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EXTRACTO 

El estudio planteado para lograr.la presentacidnde una Propo- 

Sición Educativa con Adultos, como colaboración al Trabajo de, 

Educación de Adultos del Centro de Educación (CE)..dela.Univer-

s idad Federal de Paralba (UFPW, Brasil -objetivo fundamental 

de nuestro trabajo; comprende cuatro partes distintas elacio- . 

nadas entré . s1 por-su , fundamentapión; secuencia y estructúrale 

gica. 

e esta manera, a primera parte introduce al.trabajo l  con. 

su presentación, objetivos motivaciones personales 1, ,definición 

del problema. 

Constituyen elementos de la segunda parte los estudios teó 

ricos preliminares, centrados en las perspeoiSras dei.  99nool.Tien 

to del' adulto en cuahtilvaracterfsticas biOppicosOCialel 
- , 

necesidades intereses, capacidades para 01..aprendizaJe: y,  prin - 

dipalffiente sus condiciones de vida; en su raalidad de ser con

creto,--.con su propia historia y cón capacidad para observar 

Ilexionar y actuar, conscientemente, sobre,' 4 referida realidad. ,  

udiendO influir en.ella , y, ,,transforMarla. 

La tercera parte comprende ios estUdios.sobré la realidad 
- 	- 	- 

. concreta del trabajo .de. la Maestría en Educación con-,Area› 

Concentración en EdUcación de'Adultos de la.  UF1L constituyendo: 

el material empfrico de nuestra investigación que, 	través de  

cuestionarios, informes documentales , . y entrevistas, aportaron 

agrega, 

das 	

valiosas y precisas. Tales informaciones agrega- . 

das al análisis sobre el trabajo de otras instituciones que tam 

bién trabajan en Educación de Adultos en Paralba, nos permitie- , 



ron verificar que la Maestría en Educación del CE de la UPPb. 

Y las otras instituciones 

un proceso educativo que 

todavía no centran sus actividades en 

una la teorfa a la práctica hacia las 

necesidades reales del adulto  'paraibano". , Sin embargo los 

análisis comprueban que la Maestrfa en Educación, a pesar de, to 

das sus dificultades, presenta cambios significativos en la. bgs 

queda por encontrar las -salidas para un' trabajo .de- Educación de. 

Adultos en una lfnea de Educación Popular, proponiéndose suPe-. 

rar la disociación entre teoría 'y prOztica, en unadiMensión 

vestigadora ligada a la realidad del adulto. 

Una vez realizados los estudios teóricos y después . de ha  

b er detectado los caMbios¡ las-dificultades, las crítical,y Las, 

aspiraciones de los componentes de 'la referida., maestrXal, nos 

propusimos (cuarta parte), 	partir,  de las conclusionea generaleal . - 	- 

presentar el germen de unaPrOposición. ,on Adultos, Efflicativa ;c .  

la. cual,  bajov la forma de Estrategias Políticas.: y ,MetodOlógicas 

sugerimos algunas alternativas de trabajo en un intento de apor 

taro  para nuestra Universidarl,' algo concreto; en función de la 

Educación con Adultos en nuestro Estado o Región, con la perspec 

tiva de reflexionar, compartir y actuar, en .`el proceso- de supera-

ción de la clase popular. 



RESUMO 

O estudo planejado para a conquista de apresenta9So de urna Pro-

posta Educacional com Adultos como colabora9áo ao Trabalho de 

Educa9ao de Adultos do Centro de Educa9áo (CE) da Universidade 

Federal da Paraba (UFPb) , Brasil`, objetivo fundamental de 

nosso trabalho, compreende quatro partes distintas relacionadas 

entre si por sua fundamenta0o, sequenCia e estrutura 

Desta rnaneira, 3 Parte introduz o trabaiho com sua apre- 

senta7'áo objetivos, rnotiva95es •pesoais 	clefi.nigao do pro- 

blema. 

Constit.uem elementos da Parte II os estudosteóricos preli 

minares centrados nas perspectivas de conhecimento do adulto 

enquanto características biopsicosóciais, suas necessilades,,  

teresses, capacidade para a apt-endiiagern e priácipalmente su 

cóndigaes de vida em sua realidade de ser concreto com 'sua pr 

pri.a hist6ria e com capacidade para observar, reflétir e 'a uar 

conscientemente sobre a referida realidade, podendo influir ,  

bre ela e transforma la. 

A Parte III cornpreende os estudos sobre a realidade concre 

ta do trabalho do tiestrado em Ecluca?ru.) com Area de'Coricentra9ao 

em Educa9áo de Adultos da UFPb constituindo assim o material 

empírico de nossa pesquisa, que através dos questionarios 

ctimentos e entrevistas apresentaram informaoes valiosas e pre- , 

ejsas, Tais informagóes agregadas 1. analise do trabaiho de o 

tras institui9les que também trabalham em Educa9ao de Adultos na 

para.fba, nos permitiram verificar que o Mestraido em Educa9áo do 

CE da UFPb. e as nutras instituigoes aincia nao centram suas ati 



vidades em um proceso educativo que una a teoria á 

fungo das necessidades reais do adulto paraibano. 

prática em 

Entretanto, 

as análises comprovam que o Mestrado em Educa95o, apesar de to- 

das as dificuldades 

ca por encontrar as 

aPresentam mudan9as significativas na,bus-

safdas para um trabalho de Educagio de Adul 

tos em umalinha de Educagáo Popular, pretendendo superar dis 

socia950 entre teoria e Pr6tica em urna dimensáo investigadora}  

ligada a `realidades, do adulto. 

Realizados os estudios teóricos e detectadas as mudangas, as 

dificuldades, as criticas e as aspiragoes dos componentes do re-

ferido.Mestrado nospropomos (Parte IV), a partir das CohcluT 

sles Gerais, apresentar o germe de urna .proposta:.EducadiOnal. ,cOM'': ..,•   

Adultos' na qual sob forma de Estratégias Políticas e_Metodolfi 

,gicas sugerimos algUMas alternativas de trabaiho: 	!llama tentat1,-_. H.-- 	• 

va de prOPOrc.1.9Par a noSsa-Universidade algo concreto éyi funao 

da 'Edt4c,a9a5) COM:',Adu.ItoS em Posso !Stado ot.tileili5o.,einAlma pers-. 

pectiva de refletir compartir e 

pera9áo da classe • popular. 

unto ao procese° de s 

.1•.•••••=•••••• 



ABSTRACT 

The study put forth here is for a presentation of an Adult Edu-

cation Proposal in collaboration with the Adult Educational 

work of the Center of Education at the Federal University of Pa 

rafba, the fundamental objective of our work is comprized of 

Tour different parts related by foundation, sequence and logi-

cal structure. 

This way, Section I introduces the work with it s presenta 

tion, objectives, personal motivations, and origin of the pro- 

blem. 

 

  

The elements that constitute Section II..are the prelimina-

ry theoretical studies centered on the perspectives of the knoW, 

ledge of the adult regarding biopsychosocial characteristics, 

his needs, interests, capacity to learn and mainly the life, 

conditions in his reality of being in touch with ,his own histoT-

ry, and with capacity to observe think and act consciusly 

about such reality being able to influence and transforwit. 

Section III includes the studies on the reality of the , 

work of the Master in Education with an Area of Concentration 

on Adult Educatiml of the UFPb, thus forming th e empirical ma-

terial of our investigation that through questionnaires, docu-

mentary information, and interviews will contribute Valuable 

and accurate information. Such information, added to the anal 

sis of the work of other institutions that also work on Adult 

Education in Parafba allowed us to verify that the Master in 

Education of the Educational Center of the UFPb. and the other 

Institutions have not yet centered their activities on an edu- 



cational praxis (theory and practice) toward the real needs o f  

the adult "paraibano". The analyses prove that the Master in  

Education in spite of all its difficulties, presents significant 

changes in the search to find the appropriate changel for work  

on Adult Education that follows the line of Popular Education, 

attempting to overcome the dissociation between theory and, 

practice in the investigative dimension that link t!19111 't5),.thé' 

adult's reality. 

Once the theoretic studies.were made .changes and the dift. 

ficulties, criticisms, and aspirations of the 	 compo  

nents were detected we intend (Section IV) beginning ,.at the. 

GPPeral Conclusions, to Present.- .the seed of an.Adult,EducatiOn. 

