Objetivos Pc.rticulares: 

1 .- Organizc.r las comunidades para ?remover el desarrollo inte.=-,., 
gral. 

2i"- :Promover el mejoramiento económco,cultural y social de loo 
habitel<~es, tomando como base la capacitación para el tra~ 
bajo y J..a educación básica. 

3.- Promovc~ el ~ortalecitliento de lo. salud física y mental del 
indivifalD y la comunidad. 

!r .- Fort:.'!cccr el sentitli en to c:l,~co ~ .. z>::?.."trio, afiÍ cooo desarro
llar la :~articir1ación conscic;:·~c ele la población en el e j c;r
cicio ele s"Lts derec!'!os y obli~:·.c:.oncs. 

5. - 3st~· .. "'.J.:::!:." el rae; jormiE;nto da 2.~::: ~"o13ci.on-~ú:: · socit;.:.es a- trevé~ 

de l::!. :.1::.,éctica de la sana rac~:·ac.ción,_ ia- e:="i1:rer;i6n estGticr.: 
el ra:::c:-;;;o :l d&sarrollo ele lr:.-c· r.i .. ~eG ¡~o;u1'.?.re.::J y ÑUS t:r-s..di~..:. 
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ciones e·n a'U."co.das en el contex-'Lio n=.cionel • 

.Adem¡Ís de, inJ:Ja.rtir la· educación búoica. y la al:fabet:i,zación las 
;~isiones Culttu.•a1es ofrecen capuciimción para el trabajo en di
versas área.a según la désr.anda que se tenca, 

Básicas 

-educaciÓ:J. :::iara la salud 
educación ~runiliar 
agricultura y ge.nadería 
actividades recreativas 
albañilería 
carpintc:ri9-
rr.Úsica 

Opcionales 

herrería 
oecánica 
electricidad 
artesanías 

":!:1 plan de eotudi.os con que operm1 ln.s r~. C. es el mismo que el 
de los CEBA. (ver apartado 1.1) para educaci6n básica. 

•, 

Podemos concl•tir diciendo que· a :peoa.r de los esfuerzos del Go
bierno po~ erradicar el a.nalfabetiono y dar atención en materia 
de educación b1'lsica a la población oduJ.ta en el medio rural, nos 
da=os cu;;nta. que aún existe mucho por :hacer en materia de educ! 
ción par~ ~dultos. 



16 

CA?ITULO 2. DIP31BtlTES ?WDOS DE .EJDUCA.CION 

2.1 Educación permanente, 

Se puede definir a la educación J.lerma.nente C!O!!!C mi .¡;;:l.stema socia1 
de acoionos educativas que recib<: el hombZ'e durante su vida. Este" 
tipo de educación tiene como principal objetivo favorecer el des~ 
rrollo del hombre en todas las etapas de su vida. 

La educación permanente no es privativa a una determinada edad, -
es un hecho i.ntegral y continuo. 

En 1970 y en el afio internacional de J.a educación que orga.'liz6 la 
l'll'ESCO, la noción de educación permanente fué definida. Las pro
puestas de la UNESCO son de carácter desarrollista ya que sus --
planteamientos son: que a mayor educación mayor productividad. 

Los países desarroll.ados proponían una educación con el fin de 
mejorar el.desarro:Ll.o industrial y económico de las sociedades. 
Este tipo de educación sería fuera del plano institucional pués 
se considera que es necesario una constante actualización de con,g_ 
ci:;iientos segÚn lo demandara e1 desarrollo industrial de cada -
país. 

"La educación permanente es el aprendizaje continuo de un estilo
de vida adecuado a una sociedad que se considera a ella t!lllbién -
en constante desarrollo" (Paiva, V. En Ensayos •• e.E.E. # 6, Op.
Cit. P• 166_). 

El concepto de educación permanente incluye 't2:-es componentes Pria 
cipales: 

a) Los recursos materiales. 
b) Los recursos hunanos. 
c) El bagaje de conoci~ientos. 
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Estoa elcmantos están organizados p~a pe~ tir e.1 indi"!id'..!.'::? ~c::

tinua:r !'!U p::-t~.:;¡.,:¡_ personal a lo largo de. su vida y a.tender su -

bienes ter acnn6m; ce,.. 

2.2 Educación informal. 

Al h~?;:lar de oducaoión i."1i'ü:t1Jia.l es re:f'erirse a la educación que -
se recibe desde el hogar y a través de la vida cotidiana., día a -
día el hombre va aprendiendo informalmente por medio de la radio, 
la t.v. peri6dicos, revistas, cine, y medios de consumo. 

Esta educaci6n se recibe del medio social en que se desarrolla el 
i.!11H-v-.i.duo, El hombre a través de .. la,.v~l'l". d:!.:i::-ia :t de sus experi:e_!! 

cías va adquiriendo y aprendiendo constantemente de manera infor
mal. 

La educaci6n informal ea un proceso que dura toda la vida del in

dividuo, ya que desde que nace basta que muere va adquiriendo ed,B; 
caci6n del medio social en que vive. 

"La educaci6n iDf'o:rmal ea un proceso que dura toda la Vid.a en el.
cual las personas adquieren ! acumul.an conocimientos, habilidades, 
actitudes y modos de discer.n:i.l!liento mediante las experiencia.a di!!, 

rias y su relaci6n con el medio ambiente". (Coombs, Phillp H. Ls.

Lucha con·L-ra la ?abreza Rural. El aporte de la Educaci6n no for
mal, Tecnos, Madrid, 1975, p. 27). 

No es neceeario asistir a la escuela para recibir determinado ti

po de educación, puéa es a través del medio social. y de la fami-
lia que se adquiere educación. 

Las influencias espontáneas del medio contribuyen a la :f'on::ación

del. individuo en el aspecto del desarrol.lo como en el de 1a fo~ 
ción, 
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2.3 Educaci6n no-formal.. 

La educaci6n no formal ee dirige a 1os grupos eocia1es que no han
tenido acceso a1 sistema esco1ar forma1. Este tipo de educaci6n -
pretende contribuir a 1a so1uci6n de 1os problemae en comunidadee
y grupoe eocia1ee cuyas condiciones de existencia se caracterizan
por un a1to grado de marginalidad. 

"La educaci6n no fo:rma1 dirigida hacia 1as pob1acionee marginadas
Y oprimidas, consiste en una serie de actividades realizadas fuera 
de 1a escuela, organizadas y diseñadas para acrecentar el poder de 
decisi6n en e1 estatus-socioecon6mico del participante". (La Be1le, 
T. En Ene«yos ••• e.E.E. # 6, Op, Cit, p, 111.) 

E1 concepto de educaci6n no formal se refiere a toda actividad que 
se realiza fuera de 1os programas académicos instituciona1es que -
se estab1ecen en el sistema escolar formal. 

La educaci6n no formal comprende actividades educativas deetinadas 
a capacitar para el trabajo tanto agropecuario, artesanal, indus-
tria1 como comercial. 

Entre otras áreae la educaci6n no formal comprende programas de el!: 
tenei6n :rura1, capaci taci_6n, alfabetizaci6n, etc. 

Se debe tener presE!J'.lte que la educaci6n no formal puede presentar
se en dos formas: 

a) Como reforzadora de1 sistema en tanto ee limite a la tran.!:! 
misi6n de conocimientos práctiacs, y 

b) Como transformadora del sistema actua1, ei además de tren_!! 
mitir los conocimientoe prácticos propicia 1a concientiza
ci6n en 1os adu1tos. 

Por 1o tanto 1a educaci6n no-forma1 debera; 

- Contribuir al deearro1lo integral de los individuos, ser creati
va, crítica, liberadora, transformaiora, desarroJ.1ar las aptitu
dee del adulto, respetar su propio aer y su 16eica. 
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Estos elementos"deberlm contribuir para que los educandos propicien 

concientemente un proceso de deE'arrollo en donde el adulto sea au-

tor y beneficiario del cambio en la etructura socia1 y en el siste-. 

ma educativo. 

2.4 Educaci6n formal. 

La educación formal es aquella que se recibe en una instituci6n r~

gida por ca1endarios, horariD·f'., exámenes y prácticas previamente -

establecidas, intervienen ·además aulas y maestros, 

El sistema educativo naciona~ contempla las siguientes etapas. 

SISTEMA ELEMENTAL 

EDUCATIVO ELEMENT Al. 

NACIOOAL SUPERIOR 

rEDUC. PREESCOLAR 

lEDUO. PRIW-'UA 

~~UC. SECUNDARIA 

~ACHILLEI!ATO 

f 
ICENCIATURA 

AESTRIA 

OCTCRADO 
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Desde el punto de Vista de 1s concepci6n desarrollieta la educa
ci6n no fonnal transmite de una manera rápida y eficiente ciertas

habilidadee y modelos al educando adulto para enf'rentarse al mundo 

moderno (nueva tecnología). 

"La poblaci6n rural constituye una vasta mayoría del mundo en des.!! 
rrollo y virtualmente toda ella es cliente potencial de 1s educa
cicSn no forma1, ya viva en granjas, aldeas o pueblos". ( coombs, -
P. Op. Cit. p. 29.). 

2.5 La Educaci6n de a:iultos. 

La educacicSn es un proceso que dura toda la v:!.da y la educaci6n de 

adultos ea una. etapa de ese proceso. 

Hablar de educaci6n de adultos no es referirse unicamente a la al

:f'abetizacicSn o a la educacicSn básica, sino que la educacicSn de -
adultos ee extiende a. todos los niveles -elemental, medio y aupe-

ri.or- además de tener una. :f'uncicSn complBlllentaria y continua. "La -
educaci6n de adultos siempre tiene un carácter continuativo de -
a:f'irmaci6n y complemento" (Isaís, Reyes. Educaci6n de Adultos. -

(Nva. Biblioteca Pedag6gica # 17), Oasis, México, 1983, p. 43.) 

El adulto tiene derecho a la educacicSn en eue máximos niveles, no 

debe ser reducida a una simpre asesoría ni tampoco de emergencia. 

En los países desarrollados la educacicSn de adultos tiene gran im
portancia, ya que m:i.entras la industria y la tecnoloda avanzan se 
.requiere más y mejor mano de obra calif:i.cada. 

La educacicSn de adu1tos abarca desde la educaci6n fundamental has
ta la Universidad y desde la alfabetizaci6n hasta la :f'ormaci6n --
tecnolcSgica, esta educaci6n tiene dos sistemas: 

- Presencial. 

- Abierta. 
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En el sistema presencial intervienen factores como: eulas y maes
tros, además de horarios y periódos de estudio determinados~ 

En el sistema abierto se integra un conjunto de acciones qüa tiene 
como base el autodidactismo, este sistema es una alternativa para.
adquirir l.a educación generi>--1 báBica sin e.siatir necesariamente a 

una institucióno 

La educación de adultos presenta características muy especiales, -
en particular el aspecto pedagógico difiere grandemente con ~ -
pedaBQgía aplicada en la comunicación del aprendizaje de nifioe. 

El enfoque de la educación de adultos se basa en_ nuevos principios, 
siendo el de mayor importancia al de la participación, donde el -
adulto. es sujeto. comprometido con su proceso educativo. Dicho enf2 
que plantea un carácter interdiscip!l.inario y por lo tanto, una edJ: 
cación integral para el adulto. 

La educación de adultos apela al uso de diferentes recursos entre
ellos la educación abierta, no formal o no escolarizada aunque, -
las diferenciaciones de matices que cada una asume, no deja de te
ner como meta prllicipal ampliar la a~ención a la población margill!:_ 
da de loe eervic:i.os educativos. 

La educación de adultos ·ubicada dentro de la educación permanente
ee planteada como una educación dentro de los adelantos cientí:f'i
co.,.tecnolÓgico, ya· que estos adelantos condicionan ya sea en mayor 
o menor grado l.a educacicSn. 
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Fara ejei:::1li;7icar lo B.."ltsrior si tu:;:10::; a la educe.cign de 

adultos en ol siguisnte esquema.. 

EDL'CACION 

?3?.r.:::.~3UTE 

•:::DUC.'.CION INFO:!.lli.AL. 

DUC.',CIOll NO FOJll~L 

~roc,\CION FOm.!AL 

·10uc.:i c1orr 
:u:;:: 

lJlUT...trCS 

ALFAI!ETIZACIOI~ 

:C:OUCACION BASIC.. 

c~~~F!f.t.ªIOn 
~RABA JO 



c.~I~ü.LO 3. CONTE:'::TO SOCUL, ::cono1.;:rco y EDUCATIVO mi EL 

J1:EDIO RURAL. 

3.1 C~cterísticas socio-econór~ccs. 
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El sis·teoa. de producción co.riitclista sólo acepta la existe:~cio. 
de doo clases sociales; la clase burguesa (duei'ia de los oedios 
de ~reducción) y, la clase proletaria (posee su fuerza de trc.--
bajo; :r el I:!llterialismo lti.s-tó::ico 1m su interpretación de ln.-:

real:.cb.d capitalista e.sí lo c;s·~o.blece. 

!~é::dco siendo un país capi tcliota, subdesarrollado · y depen6.ieE; 
te económicamente cuya estructura de clase es propia de un sio
te= co.rii talista, su forma.ció!! económico social es produc·~o de

un proceso histórico. 

Perclola.oente al desarrollo capitalista tuvo lugar.un desc...-ro
llo I'".iTal, tanto en la agricultu:·a, en la ganadería como er:. lo. 
minería¡ en donde les fo:rm::i.s de organiz~ción y explotación de -
la tierra eran las hacienda¡; :r los ranchos principa.lmu1te. 11!!a.

cicu1:ho, ranchos, pequeñas J.JrD!liedades y comunidades indíce:7Zs 
conoti tuían en :r.:éxico las :fo=o de or.:;a..-iización y e:>q>lot:::.ción 
de :!.a tierra a principios del oic;:!.o r-: 11 (r.:ata,García. Un ::oC:clo 
e.ltcr>.l:l.tivo a·la educación y cc¡iacitación campesina en :~é::ico,
UAC::, r:é:;:ico, 1981,p.12). 