Pr.oposal-inMhich -under:theform-of 	 Methodology  

Strategies we suggest. some work slternatiVes that , atteTpt-,$tO 

contribute to-Our - UniVersity something concrete in regards to 

Adult:Education in our:Stateor.Region it»a , perspeCtive of e, 

flection sharing and acting in the Proceso  of  lmIXOVing  the  

popular classés: 

• 
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PARTE I: 1NTRODUCCION 

Pheilentacidn 

Las razones que explican la elaboración de este trabajo reposan en la pers 

pectiva e inquietud que tenemos en presentar una Estrategia de Eáliráción con 

Adultos* concordante can la condición humana del hoMbre adulto carente*, y que 

pueda contribuir en una de las tareas profundamente sociales que sugerimos a la 

Universidad Federal de Paraiba (UFPb 	Brasil, donde, posiblemente; podrá ser 

aplicada. 

Los cadbios radicales operados en el mundo en-lcs dltimos anos, han prá.'-

vacado reflexicnes e inquietudes sobre los sistemas educativos Vigentes. Cap 

sabemos, hay cambios en las estructuras sociales en la ciencia,' 

gía en fin, en tódbs los aspeClos de la vida del hoffire. 

Reclámase, por lo tanto, con urgencia úna transformación de losslItemaS -. 

educativos para responder satisfactoriamente'al,as exigencial. dél 'Momento. 

Nuestra época puede ser Ctnsiderada caro el moMentó en que' los' antiguos 

conceptos dé la educación han sido. demolidos, para ser suStituldos-Pór.unos nue 

vos que puedan satisfacer las necesidades actuales del hombre. 

Éa einificación del termino 	 en 
de un prOceso edUcativo l  realizadwun el'adultOy no en actividades PreParadas 
pa-ha el adulto. '.iiháeáta mánera.debemostratár-,al'Adulto como colabor,44bridelH 
Proceso - de su propia educación y no .como escolar, como gente que sabe y no `co 
3110 >  Lignorante¡ como prodlicto de su :medio"' y. su .cUltura:y no cOmO..,deldiph40111q9e-..-, 
no tiene un estilo de vida considerado por algunos como lo m5s,adecuadolSara-to 
do el ,mundo. 

** 
Por Adulto CarOnte  se entiende r ` Los adultos° marginados, que 

están-colocadoefuera ,'al . marsende la - sotiedad como al no pette- 
Jleciera-a . eliW. ';'son las personas que-ño'frédñé'ñtlñ'esditelas41 'ño i°  
recib911:edñcálón, no'rabajlñ' o no  récibeñ  el sueldo justo, ',no 
partICipaii de'-laS-' deCISIOntS'd.e . la:sobiédadPetaw'bambre-no poseen 
por lo tanÉ9,'pondiCiones ,de  vida' justas. 
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El concepto de Educación Popular, deede la óptica de las pro-

pias clases subalternas, les perMitirla elaborar y divulgar una 

concepción del mundo orgánicamente vinculada a sus intereses, don-

de la práCtica educativa partiría de las mismas, en fundhl. de sus inte---

reses de clase. Vale subrayar la inFortancia de la educación, en un contento 

en el que ya no es posible pensar en una edUcáción para determinados grypos so-

ciales o impuesta y basada en intereses extraños al de las clases 

Populares, donde el poder de decisión estaría en las manos de los 

patrocinadores educativos. 

De esta manera, para que la Educación con Adultos cumpla su 

misión , transformadora, hay que buscar en las propias clases popu-

lares los mecanismos de esta acción y concebirla como un proceso 

de formación del adulto, que parte de su realidad y de sus inquie 

tudes existenciales, relacionándose con sus necesidades de carác-

ter económico social y con características personales. Además 

los postulados teóricos que expresan un tipo de educación compro 

 

metida con los intereses de las clases populares, deberán ser ma-. 

nifiestos en esencia en una práctica educativa que respete los 

intereses espectficos de los grupos que componen las clases sub-

alternas y principalmente pueda favorecer a la determinación de 

objetivos generales de la referida clase como un todo. Tal Prac-r 

tica posibilitarla, por un lado, la toma de conciencia sobre .el 

papel y función que dichas clases ejercen en la sociedad yt, por, 

otro, ProPiciaría condiciones Para que las experiencia' nuevas,  

incorporadas bajo forma de saber nuevo, puedan reflejar también 

nuevas formas de actuar que poco a poco van penetrando en sus 

prácticas vitales cotidianas. 

Visto de esta manera, nos encontramos frente a un problema 

 

.N.~111••••••••••••••• 
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no muy sencillo. Se trata 

lógico y productivo que 

clases populares llegar al 

pías posibilidades. 

Considerados esos 

de encontrar un camino 

perteneciente a las 

conocimiento y desarrollo de, sus pro- 

necesidad de co- 

por lo tanto 

permita al adulto 

argumentos, sentimos la 

nc::ur el cuestionamiento hecho de manera general, y trabajarlo 

en una situación específica, donde se llevará a la práctica la 

Propuesta Educativa con Adultos que, a nivel de sugerencia, pre- 

sentamos como colaboración al trabajo de Educación de Adultos del 

Centro de Educación. de la Universidad Federal de Paralba. 

El campo de trabajo es específico pero las situaciones suge 

ridas pueden ser aplicadas a cualquier realidad para quien quiera 

hacer uso de ella. Las dificultades podrán surgir, pero los re-

sultados, quizá, podrán ser prometedores. Hagamos la lucha. 

Motívacíoneá Pehasonate4 

como docente de la UFPb, considero que el compromiso e con 

tribuir para el desarrollo de la. Educación con Adultos es pauta 

primordial de este trabajo. Por ello el análisis y proposición 

que presentamos, es el producto de un cuidadoso y sistemático tra 

bajo de profundización e investigación 

tos 

que viene 

y, principalmente, sobre el trabajo d 

realizando el CE de la UFPb. 

sobre la Educación de Adul 

Educación de Adultos 

Me interesa especialmente conocer 05m0  Podrfan ser aPlicedos 

los postulados teóricos de la Educaci6n dee, Adultos hasta ahora 

poco.utilizados por Instituciones de Educación Superior orno' ha 

se para el papel efectivo que debe asumir la Universidad en su 

triple funci6n de enseñanza, investigación y extensión. En: esta 



metodología 

el adulto; la referida tesis podrá conducir a la imPlemPiltación 
•• 	 • 

e. 

coherente con las realidades concretas y vividas por 
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perspectiva, mi motivación para el estudio, en cuestión se origina 

en la necesidad del conocimiento del hombre adulto, tanto en el 

plan individual, como dentro de su contexto social. 

Por otro lado, si consideramos necesaria la formación del hom 

bre, sin distinción de edad y orientada en la perspectiva de la 

Educación Popular, debemos descubrir los mecanismos que le Permi-

tan comprender la problemática de sus actuaciones y,  consecuente-

mente, responder Por sus actos y asumir responsabilidades, frente 

al proceso de educación libertadora 1, 

Considerando, también, que la relación de la Educación con.  

Adultos, ponla Educación Popular, debe ser planeada, a partir dé <una 

los siguientes Propósitos: 

. Articulación e integración entre la Universidad Federal de Pa-

raíba y las administraciones federal, estatal y municipal y 

otras instituciones del Estado en lo que se refiera a progra-. 
mas y/o proyectos especiales de desarrollo regional de la Edu 

cación de Adultos enuna perspectiva de Educación Popular. 

• Coordinación de esfuerzos de todos los sectores que trabajan 

en Educación de Adu.ltOs ,en Para/ba Brasil. 

Uno de los puntos más críticos de la Educación can Adultos 

la falta de personal preparado para trabajar en esta área. Las 

Universidades y Centros de Formación Profesional docente no han 

atendido esta parte esencial de la educación,, por lo que señala-

mos a neCesidad de reflexionar sobre este problema, a fin de que 

a los esfuerzos que se realizan para formar y capacitar al, perso-

nal adminiStrativo docente y a los animadores de base que partí- 

•••-•••••••••••••• 
	"r•10.1*./.1/114 
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cipan de los problemas de Educación de Adultos, sean sumados otros, 

que puedan satisfacer la demanda existente. 

3. Objetívoz 

• Sistematizar la información teórica y práctica sobre Educación 

de Adultos con relación al proceso de orientación aprendizaje* 

y la política educativa para el proceso de liberación de las 

clases populares. 

. Analizar a partir de las informaciones ofrecidas el trabajo 

de Educación de Adultos que viene realizando el Centro de Edu-

cación de la Universidad Federal de Paralba, Brasil con mi-

ras a la integración del citado trabajo a la Política de desa-

rrollo integral del hombre .y de su comunidad de acuerdo con 

sus perspectivas e intereses de clase. 

• Sugerir, a partir del referido estudio analítico, alternativas 

de de actividades integradas al Programa de Eduoacióndel Cen-, 

tro de Educación de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil, 

con la finalidad de contribuir al 

 

.. proceso de superación  del 

adulto marginado de nuestro país. 

. Ofrecer un aporte teórico -práctico a la Universidad Federal de 

Paraíba como alternativa para un trabajo sistemático de Educa-, 

ción con Adultos en una perspectiva de Educación Popular. 

h bla os 'de Orientaei6 n-APrendizaJe, en sl  sentido de que el 
proceso de conaelmi9nto-inVestigaei6n Parte de le detrt11! 	1e  
las"Prienciss Y conocimiento 	sujeto que -aPren e,,e 

:1t0, 

Por otro lado la idea de :' orientación recae sobre el contexto: 

del Profesor qua debe ser animador y no informador; 
. del alúmno que debe, ser investigador_ y no ,agente pasivo. 

As' empleamos,  la terminología orientación -aprendizaje al revés 
de ensenanza -aprendizaje. 

• 
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4. De‘inición dei Phoblema 

Precisar el alcance y las limitaciones de la Educación con 

Adultos dentro de un contexto de Educación Popular, como factor que 

contribuye al proceso de transformación de nuestra sociedad repre-

senta un desafío a todos aquellos que piensan proponer políticas 

educativas para ser seguidas a través de un sistema educativo más 

comprometido con las clases populares. 

El estudio realizado, por medio de una revisión de literatura, 

principalmente a través de la obra: La educacan de adutto4 en 

Améhiea Latina - e/ /teto de lo4 '80 de cézarPiedn Espinosa quien 

señala, entre los problemas comunes a todos Los países de América 

Latina, incluso Brasil, los siguientes: 

Cahencia de una pekcePeídn  unívoca acehea de/ sentido y atcance4 

de la Edueacan de Adulto4 

No todos Los que trabajan en la Educación de Adultos tienen la 

misma opinión en cuanto a lós caminos o nimbos de la misma. Se  

sabe que en nombre de la Educación de Adultos son realizadas ta-

réas con distintas finalidadeá que son a veces; cOntradidtórias: 

unas realizadaS para preparar al adulto en términos. de eficien7 

tismo instruccional necesario para - el desempeño de una.'ocupación 

especifica con sentido correctivo y/o récuperatorio eleMent'o 

que contribuye al mantenimiento del "status quo de la sociedad; 

otras tomadas como instrumento que contribuye para la reducción 

de las desigualdades de las clases sociales. Tales divergencias 

obstaculizan las tomas de decisiones frente a una Educación con 

Adultos más comprometida con las clases no privilegiadas. 

Falta de ohientación 4obice la intchacción c , independeneía entxe 

Potítíca Y educación COMO expAedsan cuttuitat de un  Pueblo 

La educación existe en funciffil de una cultura. Es a través de la 



25 

educación que se transmite, de generación en generación, l tota 

lidad de expresiones culturales manifestadas bajo forma de creen-  

cias,-  valores creaciones y los más diversosproductos del hombre 

Todo este legadd va por otro lado cobrando nuevas:expresiones de ,:  

la cultura que busca definir los rumbos. de la sociedad.  
Trabajar orgánicamente en función de una cultura constituye traba 

jar en armonía con educación y política. ESta interdependenCiaH 

no siempre es ,considerada importante y es ahí dondesUrgeel pro-

blema. 

Fa/ta de de6ínición de Ojetivo4 pala /4 Edueaean 

Muchas veces estos objetivos son,eláborados en el nivel abstracto 

de aspiraciones, difíciles de realizar concretamente. 

husencía de una potítiea de Edueaean de Adu/to4 

En nuestros países frecuentemente no hay una definición clara Y 

operacional de los rumbos que debe seguir la Educación de Adultos. 

Caxencía de una detexmaacan de e4txategia paro. eL de4a4not/0 

de ta Educacan de Adutto4 

Los programas muchas veces son desarticulados y no se encuentran 

vinculados a la problemática global de país en, sus aspectos cultu 

rales políticos, económicos y sociales. 

Fa/ta de coohdínacan entice /44 dMehentez ín4títucíone41 £04 

equiP" de '"abajo 	Las peh4ona4 

Además de la diversidad sobre el significado de la coordinación, 

existen problemas fundamentales en la operacionalidad de la coor-

dinación de acciones conjuntas dificultando así, el desarrollo 

de la Educación de Adultos. 

Caxeneia de Peiusonla. P4ePahado pana atendek  a /44 exígencía4  
Educación de Adatto4 

Entre todas las dificultades, las más señaladas están en el &Mi 

•~1~.....1111 
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to de la calificación profesional en el campo, de Educación de 

Adultos. 

Poco xxchemento de Wte4upue4to4 dedíeado4 a la Educaei6n de Adtato4 

A pesar de los esfuerzos existentes, todavía los incrementos no 

atienden la demanda de adultos nerentes. 

En razón de estos problemas enfocados preguntamos: 

¿Qué hace el Centro de Educación de la IMPb., que a través 

de su Programa de Posgrado en Educación,'entre cuyas activi 

dades se encuentra la Maestría en Educación, con Area de 

Concentración en Educación de Adultos, para aminorar tales 

problemas en pro de la Educación de Adultos en Paralba,, Era 

sil? 

El curso de Maestría en Educación del Centro de Educación de 

la UPPb. está: 

-Grealizando investigaciones directamente relacionadas con 

el adulto en cuanto sus necesidades, motivaciones, inte-

reses, con miras al proceso de orientación aprendizaje 

y/u otros aspectos referentes a su integración a la pro-

blemática de superación social?: 

preparando personal para trabajar directamente en la Edu 

cación con adultos?, 

-tcolaborando con la Secretaria de Educación  y Cultura 

(SEC) y otros órganos en términos de capacitación de 

personal, ^ preparación de material técnico-pedagógico, 

evaluación de alternativas de orientación -aprendil.a 

pedagógicas, para la Educación con Adultos en Paraíbat 

-¿integrando actividades en proyectos de investigación par 

tiCipativa con miras 'á su colaboración en estrategias pc 

••bblgh••••••••••.. 



líticas y metodológicas de Educación Popular? 

Buscar respuesta a estas preguntas constituirán la temática 

de nuestra investigación de campo. 



;: 



PARTE 	BASES TEORICAS DEL TRABAJO 

1. 	CARACTERIZACION DEL ADULTO BAJO EL PUNTO DE VISTA BIOPSICOSO- 

CIAL CON MIRAS 'AL PROCESO DE ORIENTACION-APRENDIZAJE 

1.1, CARACTERIZACION DEL ADULTO 

1 . 1, 1. Pude e/ punto de td.sta bíológico. 

El hortbrel como ser vivo, esta en constante proceso de desa-

rrollo. Al llegar a la , edad adulta (biológicamente de los 

18 a los 60 años), alcanza un nivel de desarrollo específico 

susceptible de reproducción. Se encuentra, por lo tanto, en 

una fase de post-pubertad y de afirmación de la sexualidad.* 

Liamaduración (fase afirmátiva y de equilibrio) implica 

una mayor diferenciación. Asf podemos distinguir en el pe- 

rfodo de 18 hasta 60 años dos fases: 

a) de 18 hasta 30 años La juventud que es una etapa d 

afirmación de la sexualidad. 

b) de 30 hasta 60 años que comprende dos etapas: 

- Etapa Ascendente y Fecunda. 	n ella se ''verifica la forma-

ojón del tipo humano específico en la cual se ha alcanza-

do ciertas metásvitales -talla peso- y las funciones re 

gulación metabólica y hormonal. 

Etapa de Madurez. Aquí el adulto alcanza 1,a plenitud de 

Se acepta para efecto de este trabajo la conceptuacién de 
Adulto dada por el Dr. Agustín G, Lemus Talavera en los siguientes 
términos: 
"Adulto es .un ser global, integral que ha superado la etapa de la 
ni.tiez y la adolescencia, que posee un bagaje biopsicosocial y cul 
tural y que, en funcién del grado de plasticidad que conservas  lo  ha 
ce susceptible al proceso oyientación-oprendizaje y a la educaci6-n." 
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la capacidad productiva y reproductiva. Los rasgos físicos 

mantienen cierta constancia en el uso de sus funciones si 

no cambian las condiciones de su ambiente. Entendiéndoée, 

por lo tanto, la maduración como el desenvolvimiento de 

rasgos heredados, no provocados por el ejercicio ni por la, 

experiencia del individuo, sin embargo ambos factores pue-

den estimularlo. Una vez alcanzada la maduración en cierto 

rasgo de la naturaleza física, el ejercicio acelera el desa 

rrollo de las destrezas por ejemplo la realizaciÓn de cier 

tas actividades manuales. 

A partir de la madurez, el organismo puede sufrir los `si  

guientes cambios senáládos por Kidd: 

ir . Los tejidos celulares se secan, no crecen  tan 
rápidamente y  la  reparación;  es más lenta. •• • ••:• 	• • 	- 	.• 	 •••••• 	 • 	• 	 . 	• 	••• • 	• • 	• 	 . • 

. Las células del cuerpo son menos elásticas. 