~e los rasgos más sobresalie.-itcs del capitalismo que se de::::::...-r.2_ 
llo e:i. l'.éxico sobresalen la =tici;.lación de relaciones de '.:.1=~

ducció¡1 ca:J;litalista y no ca~1it:::.:!.ista, por medio de la vicoriz2.
ción ac la hacienda, 

~eta clc=sarrollo que combinó l~ 21=..-:.ada "via junl:::er" con l:?. V:..a 
":'.'crnar" fUé posible en le. J:Jocli:'..:::. en que la hacienda absoi'iriÓ -
caoi 1:::. totalidad de las cc:::n."liclo.des ca.:::~·.ssino.s, en canbio loo 
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re...'"lchoc se multiplicaron en 'b:-.cG al trabajo asalariado~ 

Durante el desarrollo del capitalismo se pueden distinguir treo 

momentos importantes en el medio rural ; en un primer momento -
se dió J.a. organización de las relaciones de producción capita
lista. a. través de J~ hacienda; en un segundo comento las clasGs 
sociales corrf''" ,,.dientes al capitalismo no se· desarrollaron -

totc.J.nr.,· · , y por Último en el terreno ideológico, la idcolo--

gíc. prcdo:I!inante era la corres~ondiente a la burguesía pro.:;re-

siva. 

Tales antecedentes dieron cooo resultado el origen de la revo

lución de 1910, dirigida por la burguesía p1~gresista, que 

plmi.tec.ba l~ alianza con los canpesinos y trabajadores , QUic
nes cotaban en contra de la. olic;arquía señorial que repreoen

taba Porfirio Diaz~ 

La revolución de 1910 y sus cambios respondieron a la de~.!lllda 

del üeoarrollo interno de las clases soaiales para sobrevivir. 
El desarrollo del capitalismo se fUé alcanzando a través de la 

industrialización y la libera~ión del trabajo principalmente. 
11 :!:0. revolución mexicana es lo. historia de la lucha de clc.:'Jeo 

y ln.o alianzas entre la bur.:;ner.ía y el campesinado, hicto::-ia. -

que tra..."'1.scurre en medio de la.o 3.."1,;-UStiosas contradiccione-· en
tre u:i. c::unpesinado políticamente y un sector de la burguesía-
que no <mcuent.ra fácilcénte tma. nueva y diferente alternativa 
política. a la de la bur¡;uesía. terrateniente porfirista"·(Bartrc. 

noyer, ::structura agraria y clases sociales en l~éxico, I.I.S.
;','2C,tmli!~,::ra,r.;éxico, 1972,p.156.) 

La revolución mexicana es considerada como burguesa, ya que si 
lo utilizo a los campesinoc y obreros como bz..-idera de luc::.c. l'.f: 
deotTLU.r e1 sistema capitc.J.in~~ sefiorial y construir el nuavo
siste::a. capitalista burcués, uejt4-ido de lado los intereseo y -

necGc~Ca1es reales del ca=.~ca:..:~~do. 
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For 10 tai1to las relacionco dG producción en el ca::ipo se cubor
di.•=011 aJ. modo de producció:: capitalista orientado a des:::.r~"'O-

J.lar •in capitalismo industrie:!.. 

Posterioroente a la revolución ourguesa surGe una estruct•i.ra -
a¡;r=ia en el campo; por U."l l::.do esta la propiedad ejidal y -
por ot=o; la propiedad privcda. "la reforma agraria. reinata.16-
a la co!nunidad campesina co.:10 l'Oseedora de la tierra derecl10 -
del c;_uc había sido de spo jade. :;:io:i:- la re:foroa liberal de 18G5 y 
:;::or o·~:::-o. sG· propici.Ó la e:.:i~·tv:1ci~ de 1a eopresa e.grícoic. t:i;io 
ce.:;>i-!::-.licta, basada en la :;:i¡"'O;::·icdad de la tierra como un bie11 
de c:::.:iital."(~ata García. o:;:i. cit. p. 13). 

Debido al proceso de desc~Jesinización y jornalerización, :!.a 

coi;:r.-:riidad agraria funciona cono una instancia que reproduce la 

fuer:: a cie trabajo que ne ce si ta'.!'.'á la elilpresa agrícola ca pi tE!.li~ 
ta, cs·~abJ.eciendo relaciones de explotación y conflicto entre

la b•1:.·::;uesía a,zraria y el ~roleta.riado rural. 

En ¡¡J. ::iedio rural mexicano e::isten dos clases sociales; po:r un 
lado l..":. burguesía agraria (ci"..tc:'.l'.l. de los medios de producció:: y 

de 2a tierra) que se compQne de la gran bur@lesía y de la ~o-
dio.ui. b..-:rguesía agraria; y por otro lado; el proletariado, co;; 
puGs·~o por; a) jornaJ.eros a.crícolas quienes dependen de J.c. ve;, 

ta de su fuerza de trabajo, J.o:::; semiproletariados aeríco:::..:,o,
'l.uic:100 :poseen una pequefia i;::tcn!liÓn de tierra pero no oot:.o::c~ 
lo c;:.:'.'iciente para producir, :Jor lo que tem:;ioralmente ven~cn -
su ~"';;o~oa de trabajo; y lo!l e) ca:apesinos, que poseen un pre~~ 
ciio ·.; uediante el cua.J. proci•·.cc¡1 cultivos p=a el autoconc·.=,
:;:;1;ro ilcben ver:der parte d¡¡ cu :,:.•oduccién en el cercado a :L'-·~cr 

m~:::i:-.:.•:' .. olJ li1- precios bajos, lo c·:.:.l no les ber .. e:ficia.. 

::n -:::1 ::ia!s capitalista co:;o lo en :.:1faico, el eje central :;_l.~c -
detc:•;:;.1= los conflictos y ::.c. ~)~'Oblemática g_".le se· da en e:. 

c=:co e::: la lu.cho. cie cle!:cc. ·:o C.::i que le probli;m!ltico. ci::. le:-: 
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Da'be·· eiitén:derse al _camp~~Lnad.cL come .. un·· Qo1ij~~.~-~~~~~·~q6~4¡ :~~~k~io.~ 
jo~ :i.D.t~~~do por ::'racciones y q_ue. su especiÚcidad se oi::'i[;;;,.,..
na.. ¿el proceso de ñssan--0110 !ri.stóiico de ia sociedad'; ··5n: é1ói;i
de cli:fore11tes modos de orQJ."l:'..:::c.ci6n de la producción conduccm 
a cli:.:'c:"'G:~tes tipos de relacio~Ca sociales. 

::n c=::::;esine.do mexicano reprc;:::o:;:1ta una ele.se social con ii1tG-
raac~ delimitados de clase soci:::U. a defend~~~ ~l campcoin~do -

co~o clase social es sol!lBticlc. en el terreno ideol6sico y es -
objc·;;o ::Le oecanismos específicos de explota.ción en los eco:1ó:::j_ · 

co ~or varios sectores, y osto, por la transferencia de s~s -
e:.:ccclentes econón:icos. au11q_u.o c;n"to!3 sean m.í!"'~.mc;s. 

!.e. c::i:rtencia del campesin::o.do es necesaria e indispensable :pe.."' 
ra el cc.::;iite.lismo subdesarrollo.do y dependiente en la econo:::ía 
r...:.e:::.c:?.:'!n.o 31 cam:;>esinado ec unc. .. clase social e~:plotada, o:..;~i.=.! 

da. y =zinada económica, ::;olí·~ica y culturalmente por sc;c·to-
rGc ele la sociedad capitalis·::c. ~-a que el canpesinado re:;iroc:t:.CG 
su ~ucrza de trabajo. 

::n c=:,esino es un trabajado:- r::::i.s, pués las tierras q_ue· J;lO:::cG 
son ;-.~:::-oductivas (si es Q.'l'f..C: :!..=i.ri tiene) no C"..~ente. con 'l.4~ ;:;is

te= de riego, pués ;.:é:tico e::: i.o :;iaís donde la acricultur:::. e::: 
tei:.::o:-c.lera principalmente, no tiene apoyo crediticio, ni i.l:.;..· 

frc.c;n·~::--.:ctura que apoye su :;:?.•o:J.i.:cci6n y aunado a esto tao::::;oco 
cuc¡r!;::. con una te¿;nolo.::;ía r.:ol'l.cr:1a.. 

:.o:J c~-:::v:.sino!': :for.JLan p2.rtc ele :.:.::a uniclc.O. productiva. ~er..:.. li~ .. , 
dc,:t'.c la r.ar.o de obra. no :::e ·,:·~::.::.::.:::a. dr.rante todo el aI'io, ':T Qc 

le r:ttC: :1~ :puede:i C.eriva.:"" t:,;~ :..:~.:::.:•ooo sUficiGnte :para vivir c:.
ti:::.:'c..c"!:oria:Jente, aun::¡ue !;O:!:.c..::.·- i.1.::1 lJGdazo ele tiez-ra, loo c~:.:

;.~r.i::oo este.n re~:!=ier.ts Si.1.'°o>nti.;~::.clcs c.l_ capitc.l., ya sea i:o:- --

sttr: ::-c~.:\c:.ones· so.le.ric.l<:.:s, · cc:..:C:.--C:iile~, :.:'ine.:!cicra, etc. , :10:: 
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trabe.je.dores directos por!lt'.c :;...'"'.:l locrado mantener una lóc.:!:, 
ca r-:ro~ia de reproducción socic.l. 

La luc21a de los campesinos les ha permitido sobrevivir l~O

mo tales en un medio social adverso. "Zl desarrollo de la 

aerictütura mexicana después de los años cardenistas de r~ 

fo= a.,-raria ss ha caractcri::;aclo por el surguimiento de -
un :;_:iode::-oso sector de agriculto::-es capitalistas ubicado en 

medio de un msr de campesinoc semiproletarizados y pauper.:!:_ 

zados y de jornalesros sin tie:::"ra" (Bosco >Pinto. 7Visiones
de le. educación de adultos,Scric r~·~ablos de papel #1,C::IB

FAI.,1:6::ico ,,1984, p. 35) 

En loo ai.1.o's setentas se hizo p:::.tente que la dinámica de J.e. 
producción agrícola· haoía-cntr:::.do a una. nueva fase de su -

desarrollo. Esta fase es la llai:ada "transnacionalización

indt.mtrial." esto es, la actividad productiva hacia la. de-'-
mal1da de un mercado interno concentrado. 

Las cnpresas transnacionales aseguran y proporcionan los -
medios de producción, crédito a,,,"'rícol.a,asesoramiento técni 

co, =¡¡_uinaria, :fertilizantcc co:! el. fin de producir más y 

mejores al.imentos para su e:~1ortc.ción, siempre y cuando la 

tie::-=c lo gare.."1tice, J.o cua:!. no beneficiará al campesino -
puéo óJ. es un trabajador n;á:;. 

La si t·.!.'.lción agrícola que vive, el pa:Ís es de un desarroll.o 
desicun.l en J.a agricultura De::ici-m, J.os beneficios del. d~ 
sar=ollo agrícola estan c9nco~trado~ en una ::ainoría, lo w~ 
que da cono resultado que los cc.:.:pesinos vivan en condici.2. 

nes t!.e c::trer::a pobreza, at:::-c.so cu~turc.1, n:.ar¿:inac.ión y 

opreoió:i. 

El c::-ac:..cnte deterioro del ccc·:;cr::- ce.mps_sin.o, el fusempleo -

c::?.c:!.·<o, la micración del ca::~'º ·c. la ciudad y el · brac.erim::o 

son ::?.J.:u:nos de los resulte.e.o::. :.::S.o serios C.el r.ioC.elo de de-
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sar=-oJ..lo seguido por i.'.iéxico, consecuencia de un capitalis1Jo 

dopeadiente. 

Lac condiciones sociales y económcas influyen en to= d~ 
ter:'-;'7.Cl1te en la educaciÓl:! del :::.dulto, la ~alta de o:;iortu
nic1ad~o impide el acceso el sictGma educativo; de ahi la 

i~r.o:. ... tz..."1.cia de conocer la re:c:.~.idad socioeco11ómica en el -
medio :r-,u-al y vincularla con :!.a educación de ad u:!. tos. 
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3. 2 Caracterí e.ti ca s Educativas. 

En I.!lixico de acuerdo con el medio en que desenvuelve habitual 

mente su vida, puede dividirse en dos sectores. Un sector que 

constituye la cuarta parte de la poblaci6n reside en ciudades 

o poblaciones de importancia, en donde la vida social ha log.!:"' 

do evolucionar con un ritmo más o menos acelerado, alcanzando 

niveles relativamente altos. Este sector trabaja ordinariame!! 

te para ganar su diario sustento. 

El otro grupo es mayor, est~ constituido por las tres cuartas 

partes restantes de la poblséi6n y· reside disperso en el -

campo, en donde por f'alta de contactos sociales la vida huma

na se desenv:uelve lentamente por lo que no ha podido alcanzar 

más que los peldaf'ios inferiores de e ducaci6n, este sector trg 

baja directamente la tierra y deriva·del suelo los recursos -

necesarios para su diario vivir: se le dEinom:i.La rural. 

En lriéxico su poblaci6n rural está regada en núcleos más o me

nos pequeños de trs s a cuatro mil he.bit antes o más, La vida -

huma."1a. en sus diversos a::ipectos no se reali2a en los dos sec

tores mencionadoa de acuerdo con las mismas normas. El ambien

te en que cada grupo se mueve es diverso por ~o que la educa

ci6n en ambos grupos tambilin es diverso. Aunque el proceso de

la El!lucaci6n es en teoría esencialmente único, son varias la~ -

modalidades que puede afectar en la práctica según sean las 

condiciones que guarden los grupos sociele s en cuyo seno se -

realice dicho proceso. 