.'Desciende el ritmo del metebolismo basal.,  

• 	Hay cierta disminu9ión del vigor. 
. DisminuYen la velocidad, la intensidad y la 

resistencia de las º relaciones neuromusculares. 

• Se deterioran la visión y el oído." 

A Pesar de las afirmaciones aPuntedas, se verifica que, a  m 

dida que se estudia 'o se,revisa la literatura acerca de estu 

dios hechos sobre el vigor, la Velocidad y tiempo ae reacción, 

cambiOs de le visión y aúdición energía general del organis • 

mo en la edad adulta, todos esos factores pueden ser minimiza 

dos o atenuados segdn las condiciones que se Proporcionan a 

lol adultas y mediante la comprensión v aceptación de tales 

KtDO, 	 P/Loce4'0 del APhendízaje - Como 
	

adulto,, 
apitendeo  El. Ateneo Buenos Alma 1973, pág. 41. 
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COMO naturales y susceptibles de ajustes. 

Además las disminuciones son muy acentuadas si se les mide 

teniéndose en consideración el tiempo de reacción, pero pue-

den tener poca o ninguna importancia medidasen términos de 

calidad. Concluyen, por, lo tanto ciertos estudiosos en el 

asunto que la lentitud del adulto.de más edad está determina 

da por el deseo de ser exacto y por su escrupulosidad. Y 

así comprueban los estudios que el trabajador adulto Puede 

aprender y desempeñarse bien en la mayoría de las ocupacio-

nes, además de ser capaz de comenzar en una etapa relativa- 

mente tardía a participar 	en actividades recreativas y en 

varios tipos de aprendizaje. 

.A0eptamu3, por lo tanto, para efecto de la propuesta de edu 

cación con. Adultos que pretendemos llevar a cabo, la afirma 

ción de J. R. Kidd 'Los adultos de cualquier edad poseen 

una excelente base física para el  aprendizaJe. *  

1.1.2. Dezde e/ punto de t'ata p4ícológíco. 

El cbsarrollo mental  del ser humano es uno de los temas que 

tiene que preocupar a todas las personas que laboran con el 

problema del aprendizaje del hombre. Las razones reposan 

en las mismas condiciones del hombre como ser de pensamien-

to de'desarrollo intelectual capaz de lograr las fprmas 

más elevadas de conducta. 

A pasar ,de innumerables investigaciones realizadas por psi 

cólogos para medir la inteligencia humana, como criterio de 

rb.¿ 
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aprovechamiento intelectual del, alumno, el estado actual de 

su conocimiento se caracteriza por la controversia entre di 

versos puntos de vista. 

Podemos señalar aqui los puntos de vista de los diferen-

tes psicólogos onn referencia a la definición de la inteligencia: 

AUTOR 	 CONCEPCIO N 

1) Binet 

2) Clainred 

stern 

4) Piaget 

- "La capacidad para adoptar y sostener 
una actitud mental o atención" 

- "La capacidad para la adaptación pron 
ta y apropiada a fin dé lograr-un-
propósito" 

- "El poder de autoTcritica paraluzgar.. 
la exactitud deloque áe.dice ose hace" 

"La capacidad de resolver por el pensa 
miento problemas nuevos"  

- capacidad gerieral'de:un indiViduo 
para :dirigir,conacintemilate  Su pánsa s  
miento a' la solücióriAe'fnueVoss '-Problí 
mas, esto, es, la capacidad deadaptar: 
se a las nuevas condiclones" 

"La inteligencia coastituYe el estado 
de equilibrio hacia el cual tienden 
todas las adaPtaciones sucesivas  de 
ardeasensometory cognoscitivo, ast 
como todos los intercambios asimilado 
res entre el organismo y:el medio" 

) Thorndike 	 "La capacidad de reaccionar correcta- 
mente desde el punto de vista de la 
verdad o de los hechos" 

Stoddar 	 "La habilidad de  aPrenderciertos ac- 
tos o de ejecutar otros nuevos que 
son funclonalmente utlles 

Colvin 	 "La capacidad-de aprender a adaptarse 
al ambiente" 

8) Terman 	 1-La rapacidad de Pensar abstractamente 
en lo que se exelnYe.  el-pensar concte 
to 

9) EaPermaa 	 "Producto de dos factores: 
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AU TOR 	 CONCEPCION 

. uno general (g) que varía de indi- 
- :víduo a individuo,.13ero lúe 

nace constantee Hén la misma 1:eréOna; 

. otro (s) quenó Oro varfaidé 

Una capacidad a:Otra en la bisina' 
persona"fr: 

En plación con la educación la definición de la inteligencia 

es importante para orientarnos en el sentido de cómo se concibe 

la capacidad del individuo para psíquicamente relacionarse con 

el objeto de estudio, o sea para el aprendizaje. Es importan-

te saber cómo se desarrolla la rinteligencia y cómo se mide este 

desarrollo:  pero en el caso del adulto tal proceso de medición 

presenta sus limitaciones. 
•, 	• Existen 	.''tests"pruebas mentaiet' LóS más conoc dvs Son 

. 	. 	. 	. 	. 
114e Binet 	 MOdifiCades,per TerMan SOrbertag¡ -- BUtt:y• 

otros. Estos tests consisten en una serie de  pruebas gradua-

das por sus dificultades y por medio de los cuales se mide 1 

edad mental de las personas. Previamente se ha establecido un 

nivel de prueba para cada edad, este nivel debe variar de un  

país a otro, de acuerdo con las diferentes culturas. 

Determinada la edad mental a través de los testd 	puede;'Mar 

el cociente intelectual (CI) que es el producto' de la división 

de 1.aea mentál Por la biológica. 

En 10  que se refiere a los adultos es necesario subrayar las 

randes dificultades con que se tropieza cuando se trata de ea'  

arar"tests" y éxaminar'colecti4ámente grupos  hastá  cierto pun 



to manifiesta, 

desconfianza más 

n relación 

grande en razón de los' esteriotipos que tienen 

con el niño, una prudencia mayor una 

afirma Lorge. 

psicólogos y estudiosos del proceso 

desde los 20 hasta los 60 años"* 

Muchos de aprendi a 
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to homogéneos en cuanto a la edad. 

La mayoría de las dificultades se originan en la naturaleza 

de los "tests", en el contenido de las tareas, la base de vali-

dación del "test" el factor tiempo y principalmente las e xpe-

riencias de los individuos en diferentes momentos de su vida, 

también la eficacia de la motivación de estas tareas. 

Obgervase, por lo tanto que en el curso del examen, el adul 

aCumulados por medio de las experiencias vividas, 

acontendek con el niño. 

En tales circunstancias, según Lorge, 

o que no 

el uso de las prus- 

bas mentales no es válido como técnica para investigar la posi-

ble decadencia de las capacidades mentales de los adultos. Pues, 

según él lo que disminuye es la velocidad con que se ejecutan 

las tareas mentales no las capacidades de aprendizaje. De acuer , 	. 

do con Lorge y Ruch, el punto culminante del desarrollo y el rit 

mo de declinación varían mucho en las diferentes capacidades. 

Normalmente la inteligencia ,y la capacidad de aprendiza je 

del adulto no declina en virtud del simple aumento de edad. El 

poder intelectual, o sea la capacidad de aprender ' o cambia 

tienden a aceptar la idea de que "en y por sf mismo" la edad rio in- 

LORGE 5 rving artículos en Review 06 Educatn ioa/ Rezeaheh: 
11 die. 1941; 14 die. 1944; 17 die 1947; 20 jun. 1950, ci 
tado por Kidd, 	op. c:. t. , pág. 57. 
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fluS/e significativamente sobre la capacidad de aprendizaje de 

los adultos. Esto significa que los adultos rednen las condi 

ciones necesarias para ser educados. 

Todavía existen algunas di.ferencias de opiniones con respecto 

al mantenimiento o la disminución de la capacidad intelectual, 

ocie la aptitud de aprendizaje en el curso de la vida. Peroen 

el decurso de las investigaciones, se ha observado una notable 

inversión en la tendencia de la interpretación. Están acumu-' 

lándose datos en apoyo del criterio de que los adultos de to-

das las edades pueden aprender eficazmente. 

Para esta comprobación podemós nuevamente remitirnos a los. 

experimentos realizados .por Irving Lorge.'cuyos artículos pre-

senta en Rekulew ol Educcutíon41 Rezeanch p.  11 diC. 1941; 14 dic. 

1944; 17 diC. 1947; 20 jun. 1950'. 