La~ducaci~n urbana y la educaci6n rural ¡:ersiguen ein duda -

lo~ mi1'mos prop6e:itos y finalidades, pero reali:i.,andose en me-¡: 
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dios distintos por lo que los puntos de partida, por lo qua -

los puntoE de partide d~ben ter UiVtrsos, pués siendo la vida 

rural y el ambiente campesino distintos de la vida urbana, n_!! 

tural es que e l proceso e~ucativo que se realice en uno y 

otro de ios dos sectores: pre~nte rasgos eepec'ia1ée. 

En las áreas urbanas hay aparte de la 1ECuela agencias cultur_!! 

les cromo el teatro, el cine, la prensa, festivales, museos, -

todas estas agencias ejercen influjos educadores. En e1 c~mpo 

e•s dificil. eno·ontrar fuera de la mcuela agencias educadoras.

La gente campesina necesita vivir en un medio más sano y dom,! 

nar los problemas que se relacionan con su $<'-lud, necesita o_r 

ganizar su vida dom~stica, enriqueciéndola con nuevos estímu:r 

los y dignificful.dola, necesita mejorar sus m~~odos de trabajo 

y a aprender a aprovechar los recursos naturales; necesita 

aprender a recrearse y a enriquecer su vida social con agen-

cias y formas de c'Ultura. que no existen en las áreas rurales, 

y claro es que necesi~a, aprender a leer,y a escribir y a co!! 

tar, p~ que sie estos instrumentos quedaría esa gente incap_!! 

·citada para ampliar su cultura; pero más provechoso cuando su 

manejo se apoya sobre una vida social qu_e ha comenzado a tran_§ 

formarse y a subir hacia planos mejores. 

De lo anterior podemos caracterizar a la educaci6n rural en -

primer lugar, que w un proceso que abarca no sólo a la gener!! 

ci6n joven, sino que también a la adulta, y en segundo lugar,-

que consiste en transportar a la gente de planos inferioree..; 

de vida a planos cada vez más elevadc:i,. 

El patrimonio de la poblaci6n rural ha estado constituido por 

la ie;norancia y la miseria. En tal virtud la acción educativa 

debe extenderse y. abarcar tanto la difusi6n cultural como la 

empncipaci6n econ6mica. 
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3. 3 Ceracterí sticas Psico social.es 0..,1 gd;¡:::;:.-:.d!! Afü>J to. 

Los campesinos no son esencia1meni;e div.::r;;::¡; :l:: :!.!!e hn!ftbres -

que habiten los grandes centros de püiJlaüi6tt urbona, pu~e vi_!! 

jos, impuü.sos, instintos, tendencias y capacidades o potenci.§ 

lidades. Sin embargo eih medio natural. en que se mueven, las 

ocupaciones específicas en que empefian su vida, el contacto 

permanente e intimo que tienen con las cosas vivientes -plan

tas, animales- los hacen aparecer diversos. 

Ei'i.focado su trabajo habitual sobre el cultivo de lss plantas 

y la crianza de ;mi¡¡¡~'.l.::s, la mentl'!lidad de los campesinos pa"'!" 

rece haberse contagiado de .la lentitud con que los proc;esos ,;¡ 

de desarrollo se realizan en las cesas vivas, pué s su pensamieE 

to y su conducta se desenvuelven con UI1 ritmo lento y pausado

la circunstancia dé. tener que ajustar su vida a la sucesión -

de las mtaciones y de tener que estar constantemente pendien

·te de las condiciones favorables o desfavorables del tiempo,

ha impreso a su vida mental caracteriaticaa. que le son :¡:rbpie.s 

la falta de vida soc!ial. que obliga a loa campesinos a aprege.r-

se m~s a sus hogares y a los suyos, ha fortalecido en ell::s ·-

las actitudes individualistas, y el aislamiento en que viven -

impide el desenvolvimiento de los ~entimientos de solidaridad 

socia:L. 

lor lo que podemos afirmar qui¡, tanto lon ll.Gmbres de medio urb.::;. 

no y los del medio :rural son mentalmente diferentes a causa -

del medio en que se desenvuelven. 
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La acci6n educRtiva para con los adultos, exige el conocimie!!_ 

to de sus características psico~ociales, para considerarlas -

en el planeamiento y conducci6n del proceso enseñanza-apren

dizaje, dada la influenc~a que estas generan sobre dicho pro

ceso que debe impulsar e integrar otras dimensiones de su e:11<i_!! 

tencia; ya que cada día se hace más evidente la necesidad de -

que mejore y modifique las condiciones materiales, económicas 

sociales, y culturales que rigen y condicionan su modo de vi~ 

vir. 

La car.acterística individual más importante es la motivaci6n, 

el adulto que e;t;udia lo hace por que tiene un motivo, en fun

ción de sus propios y reales intereses. Los motivos que cond_!! 

cen a los adultos a estudiar surgen de la.s ne ce sidade a de me.

jorar su vida económica, social y alturalmente. 

El educando, por sus experiencias vividas, y de trabajo fre ~ 

cuentemente sabe mucho m6.s sobre algunos tópicos que el educa

dor, ya que sus experiencias lo convierten en una :fuente po-

tencial ·de informaci6n. 

Existen diversas opiniones en lo que mspecta al carácter y el 

gradó de los cambios que se producen con la edad en la capac,! 

dad para aprender del adulto. "Thorndike por ejemplo, preten

de que por regla general, la habilidad de aprender de los a 

dultos entre los 25 y los 45 affos de edad es t~ aguda como 

los que tienen entre 90 y 25 "· (Frank, Hermanus. Rlucaci6n de 

adultos.1~todologia y sus tácnicas, e di col, r.:~xico, 1961, p.22) 

La inteligencia Y la capacidad de aprender del adulto no de-~ 

clina por el simple pumento de la edad. En los aspectos de -
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memoria inmediata de cifras existe un ligero descenso. Puede 

considerarse que las capacidades mentales del adulto declinan 

por la falta de ejercicio. 

"La psicologia aplicada demuestra que "el hombre adulto no C.!, 

sa de aprender a lo largo de toda su vida. En todo caso, si -

hay declinación moderada en la facultad de aprender, esa de-

clinación se presenta desde ~a juventud a los primeros años -

de la adu!l.tez". (M,Sara.Revista internacional de educación de 

adultos, vol. 3,#1-2, 1980, p. 65) 

La capacidad de los adultos de comparar y relacionar hechos y 

fenómenos es superior a la de los niños, es decir, que el adu]: 

to es capaz de emitir ~uicios críticos, de analizar y de razo

nar lógicamente. 

El educando adulto a veces sufre de falta e confianza en si -

mismo, en una forma normal de comportamiento, generalmente la 

falta de confianza en si mismo se deríva de que el adulto se · 

enct:entra en lo que para el son circunstancias extrañas. 