.Lorge hito una serie de experimentos. Eligió dUatto'Yests: 

l'Uno de rendimiento sin medición detiempo. Tres 

.de velocidad y poder. con mediación de tiempoe*o 

De los resultados obtenidos se concluyó que, 	'test con .  

límite de tiempo confirmá  la declinación constante con él pro-

greso de la edad. Pero cuando se:administra. un iltes .  en el cual el 

tiempo no es un factor no hay una disminución significativa 

asociada con la edad. Lorge atribuye el decrecimiento del rIt 

mo del aprendizaje disminución de la acuidad visual y auditi 

va y al aumento del tiempo de reacción. También alude a facto 

res como el temor más acentuado al fracaso y a una actitud di- 

14", 
	e 	. eít. Pag. 5 
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ferente de los adultos de más edad con respecto al aprendizaje 

Con relación al vocabulario, en estudios hechos por Jones 

y Conrad, comprueban que los adultos de cualquier edad conti-

nuaban desempeñándose bien. Por supuesto en un estudio se com 

probó que los profesionales enriquecían su vocabulario de 60 

A 104 70 años y que las personas para las cuales el vocabula-

rio no constitufa un factor importante en la vida cotidiana ma 

nifestaban una tendencia contraria. 

La investigación sobre la conducta intelectual no ha propor 

cionado una gran riqueza de datos sobre modificaciones en ras 

gos emocionales, motivacionales y de actitud desde la infancia 

a  la  edad adulta. Con el desarrollo de ,la actividad  intelec-

tual.crece la capacidad de variación y la Plasticidad de 1 

conducta, adquiriendo nuevas proporciones. Así afirma J. L. 

Rubinstein, 

"Con el desarrello de la actividad,  intelctual, todo 
acto d4 conducta '. alcan za una Coii4 id4tábi4 o4p4cidacl. 
de -yariación.-11)4'44t4-marierá:  .sé. crean 144 .40nclicio. 
nes Internas para una r9gulación  más adecuada 
Conducta oón. .reappoto - anúevas.»Condiciónes.'cam-
biántes 'de la.situación externa objetiva. h'. *. 

Así se verifica que, a través de las observaciones realiza 

das en el campo de la psicología, los aspectcs de memoria inmediata 
• 

de cifras de aritmética, codificación y estructuras, hay un lige-

ro descenso con la edad, pero esto debe ser atribuído , :a falta de 

interés y ejercitación en estos campos. 	puede afirmar 

RUSINSTEIN, J. L. PAineip4.o4 de P4íe0/09Za Genehat Edito- 
rial Crijalbo, S. A., México 1967, pág. 133. 
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que la capacidad intelectual del adulto declina con la falta de 

ejercicio y motivación. 

In fundamental del intelecto es la aptitud para apreciar las 

características de una situación en sus conexiones y relaciones 

esenciales, para el obrar y ajustar la onnducta de acuerdo con ellas. El 

intelecto del ser humano se desarrolla por medio del trabajo de la activi-

dad intelectual, no sólo con mecanismo propio sino tambión por una motiva-

ción especifica. El deseo de investigación, o busca de conocimiento es,  

ante todo, el interés por el objeto que se procura conocer y que, como tal, 

el propio descubrimiento es medio de motivación para las conquista de lo 

desconocido. Se concluye por lo tanto, que el interés cognoscitivo teó-

rico, se origina con la actividad práctica En líneas generales, se 

decir que la atención, la capacidad de concentración del adulto y su de 

rrollo intelectual pueden ser promovidos, mejorados y perfeccionados no s6 

lo por medio del ejercicio sino, también con el interés que pueda desper-

tar nueva ocupaCión o actividad. 

De acuerdo con todo eso.  quo: 'acabamos de señalar, es cortante 

atención de todos aquellos que trabajan en educación.  de adultos. Para que 

tengan siembre en mente la importancia del deSart.ollo,de metas 

bien definidas en cualquier programa de estudiós formulaciones 

clara de os objetivos y de las actividades que puedan cumplir 

se, y de comprometer al educando en cierto proceso que le per-

mite juzgar sus propias realizaciones. 

1.1. ..0e4de e/ punto de vízta 4ouloblgíco 

El hombre como ser humano, es esencialmente social. Es un ser 

que siente necesidad de la vida en común, de la vida que lo 	 •••••11•;•~1....1 9.1.n1.~1.1.4•••••• 

vincula a todos los hombres. 

r?, 
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La educación contemporánea ha señalado el sentido social im 

preso por ella como uno de los puntos más destacados en el con 

texto de la educación del hombre de nuestro tiempo, y en este 

trabajo donde se procurara sistematizar una estrategia de Edu-

cacidn con Adultos teniendo en vista la participación del adul 

to de la clase subalterna en el proceso de las prácticas de  

Educación Popular, con vista a una participación socialmente 

significativa, nada más importante que subrayar la importancia 

de la educación como un proceso social. Un proceso que promue 

va la realización del hombre en medio de las colectividades 

sociales donde emerge una convivencia de realización de ayu-

da, de influencia mútua y de recíproca solidaridad. Además 

la educación considerada como un proceso social es un hecho 

que se profundiza y que extiende sus raíces en la propia natu-

raleza del hombre y en el propio mecanismo de la sociedad, 

hecho que tiene un sentido dual.. desde el punto  de vista del 

hombre y de la sociedad. 

hombre -afirmayernandOAzóVedp7. noee sáo..un. - 
ser.vivo u áinó un. ser ConáCiente'oen''Otr'ea',, pale6ríi 
no es 13610 :11na'ináiVidgalidd:.biblOgicáJ941 9:11na in 
dividualidaid social" a ' l,'a que. sólo ` por ''abstracción? po 
delos separar.del medio cósmico freico - sodiar.él 
ftinción del. cual se constituye y:  délairólay 
que'pasa a ser a. su vez un:   

Para efecto de este trabajo, senalaremos ciertas caracterís 

ticas que justifican la condición social de los individuos de la , 

AZEVEDO, 'Fernando,. Socillogta delaHEdueAcíón1:-  Yendo. 
Cultura-  Econemical- 1.10.xioo 	1973, p . 51. 
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especie humana, apuntadas por Emilia Ellas Ballesteros las cua- 

les resumiremos en lo siguiente: 

lo. La tendencia gxegaitia. 

El hombre presenta, en condiciones normales de su desarro 

llo, una tendencia a convivir, a alternar, a mezclarse 

con sus semejantes en características y sobre todo en po-

sibilidades de actividad. La tendencia gregaria es un he 

cho que se verifica desde el origen del hombre, como un 

impulso de convivencia, de interacción de grupo y hasta 

instinto de colectividad. Así se puede verificar entre 

los hombres que se reunen para adorar al sol 	agua o a 

otro hombre;• para construir algo, o realizar empresas en 

coman. Se verifica por lo tanto, que el hombre del campo 

o de la ciudad siempre se reune, sea para platicar en una 

plaza o alameda, ya sea para contar historias, leyendas o 

anécdotas en noches de luna. 

2o. E/ Unguale. 

El hombre en su convivencia siente Ia necesidad imperiosa 

de comunicar a los demás sus estados de conciencia, come 

exigencia de exteriorizar , sentimientos 
	 'anguStia, 

miedo alegría etc. aspectos de su vida afectiva. 

honbre, cluandp ,enmone ,  a sus semeiantes su mundo ProPior 

y cuando siente la seguridad de ser comPrendido pasa del 

estado puramente  biológico  al estado social; pasa realmen 

te a ser parte de la gran unidad que es la comunidad so-

cial de los hombres. 

La significación social que tiene el lenguaje, es punto 

esencia.' para verifidar'que la educacidn debe promover la 

.9. 
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convivencia social del hombre, facilitando esta gran cua.L 

lidad de comunicar sus deseos, sus aspiraciones y necesi-

dades. Investigaciones recientes demuestran también que 

las personas que lucharon en alguna guerra presentan cier 

tas psicosis:o tipos de neurosis de guerra, 

ridades de expresión oral o diversas formas 

con irregula- 

de alteración 

de lenguaje. Tales personas  han aclarado que prestron 

sus servicios en misiones que exigían un aislamiento abso 

luto en lugares alejados y solitarios en los cuales to- 

da comunicación les era negada. 

Así se veritura que la imposibilidad de hablar de transmi 

tir sus sufrimientos, producía en ellos una desesperación 

de angustia que se tradujo, en todas las formas de depre-

silla'. En muchos ejemplos se señalan estados de irritabi- 

lidad repentina que les obligaba a hablar solos a gritar, .,‹ 

a llamar personas, familiares o amigos muy distantes. Ta 

les ejemplos fueron enfocados para demostrar que el honbre, 

es Privado de la cuando • 

existencia, puede ser • 

ves.  

comunicación parte esencial de la 

perjudicado por deformaciones gra- 

El lenguaje • es también un medio> de avance cultural, ame-- 

proceso histórico de la 

dida que la sociedad va alcanzando etapas 

va ampliando cultura 

nuevas,que el  

sus horizon- 

tes y el hombre a través de su actitud creadora, aumenta 

lenguale ev9luciona pxogresi 

vamente contribuyendo para el progreso del ambiente social. 

 

30. 11  t/Labajo. 

Es por medio del trabajo como 

  

 

el hombre entra en. a ple- 

el acervo d la cultura, el • • 



nitud de la vida social. Como se sabe, el trabajo es una ne-

cesidad social y sobre todo una necesidad individual. El hom 

bre en su actividad de trabajo se completa como hombre por 

sentirse una persona capaz de producir tanto para la satisfac 

ción de sus necesidades como de las necesidades de colabora- 

ción colectiva manifestada en la división del trabajo. Para 

satisfacer los tres, grandes sectores de las necesidades huma-

nas (alimentación, defensa y lucha) los hombres procuran co-

laborar y ayudarse mutuamente . a través de las fuerzas del tra 

bajo. 

En el momento actual hay esfuerzo en el sentido de superar 

el.divorcio entre la formación intelectual y el ejercicio 

práctico. En relaciÓn con la educación de adultos, la vincu-

lación entre educación y trabajo está provocada por el acto  

educativo orientado al trabajo. 	Tal orientación exprela el 

rompimiento de las Puertas de la escuela y su.'salida al,campo, 

al taller, a la fábrica al laboratorio vivo de la Praxis eco 

nómico-social de la comunidad social. Señalan , por lo tanto, 

algunos participantes de la Conferencia Regional de Ministros 

de Educación y de Ministros de la Planificación Económica de .  

los Estados Miembros de la América Latina y Caribe que.: 

"el:trabajo contribuye al.desarr0110 Individual 
y social. Permite lograr actitudes y Wenslbl 
lidadés tantoffísicas como .morales t estIticas 
e intelectuales. Eetimula la conciencia' so 
cial,.AaHcreatiVidadi-la - adquisiciem-deconoci. 
miento y el'saher hacer. 'El trabajo 
vo . aei considerilOw'nc.signiflca desarrollar 
eólo.activiáades sociales y económicae sino 
el desarr011o conjunto,de actividades educati- 
vas 	en -dirección.de un aprendizájecientffico I 
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de un equilibrio entre teoría y . práctica, entre 
actividades manuales e intelectuales".* 

Para sintetizar las reflexiones sobre la caracterización del 

adulto desde el punto de vista sociológico, podemos decir que 

se debe partir de la suma de experiencias (trabajo estudios, 

vivencias sociales, personales familiares etc.) y no sólo con 

base a la edad cronológica. De ahf que se procura considerar 

también como adulto, al individuo de 17 16 15, 14 años o hasta 

menos por ser individuos de una clase menos favorecida y que 

ya responden a las exigencias sociales en cuanto a los niveles: 

al. Nivel de la pekbonatídad 

Demostración de responsabilidad por su propia conducta, de 

controlar sus impulsos y de actuar de una manera autónoma 

realista frente a sus problemas sociales. 

b) Nivel dandliait 

Manifestación de esfuerzos por organizar su  proPia vida en 

función de objetivos que culminan con el sustento de su fa- 

milia. Un individuo que asume. los encargos de dirección y 

mantenimiento - económico de =su familia. 

Nivel educacional 

Evidencia de la actuación en la bdsqueda de alternativas en 

tre su trabajo y el proceso educativo. De esta manera se 

torna en protagonista de su propio aprendizaje, a través 

de la adecuación entre el campo = del trabajo y la actividad 

intelectual. 

U.N.E.S.C.0.C.E.P.A.I..-0.E.A.
' 
 Pitoyeeto de In6oune é.inat. de 

/ a Conle.icencía Re.gLona/ de MinZstuy4 de Educaridn y Maat.A.04 
Ertecutgadads de la Planiy.caei'dn E'con6nIca. de. /.04 E6tado4 hikeiniouls 
de Anléitica Latina y det Can.tbe, México, dic., 1979, Parte' III, pág. u. 



Existen así.' diferentes 

votar, para conducir un auto .o para ver 
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1.1.4. De4de e/ punto de ví4ta /egae 

La madurez legal está caracterizada en el adulto por cri 

terios de edad que lo afirman responsable de sus actos. 

Considerando el aspecto de madurez legal propiamente di-

cha, el adulto alcanza la mayoría de edad de los 18 6 21 

años, etapa señalada por el acceso a la responsabilidad eco 

nómica, la consecución del derecho al voto, al matrimonio, 

la paternidad o maternidad, el ingreso a la vida profesional 

y la plena participación en las actividades adultas. 

Se verfica, por lo tanto, que los criterios para determi-

nar la mayorfa de edad varían de una sociedad a otra. 

de películas. 

Con relación al aspecto educativo, se consideran pertene- 

cientes a> la educaCión de adultos, 	México y Brasil, por 

ejemplo los mayores de quince años que no hayan cursado ;o 

conclufdo estudios de primaria o secundaria. 



1) SIOLOGICA 	De tos l8 hala 
60 ales 

2) PSICOLOGICA 

. Formación del 
tipo humano ea. 
pacífico. 

- Logro y copear-
vación de metas 
vitales (talla, 
peso) y de lar 
ivacionse (regu 
'ación matabóli 
da y hormonal) 

• Alcance do la 
plenitud de la 
capacidad prp. 
ductiva y repro 
ductiva. 
-- Madurez, 

- De los 20 hasta 
60 años 

1 
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CUADRO 
	

1 

1.2. CUADRO DEMOSTRATIVO 

cmucreimActoN DiL ADULTO 

ASPECTOS ENFOCADOS 

ARRAS MADUREZ CAMIOS DEL ORGANISMO 
y CONSECUENCIAS SOCIALES 

APRENDIZAJE 

3) SOCIOLOG1CA 

- El desarrolló 
de la actividad 
intelectual pro 
pucelana el ere 
cimiento de va-
riación y la 
plasticidad de 
le conducta ad. 
quiriendo nuevas 
proporciones. 

• El uso de las 
prochas ~tale, 
es invélició como 
técnica para in- 

. vastigar la paai 
bilidad do daca... 
dencia de las el' 
pacldados menta, 
lea de loe adul. 
tos. 

. El punto del de-
sarrollo y el 
Olmo de declina 

ción varlan 	' 
cha in las dita-. 
rentas capacida-
das. 

- No hay waa,deter 
minación fija de 
Wedadopuezi_mu-
chao veces:ello: 
Ven de tr, 16, 
0,44'y:hasta. 
menos dé 14:oftos 
pueda, ser:Conai 
iieradó'adulto, 
por,ier Un todi.-.!' 
yiduo qbe y4 res 
pende a.las:exiT 
• prietas sociales' 
Ea cuanto 

- Los cambios del «acuda 
mol 

agudeza visual 

agudeza auditiva 

disminución del vigor 

disminución de le velo-
cidad y tiempo de reac-
ción 

energra en 'mural 

San facturo. que pueden 
ser minimizadna o atenua 
dos, agalla laa:condiCio. 
nea que za proporcionan 
y mediante la compren-
sión y «optación de tá-
lea problemas coma natu-
rales y susceptibles du 
ajustes. 

- Le inteligencia y la ca-
pacidad de aprender del 
adulto 00 declina con la 
edad, 

Lo: quo declina es la ve. 
locidad con gua as ejecu 

jai tareas ~coleo. 
no la capacidad 49 aprea 
dizajo. 

- El Incordio cognoteitivo, 
teórico, se origina con 
la actividad próctica. 

- Problemas da orden so-
cha. y leonteica•,:ocamio 
nan mayoria.realonsabili• 
dadas al adulto. 

- El adulto posee.máa oxee 
riendas que el niña y 
adoleatante 

del - Las. experiencias e   
adulto son organizadas 
diferentemente-del niño 
y del adoleacante. 

e) nivel dila' 

b) nivel (estilar 

e) nivel educati- 
vo. , 	. 

-I Las experiancias 
's'aciales determU.:: 
nao le madurez: 
del individuo'. 

- Los adultos de 
cualquier edad 
paseen excelep 
te baso (falca 
para el apren-
dizajg, desde 
qua le sean da 
das condicio-
nes propias pa 
ra la eatisfac 
ción da sus no 
cesidadea. 