Con frecuencia el adulto se resiste a las ideas nuevas que pu_!!. 

dan cambiar su modo de vivir. Su comportamiento se ha ido mol

deando con sus experiencias ~or lo que encuentra dificil aban

donar prácticas que ie han servido en el pasado y presente, -

ror otras que le son octrañas. 

lareceria aveces que el educando adulto es incapaz de comuni-

car o de expre~ar sus ideas. Se trata de un ploble~a de inhi~ 

bici6n, más bien que de incapacidad. El idioma en la situación 

de aprendizaje puede ser extraño para el adulto por lo que --
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prefiere no hablar pu6s teme quedar en ridículo por utilizar 

el lenguaje en forma inadecuada. 

A pesar 4e que el adulto es Ull una persona motivada, existen 

eircunstancias en que pudiera manifestar falta de inter6s o ~ 

apatía y esto por que a veces el programa no satisface sus n,! 

cesidades, o por que trabajo mucho, esta mal alimentado, o e~ 

ta enfermo. 

Los educandos adultos con frecuencia, tienden a perm~•ec~r s,! 

lenciosos. cuando no alcanzan a comprender algún concepto en -

lugar de pedir explicaciones. 

En las primeras etapas de un programa, algunos educandos olv,! 

dan fácilmente lo que aprenden, esto sucede normalmente cuan

do un adulto sufre un deterioro en la memoria a corto plazo, 

El educando adulto a menudo comprender~ las explicaciones 

o presentaciones más lentamente de lo que podrá esperarse. E~ 

to por que el adulto esta tratando de reconciliar lo que se -

le ha presentado con sue experiencias. 

En las.primeras fases de un programa los estudiantes semos-

trarán retraidos y poco cooperadores·e, inicialmente les será 

difícil integrarse a1 trabajo de aprendizaje. 

f:uceden caso E en que uno o más educando E hablen constantemen

te, siendo un fastidio para el grupo. Esto puede e:uceder en ~ 

cualquier situaci6n de aprend~~aje. 

En un princirio muchoE adultos muestran copo inter6e: en la 

lecto-eEcritura, en la mayoría de los casos el problema se 
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deriva de la falta de pr~ctica y h6bitos de lectura y escri-

tura. 

De lo anterior podemos concluir diciendo que e1 perfil psico

lbgico del campesino que participa en el proceso educativo d~ 

be tomarse en cuenta para la elaboraci6n de programas educat1 

vos destinados al medio rural, a f'in de facilitar y apresurar 

la transf'ormaci6n social en sentido progresivo y con esto m~ 

jorar su vida doméstica y sus métodos de trabajo; en crear la 

recreación rural y la vida social que a6n no existe en el Ce,!!! 

po; en mejorar las condiciones de higiene y de ::alud d;; las -

comunidades rurales. 
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3, 4 Factoree gue influyen en la educaci6n del adulto. 

La educación de adultos abarca a distintas personas con capa

cid,,._d, intereses, motivos y-características socioeconómicas -

variables. Existen factorei> que influyen en l.a el.ucaci6n del • 

adulto como persona y que caracterizan tanto su personalidad 

como su vida social.. 

La personalidad ea un procef'O_ integr•u'lo!' de e.t?:'i'butos :fis1!!0s 

aunados e patrones de conducta y actitudes que le dan a una -

persona cierto sello de distinción ante los demás. "La per12on~ 

lidad es la organi:¡;aci6n dinámica en el interior del indivi

duo de l.oa sistemas psicofíeicos que determinan su conducta y 

su pensamiento característico"(Allport,Gordon. La pereonPlidad 

Barcelona,ed.herero,1966,p.47). 

Estos trea elementos integren l.a personalidad. 

/ Biológico ". 

l?sicol6gico Social. 

otros factores que influyen en lamucaci6n del adulto son l.oa 

cambios fiaioJ.6gicos, las actitudes y loa intereses. 

Loa cambios fisiol6gicoa se presentan a diferente ritmo entre 

los adultos, dichoa cambios pueden subestimar al adulto en au 

poder de aprender o real.i?ar determinadas tareas, esta aubea

timaci6n puede manifestarse en los intereses y en 1a motiva-

ci6n. 
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A medida que avanza la edad el organismo del adulto su:fre cam

bios biológicos como son; la declinación sensorial, la pilrdiw 

de energía, la.disminuci6n de reflejos, la declinaci6n de la

capacidad sexual, cambios en la textura cutánea, el color del 

cabello y una declinaci6n de la energía total. 

La dismunici6n de l_¡¡;agudeza visuar es un cambio evidente Y ti~ 

·ne e:fectos directos sobre el manejo de la enseñanza del adulto, 

tiene un efecto notable en la lectura. lo cual la situación de 

aprendizaje se ve af'ectada. 

l..a agudeza auditiva tambilin se v.a declinando, aunque un adulto 

pueda percibir sonidos, a veces no· comprende su significado 

ya que esta comprensi6n depende de su capacidad auditiva. 

La adaptaci6n home o stát.ica, es la capacidad que tiene el org.!! 

nismo para mantener un.a temperatura. interna. Con la edad el -

organismo va perdiendo la capacidad de regular la temperatura 

interna por lo que los adultos no se adaptan fácilmente a las 

condiciones ambientales, esto es un obstáculo para la educa-.,, 

ci6n de loa adultos. 

krudar al adulto a reconocer y comprender loa cambios en la -

edad es una forma de alentarlo para que participe en el proc..!! 

so educatiiro. 

Las actitudes, son expresiones funciona.les de valores person_!! 

les que dan consistencia a la conducta. ~as a cti tu des son ª"
prendidas y relativamente est!ibles. tie presentan en una inte!: 

dependencia funcional con otros elementos que componen la pe!: 

sonalidad individual. 



38 

Los intereses en los aiultos son m~e estables. Pueden observa;!: 

se en el comportamiento del individuo en su ambiente.Re:fl.ejan 

los objetivos vitales que persigue el individuo. Si la eitua ... • 

ción educativa proporciona una grata experiencia es posible -

que se despierte el inter~s en el contenido, 

Además de las características personales hay factores denomi

nados como características socioeconómicas que relacionan a -

un individuo con un grupo eocial. 

La participación en la educación de los adultos se relaciona 

con la que tienen en la vida organizada de un grupo en la co

munidad. El medio . sooia1 es <flterminante en la participación -

educativa, ya que en los niveles de un estatus m~s elevado ~~ 

existe mayor ~articipación por parte del adulto, así como de

terminados programas institucionalizados tienden a atraer a "' 

grupos de estatus específicos. 

Todas las características enteriores son importantes para po~ 

der comprender al adulto y encausarlo a seguir con su eduda-

ción sin deifcultad de que se retire por no comprenderle en -

la situación en la que se encuentra. 
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CAPITULO 4. ANALI1::IS DE LOS PROORA!fA~. 