. Le edad no in-
fluye aignlfi-
carivamente 
sobre la CaPa- 

. cidád - de aoven 
•'diziale:do loa 
adultos ' 

- Los adultos 
reunen Ida 'coa 
dicionaa nace, 
garlas Para  
Per educados, 

• Los datos obte 
nidos en las: 
investigaclo-:-
neo 'obra la 
capacidad.da 
aprendizaje, 
apuntan que 
100 adillloa .de 
cualqUier edad'' 
pueden apren.s 
derefleaamenta 

. El adulIci.ode 
no 

neiidadis192 
damentales' de 

`vestuario y., 
habileeldN, • 
posee ta nace 
aidad'de 

fl:proceso,de 
;:oPron4imajá''. 
del` adulto :de' 
,e,obedeCeir:a: 
un tratamien,. 
tu distinto . 
a1: de loa"ni 
dios y•rdala. 

Débeié.Própor 
igfnnerle 44í
cuactdn de 

elite dil:idül 
ta alas ¿rea. 

lírica, eco 

. 	_ 

- 11:1:¿t7r1:;;; 
t'aclSri."00 41/'; 

14bileas, 

va y¥_otros m 
11.0,;10,001-.„ les pare pro-.: 
porriinotAi 
'10-e estudien-
tea experisn- 

vrevintrenitt 
r4blet en es 

tuacionea:rsa 
lea de vida Y 
• trabajó. 

4) LEGAL - El adultó alean 
:a'14 mayoría 
datdad a las"  
18 6 21 añO1,-"H: 
etapa señalada 
post . 

le culi011'441' 
lida4 aconómi.• 

ls obtención 
del &enjebó 

d 
Al matrimanio;:, 

le maternidad 

la paternidad 
....o Maternidad. 

el ingreap a 
la vida profe. 
sional. 

- Los criterio. de mayorfa 
de edad varíen de una so 
cieded a, otra, Existan 
mit dita:lunas *dadas uf 
nimia para cuan*, pare 
votar, pareconducir un 
autoodvii, para ver clec 
tea cateklorfaa do palfeu 
laa. 

- Con. relación 
'al aspecto 
educacional 
se considera 
perrenecienti 
A la educa- 
ción di adul- 
tos en }léxico 
Y briol', por 
ejemplo, loa 
mayores de 
quince años 
que no.heyan 
cursado o con 
clorde lett!" 
din. de prima 
rie y aacundl 
tia, 
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1.3. CONCLUSIONES 

- De los estudios señalados se comprueba que la naturaleza del 

hombre crece en el sentido de autodirección autodisciplina, 

autonomía. 

De la actitud de dirección, el adulto se orienta hacia el co 

444444.44,..44.4444 	4 

nocimiento, la adaptación vocacional, la responsabilidad so-

cial, la capacidad de comunicación y las relaciones sociales. 

- Al caracterizar el adulto desde los puntos de vista bi0109 

co psicológico, sociológico y legal, podemos observar los fac 

torea fundamentales de la continuidad de la vidayconcluir 

adulto se diferencia del niño y adolescente en los siguientes • 

aspectos: 

) El adulto posee madurez establecida e niño y 	adoles 

cente están en proceso de maduración. 

b) El adulto tiene más experiencia que 'el niño y e adoles-. 
cente. 

c) El adulto tiene diferentes clases de exPeriencias. 

d) Las' experiencias del adulto son organizadas distintamen 

te de las experiencias del niño y del adolescente. 

e) El adulto además de las necesidades fundamentales de.ali  

¡Tentación, vestuario- habitación habitación, posee la necesidad 

periosa de aprender. 

De estos Puntos de vista se verificaque el  proceso de apren 

dizaje del adulto debe obedecer a un tratamiento distinto 

los niños y adOlescentes. 

Se debe nroporcionar la adecuación de las experiencias del adulto 

a los reas académica profesional cultural, política, econ6-

mica y deportiva. 



2. ASPECTOS ANTROPOPEDAGOGICOS DE LAS NECESIDADES DEL ADULTO 

INTRODUCCION FUNDAMENTADORA. 

E. e.4.tudio 	hombh.e. - una 

cela. una accidn e..ducatíva. 

tentatítia nece4ahia paha can 

La educación, como un hecho realizado por el hombre, con el hom 

bre y en función del hombre no puede ser concebida como una ac 

titud desarrollada al azar. En educación, lo que se busca es 

la reafirmación del hombre y, como tal, tiene que ser fundamen 

tada en, el hombre mismo, tiene que buscar las bases cientlficas 

de su realización. Apoyado en esta concepción decía Guillermo 

de Humboldt: "La verdadera ciencia y estudio del hombre es el 

hombre. La verdadera educación es la que se apoya firmementewboa 

ese estudio y sobre esa ciencia. Es el camino que hace de la 

educación un medio para que el hombre llegue a ser una totali 

dad" *'• 

Como respuesta a 	pregunta ¿quién es elsujeto de a edu 

cación? los estudiosos los teóricos de la eduoación, en una „ 	. 	. 

Este era concepción tradici.onal. pensaban en el. niño. campo que 

preocupaba a los investigadores de la. psicología y con e paci 
' 	

I  ' 

miento de la Paidologia, comociencia del niño, cumplía la preo 

cuPaci6n afirmativa de que éste era un organismo vivo, humano 

sobre el cual debía recaer la acción educativa. Con a consti- 

tución definitiva d 	ciencia de la Educación y la profundiza 

ción de los limites del proceso educativo en sus formas sistema 

tica e 1.ntenci.ona e modifica la respuesta. El sujeto 
11 

Cita d BALLESTEROS, Emilla 
Editorial Patria, S. 

Lencia de. la Educacidn 
. ; México 1972, p. 215. 
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de la educación ya no es el niño, 4íno e/ hombne, que es el prota 

gonista de la vida. El hombre que es, por lo tanto, el niño, el 

adolescente, el joven y el adulto. Así, "nuestra época vibrante 

de transformaciones e inquietudes ha traído el primer plan de 

la educación, la educación de 

reparar la actitud errónea que 

los adultos. Se procura, entonces, 

olvidaba que ningún hombre, en 

cualquier momento de su vida pudiese considerar terminada su for 

!nación. 

El hombre de nuestros días tiene que estar preparado para supe 

rar las nuevas exigencias de la cultura de las relaciones entre 

los hombres y los pueblos. Son necesario 	por lo tanto nuevos 

recursos, nuevas reacciones y actitudes que lo hagan dotado y 

capaz de satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, 

que, como miembro de la especie humana, tiene que colaborar 

la tarea de vivir conviviendo. 

Así preguntaríamos: ¿cómo podemos conocer al hombre ¿qué cami 

no debemos seguir para encontrar la esencia de este ser, que es ob 

feto' de las preocupaciones educativas? 'Varios son los campos del 

saber por los cuales se ha intentado procurar una respuesta a las 

preguntas anteriores. El problema del hombre se ha discutido a 

través de la Filosofía la Sociología, la Psicología y de otras 

ramas de la ciencia. 

Aquí procuramos enfocar una visión del hombre, en términos 

e sus características como ser vivo que reacciona por instintos, 

impulsos, necesidades ..0 . que ` se desarrolla a partir de su propia 

problemática de acuerdo con lo que es, y no por medio de fórmulas 

abstx'actas= sin sentido para él. 	Para conocer al hombre no se 

piensa en él, sino se le busca y, por medio de su propia rea- 
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lidad, se procura analizarlo objetivamente. 	 

A pesar dé saber que la tarea que propone conocer al hombre es 

compleja y supone el estudio y la aplicación de varias ramas de 

la ciencia lo mismo que de la filosofía, nuestro intento es, en es-

te trabajo, restringir el conocimiento del hombre en lo que se 

refiere al estudio de la AnthopoZogía Pedag6gx.ca. 

PiPoTalmm nuestro  estudio sobre las necesidades del hombre en.  

Antropología Pedagógica, por ser esta ciencia la que se propone 

conocer al hombre como una estructura bioPsIquioa, para dirigir 

su desarrollo y hacer posible su formación íntegra. Además, la  

Antropología Pedagógica se preocupa por conocer al hombre 

sus características sus necesidades su estructura humana y las 

relaciones más estrechas entre todos sus elementos; las diferen- 

tes características de los grupos humanos, las influencias del..  

medio ambiente; las características nacionales; así como el an 

lisis de las reacciones individuales y colectivas ante la. vida 

los hombres. 

Como se` ve la ubicación de nuestro estudio sobre el conocimien 

to del hombre, en el campo de la Antropología Pedagógica, respon 

de a las siguientes  justificaciones: 

lo. La Antropología Pedagógica nos ofrece una idea global 

del hombre. 

2ó.--La AntroPología  Pedagógica 1/7:1:Tura a  través  del los 
estudios sobre el. hombre,  sacar las consecuencias  
educativas necesarias al desarrollo de este hombre. 