La educaci6n de adultos se fundamenta en los principios indi

viduales y sociales que expresa la Constituci6n Política de ;., 

los Estados Unidos Mexicanos y se apoya en las capecidadef' del 

propio individuo, en la actividad edl.lcativa como responsabili

dad de toda comunidad, en la igueldad de oportunidades para -

adquirir y transmitir la cultura, en la educaci6n como una he

rencia inherente al ser humano a lo largo de su vida y en la -

promoción de condicione!' sociales que f"avorezcan los cambios -

que requiere el desenvolvimiento de la comunidad nacional. 

Sus finalidades son: 

Preparar al individuo para vivir una vida plena en relación 

con sus semejantes y con su naturaleza. 

- Alcanzar su habla común. 

Proteger,conservar y acrecentar los bienes y valores que -

constituyen nuestra herencia cultural. 

La Ley Federal de Educaci6n establece las bases y permite que 

cualquier persona pueda acreditar los estudios de primaria a -

profesianal, si demuestra tener los conocimientos suficientes. 

El Bistema Nacional de Educaci6n para Adultoe, toma como base 

tal apertura y establece las acciones y mecenismos para ofre-=

cer un servicio educativo permanente a los adultos, 

Para estructurar jurídicamente estas acciones el H. Congree:o -

de la Unión aprob6 la Ley Nacional de Educeci6n para ¿dultoe -

en 197 5 Y el 15 de enero de 1976 es pue sts en vigor. 
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En la Ley ~acional de Educaci6n para Adultos se platea ofrecer 

educ~ci6n a toda la población, a la vez que considera a la ed!¡_ 

caci6n como el medio para consolidar nivele.!l :::á.a eficiente e de 

capacitación técnica (incremento de la producci6n y üe la pro

ductividad), e intenta ~dementar dicha educación dándole un

enf·oque participat"iVn, en.:foque que se ?eitera todavía m~s, en 

el reciente Programa de Educación, Cultura, Recreación y Depo_!'. 

te 3;¡¡04-1988. 

De acu~~do a lo anterior, nos damos cuenta que un programa edE_ 

cativo debe fijar sus objetivos en el desarrollo pleno del in

dividuo, tener una metodología participativa, ser :flexible en

tiempo y proporcionar al individuo las herramientas necesa,~ 

rias para superarse cultural y económicamente. 

Los programas en el medio rural deiben caracterizarse .como el,!! 

mentos de apoyo a las acciones de cambio y de desarrollo inte

gral de las comunidades. 
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4.1 Programa nacional. de A1fabetizaci6n. 

Los prob1emas educativos estlm re1acionados con los niveles 

de dee.arrollo alcanzados en las áreas cultural, econ6mica Y -

social de un país. En este. caso el analfabetismo esta condi.,

cionado por el modelo de desarrollo del país, por lo que el -

grado de analfabetismo existente en Mlixico es una consecuencia 

del trasfondo econ6mico y político. 

El analfabetismo es un problema social y actual que esta pre

sente desde la i;poca de la Colonia y que a lo largo del de sa

rrollo hist6rico ha permanecido. Las ~ersonas que no saben · ,..._ 

leer ni escribir tienen limitadas sus posibilidades de commi.i

caci6n escrita con otros miembros y sectores de la sociedad. 

El anal:fabeti smo e e una caracter! stica de la marginaci6n so

cial y econ6mica y a:fectá a los grupos mebos :favorecidos por 

el desarrollo, liste se presenta en comunidades donde la pobl~ 

ci6n tiene condiciones deficientes de vida (alimentaci6n,tra

bajo, vivienda, salud, educación, etc.),; y en donde la pobreza -

y explotaci6n son mé.s severas. 

A pesar de los esfuerzos realizados y de las estrategias edu.2!_ 

tivas instrumentadas por el Gobierno ~exicano no se ha logrado 

combatir el analfabetismo, La realidad es que no todos los adu1 

to!' quieren alfabetizarse, no pueden o no necesitan hacerlo, -

pulís piensan que no por el hecho de aprender a leer y a escri

bir van a mejorar sus condiciones de vida. 

Para que los adulto!' les intere<.e al:febetizerse es necesario -

relacionar lo que e.prenden con la búsqueda de soluciones a sus 
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problemas y necesidades. Por lo que todo programa educativo ~ 

debe empezar en la investigación conjunta de la realidad de 

los educandos. 

Los adultos analfabetos a veces no se animan a participar ni -

a integrarse en el proceso de alfabetización, pufis piensan qug 

ya no pueden aprender, que la edad ya no l.es permite asistir -

pero todo esto es un mito. 

La alfabetización debe dirigirse a los adultos considerándolos 

como personas inteligentes, productiV'as, responsables y como -

poseedoras de múJ.tiples expreriencias. La. f.alta do lo. l.estura 

y l.a escritura no l.es ha impedido el desarrollo de la memoria, 

la transmisión de conocimientos ni el clllculo mental rápido. 

Por lo que la educación de adultos en el medio rural. debe resJ>.2 

tar el ambiente soc-iocultural y las características de los -

analfabetos, y, contextualizar la región en las relaciones so

ciales de producción. La a1bafetización debe ser una necesi

dad del adulto, esto es, que él la demande no que se le impon

ga. 

Actualmente el programa de alfabetización util.iza un método -

illlico, aplicado a todo el país, siendo una adaptación del mé

todo psicosocial de la palabra generadora de Paulo Freira. -

Con fie:te método Freire propone la concientización y la desali~ 

naci6n de la conciencia como objetivo de la al:fabetización,p~ 

tiendo de que el analfabetismo profundiza la alienación a que

esta sometido el pueblo. 

De esta concepción se desprende la utilización de palabras ge-
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neradoras que se toman de los principalecs problemas y preocu

pacione s que sufre el pueblo, para tomar conciencia de su si

tuaci6n. 

Pero realmente a trav6s de las experiencias vividad~no se ha 

logrado que el adulto a trav6s de ~ate m6todo utilizado mej~ 

re sus condiciones de vida econ6micas, se libere de la opre-

si6n de la que es víctima. Solamente logra aprender a leer y 

a escribir para enfrentarse a la vida cotidiana. 

Un problema que se presenta comunmente,ee que de los adultos 

que se inscriben 2 de cada 10 logran terminar de alfabetiz~ 

se, y esto por que el programa no satisface sus necesidades e 

intereses, el m~todo les resulta mécánico y fastidioso, ni -~ 

siquiera se logra dar la discusi6n de las lruninas al inicio de 

cada palabra geberadora. 

Por lo que podamos decir que en materi·a de alfabetizaci6n no 

se ha creado un programa especifico para las zonas rurales de 

M~xico, que surga de las necesidades de las comunidades rure.,., 

les mexicanas ya que debemos tener en cuenta que cada comuni.,.. 

dad es diferente geográfica, cultural y econ6micamente,por lo 

que los programas educativos dirigidos a los adultos del medio 

rural deben responder a las necet!idades e intereses de los -

adultos y de su c-omunidad en determinado memento hist6rico. 
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~.2 Programas de Capacita~ión pera el Trabajo. 

Con la introducción del capitalismo al medio rura1 surge la 

educación no formal dirigida a la población cempeaina, implem 

mentándose con esto los cursos de capacitación para el trabajo. 

La capacitación para el trabajo esta relac¡onada con la produ~ 

ción agrícola principalmente. "La capacitación es un factor -

báfo:ico de apoyo al desarrollo del sector egropecuerio que per

mite desarrollar los conocimientos, capacidades y destrezas 

de los productores rurales pera aumentar la Ef'iciencia de un 

proceso productivo y fortalecer su organü.e.ci.Sn" (INCA-'!L''lAL.

La evaluación en los cursos de capaciteci6n,experienciesy re~ 

sultados. #11-12, México, 1983,p.2?). 

La capacitación dirigida a los cempeeinos no debe quedarse en 

el simple aprendizaje de una te~nología moderna, debe ante t~ 

do tener un carácter práctico y dtil que le proporcione al 

campesino elementos para mejorar tanto su producción y con e.!:! 

to aumentar su economía. 

Por lo tanto la capacitación no puede ser reducida a una ase8.2 

ria técnica o extensionismo destinada a mejorar la producción 

para la exportación, debe orientarse a los intereses del cam-

pe sino y de su familia. 

Debe responder a necesidades concretas de grupos socialmente -

y en este sentido la detección de necesidades es muy importan

te para la elaboración de estos programas. 

El adulto campesino se integra o participa en un proceso o un~ 

actividad de capacitación cuando encuentra alguna relación con 
/ 
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su problemé.tica y/o le interesa llegar a tener elementos para 

una solusi6n rápida y eficiente, La capacitaci6n para el tr_!! 

bajo debe despertar una conciencia crítica ante la situaci6n -

soc'.i.opolitica en que esta inmerso el campesino. No puede dar-

se en el vacio, debe estar :fundamentada en las reales necesi

dades de cada comunidad. 

Los programas de educaci6n y capacitaci6n campesina plantean 

en rus objetivos 'pnomover el mejoramiento econ6mico tomendo -

como base la capac·itaci6n para el trabajo, pero después de -

capac'.i.tar a los adultos en determinada actividad u o:ficio no

se le canaliza una fuente de trabajo.ni tampoco se le dan fa~ 

cilidades ~con6micas cono fi.~áliciamientos para poner en pr~.2. 

tica lo aprendido y de ahi mejorar econ6mi~amente. 

Los adultos campesinos que asisten a la capacitaci6n solamente 

les interesa aprender para mejorar econ6micamente, pero real

mente la capacitaci6n para el trabajo esta desligada del pro-

blema productivo. 

Todo programa de capacitaci6n para el trabajo no debe ser la -

simple re.alizaci6n de cursos, sino que se debe capacitar para 

la acci6n, el aproveche.miento de acciones que capaciten-per-

manentemente e integraloente. 

Las demandas educativas en materia de capacitación pera el t~ 

bajo varían de acuerdo al tipo eco16gico y agrícola de la.a co

munidades rurales de i\"éxico, por lo que debe e:;tar orientada y 

vinculada con el desarrollo soqioecon6mico y productivo de ca

da comunidad. 

Por lo que "La necesidad de realizar un verdadero cambio es--
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tructural y de reenfocar nuestra política agrícola y agraria 

en ftmci6n de J.a reaJ.idad actual en el medio rural de M6xic?o

e s una demanda prioritaria y requiere de acciones inmediatas 

entre esti:a incJ.uyen la educaci.Sn y capacitaci6n campesina" -

(Mata, Ga.rcia • op. cit. p. 19· ) 
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CONCLUSIOOES. 

f,l~xico e e caracterizado como un peí e perif'erico y de Pendiente 

en lo econ6mico, político y culturalmente del i~perialismo i~ 

ternacional y de una burgueóa nacional. En donde existen pr_2 

blemss de marginaci6n y desempleo, bajos índices de producti

vid8d, tenencia de la tierra, migraci6n campo-ciudad, analf'a

beti smo y deficientes niveles de al.ucaci6n. 

En una sociedad capitalista en donde la lucha de clases es l~ 

tente, la educación viene a responder a los intereses de la ~ 

clase dominante. 

El Estado plantea que dado el alto índice de analf'abetismo en 

el medio rural mexi.cano y a.a acelerada tecnología hacen nece_§(' 

ria la implantaci6n de un. sistema de educación de adultos Ce,! 

pesinos de acuerdo a las exigencias del desarrollo industrial 

del país. Uno de sus principales intereses ha sido convertir-· 

al sector agropecuario en subsidiario del desarrollo industri

al, propicíando que·un. gran número de la población rural aban

done la escuela a temprana edad para. integrarse a la vida pr_2 

duc:tiva en busca de mejorar sus niveles de vida. 

Sin embargo la eiucaci6n de adultos campe sino a no debe dirigi_!· 

se a satisf'acer las exigencias del desarrollo industrial, debe 

ante todo desarrollar las potencialidades del individuo, mejo

rar su calidad de vida, no dejando de lado e::. ¡:.i·.,blema produc

tivo, generar una participación crítica y solidaria en los pr_2 

ceEos sociales que interesan al adulto. 
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La educaci6n de adultos campesinos debe desarrollar en los 

adultos una capacidad que le permita adaptarse dinfunieamente 

a los cambio a, y utilizar racionalmente las innovaciones de -

todo orden (científicos, tegnol6gicos) así como permitirle U"' 

una incorporaci6n activa a la vida cultural, social y econ6-

mica de M~xico. 

Podemos distinguir que l.a mayoría de los programas que son de.§ 

tinados a la poblaci6n adultoa del medio rural son elaborados 

bajo criterios institucionales que responden a intereses mer~ 

mente de.modeznizaci6n y de desarro11o en el sector rural.. 

Pero.lo que se necel'lita es un.a tranGf'ormaci6n estructural. en -

donde el. adulto campesino sea sujeto activo de su propio des~ 

rrollo, en donde C'Oincidan los objetivos institucionales con -

sus intereses y necesidades reales, que estén articulados eon

el proceso productivo y el bienestar sa.cial. 

~as estrategias de educaci6n de adul.toa campesinos deben ade

cuarse a la situaci6n económica, política y socail. así como, -

a la región geográfica del lirea. 

Por lo tanto, los criterios que se tomen para elaborar los -

programas de educación de .. aduJ.toa son a nivel institucional.

No parten de las necesidades e intereses de loa adultos, talll'l'> 

poco se toman en cuenta sus experiencias ni opiniones, de ahi 

que el porcentaje mlts alto del rezago educativo del paia se -

concentre en el medio rural. 

La Pedagogía y la Andragogia deben crear instrumentos y herr~ 

mientas de apoyo que faciliten a los educandos adultos la co.!!! 
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~rensi6n y asimilación de los contenidos y adem&s e~icienticen 

J.as actividades de los promotores, generar la organi2.aci6n de 

J.os eampesinos adultos a partir de una comprensión clara de la 

situación en que viven.'· 
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