Al tratarse al hombre, como objeto de :.la educación se debe 

considerArdos maneras distintas: primera, verificar las ideas ge 

nerales que encierra el hombre universa l hombre igual a s 



50 

mismo en todo tiempo . y lugar; segundo, el hombre concreto, parti 

cular objeto de un proceso también particular, en su existencia 

limitada en el tiempo y en el espacio. Esta realidad 

dialécticamente los dos aspectos de la naturaleza 

reconcilia 

humana. 

Todo sereducable es eminentemente concreto. Tiene su historia 

propia. Tal historia viene determinada por un conjunto de datos 

biológicos, fisiológicos, geográficos 

económicos y profesionales cuya inten 

sociológicos, culturales, 

sidad es distinta en cada, 

caso. Para atender al hombre en su historia concreta es necesa- 

rio tener en cuenta la determinación de las finalidades, los con 

tenidos y las modalidades de la educación. 

Como en nuestro caso estamos tratando del hombre adulto, tene- , 

mos que verlo en sus dimensiones de productor, de consumidor, de 

ciudadano de padre y madre de familia, de ser felfz o desdicha-. 

do como un sujeto de, educación continua. 

II•conociéndose que el adulto es un ser diferente de los niños, 

se verifica que debe haber una transformación radical de las 

prácticas educativas en este, campo de desarrollo de la naturale- , 

za humana. Aqui todavía no se ha impuesto un cambio en los  meca- 

nismos y e/ espíritu mismo de la mayoría de los sistemas eiducati 
{ 

VOS que pretenden realizar algo en beneficio del educando adulto. 
, • 	". , 	, 

El desconocimiento, o sea,la 110 preocupación en - 1  deteqtar las nene 

sidades del hombre adulto lés impiden considerar a los indivi- 

duos encuanto persbnas diferenciadas, 	 tina administra 

cien burocrática  y centralizada tiende a considerar los seres en 

tm mismo plano de caracterización. Afirman los expertos de la 

UNESCO "sin reforma de la gestión educacional, sin modificación 

de los procedimientos educativos sin personalización del acto 
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educativo, no se tocará ni se comprometerá al hombre concreto, 

al hombre viviente, en sus dimensiones reales 'y en la multipli 

cidad de sus necesidades". 

Por lo tanto, todo aquel que trata con hombres y se esfuerza 

en comprenderlos y ayudarlos a desarrollar su• proceso de forma 

alón se encuentra con dificultades variables: 

lo.) Al inferir en el hombre, en el. sentido de querer a u 

darlo en su desarrollo nos encontramos con fenómenos 

externos que debemos interpretar a partir de las ma-,  

nifestaciones externas, que .no siempre revelan =la ver 

dad interior. De ahí surge la siguiente dificultad. 

2o: 	La interioridad de los hombres ,no necesita manifes- 

tarse. Por ello no siempre podemos observar, 	tra- 

vés de las manifestaciones de los hombres, aquello 

que él ,mismo posee en su interior. 

30.)Este mundo interior escapa 	la ,comprensión del o 

, bre incluso en cuanto ,a .'sus'," fuerzas,  propulsoras,. 

mundo interior del hombre se va formando or a a 

ción de las vivencias, e deseos y pesares reprimi- 

dos, muchas veces desconocida por 	mismo 	ue/ ; sin 

embargo determinan -sus manifestaciones. externas 

4 	a observación sobre una persona nunca es-hecha e 

su conjunto, sino solamente desde ciertos ángglos pax 

ciales. Así muchas veces no podemos saber d 

FAURE• gdgar Y otros. APitendeh a Seh. Alianza Univers da 
UNESCOliadrici

/ 
1978 pág 231 
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capacidad creadora ni de sus limitaciones. 

Para vencer todas estas dificultades, con relación al, conocí  

miento del hombre, no hay otro camino a seguir que no -sea la 

propia experiencia. El pedagogo' debe ser un .obserVador,-  debe 

arrancar su conocimiento del individuo.'Por .'eso la AntAopolo-

gía Pedagógíca hace brotar el campo especial del trato con lop 

hombres, sea cual fuere el campo de acción que se organice, re 

curriendo a un conjunto de ciencias auxiliares. como la 

logla, la sociología ,.la biología, la etnologia y la teoría de la 

herencia, tendremos siempre que llegar a un conocimiento del 

hombre por medio de' la observación personal directa del indi 

viduo que es objeto de la educación. 

Al lado de la experiencia personal se deben agregar las expe-

riencias de todos los que forman la comunidad pedagógica. Así,  

a través de una visión sistemática de la estructura y de la ar 

ticulación de la vida Y de los tipos de conexiones típicas 

sibilite la acomodación de tal caso concreto dentro de la tota 

lidad de las posibilidades- 'Asl, < combinando las ideas genera-

les,  acerca del hombre con la penetración de los datos indivi 

duáles y sus circupstancias podemos sistematizar el conoci,-

miento del hombre que se pretende educar. 

Al estudiar lcu aspectos antropopedag 
	

de,  las necesidades 

del adulto- se procura conocer por un lado al adulto desde el 

Punto de vista científico; cómo ser vivo humano, como ser a-

cial y ser de deberes y defensor de sus'derechos y como ser que 

se ,educa a sí mismos  (FAURE 	 Para/  en se9uida 

trazar un perfil más sistemática de las necesidades inherentes 

al adulto'punto de convergencia de nuestra estrategia de trabajo., 
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2.2. CONSIDERACIONES DE ASPECTOS QUE INTEGRAN LA IDEA DE HOMBRE. 

2.2.1. El hombhe- una healidad de 4e4 vívo y humano . 

Al enfrentar nua5tro trabajo como educador nos encontramos fren 

te a, un ser que además de un ser vivo es un ser, humano. Este 

ser que es objeto de nuestra labor constituye una realidad que 

no puede ser manejada, traída o movida según nuestro criterio 

pues el criterio a ser respetado es el suyo. Asi, la primera 

consideración que debemos hacer ante la presencia de los educan 

dos es la de que 	ellos son personas que tienen motivos pro - 

píos para determinarse y que son humanos°  y, como tales, tienen 

debilidades y fuerzas deseos y tendencias necesidades, reac-

ciones y aficiones que pueden muchas veces ser la, razón de su 

grandeza o, lo más triste, de su miseria. 

En efecto, el hombre como ser vivo está= en constante Proceso e 

cambio, cualquiera que sea su edad. Esta característica nos 

hace llamar la atención hacia un asPecto muy importante; el hom-

bre representa la vida y no un fragmento de ésta. a educación 

debe ser para el hombre un hecho del vivir 	no solamente del 

aprender. Considerar al hombre como un ser que debe vivir sig-

nifica que se debe promover condiciones necesarias al desarro-

llo y la culminación potencial de sus fuerzas y capacidades 

bioPsIquicas. Vivir es reaccionar ante la acción del medio; es 

una actividad reflexiva e inteligente.  es  afectividad y ejerci-

cio de la voluntad; es, en fin, satisfacción de nuestras necesi 

dades bajo todos los aspectos de la vida orgánica, psíquica 

social. As£ 1 hombre vivie y se desarrolla porque a cada eta 

a de, su vida corresponde un Indice vital señalado por las caracte-, 

ría ticas Propias de, cada una de esas etapas. De esta , manera la educación 
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es considerada una dirección al desarrollo, dirección no, coac-

ción, ni represión. Aquí particularmente tenemos que conside,-

rar (ya que nuestro trabajo trata del planteamiento de una es-

trategia de educación con adultos) el problema de lo 'humano" 

del hombre. 

Cada una, de las edades tiene características propias pero 

tiene también elementos latentes de las siguientes y de, las an 

teriores. 

La edad es una preocupación fundamental humana por referir-

se a dos necesidades del individuo: La conservación de la, vi-

da-  que es también la lucha contra la ntuertey la ,conservación de 

la especie que abarca todo el problema de la sexualidad. B Asf conviene 

considerar los canbios que ocurren en la persona con el crecimiento Y de .1a 

edad y que el adulto va a , llegar al término de uwproceso evolutivo para 

realizar plenamente la vida. Y finalnente qué significa lo humano del hom 

bre? 

Emilia Ballesteros nos orienta en las siguientes c.aracteristicas coa n 

identificación de lo humano del hombre: 

lo. Podernos decir como expresión primaria, que, el. hombre po- 

see F una a4sPikacídn 	conoeekze y de. áabeii., cómo eb 	Tal postu- 

ra es exclusivamente humana. Pues ,  para -..lograr algún conocimien 

to de si el hbmbre tiene ,  que ,actuar con sus propios instrumen-

tos y recursos personales como leutinteligencia y laF,razón. Se 

observa a st misto independiente de otras actuaciones. Esta e 

pues su lucha = pot:encontrarse. 

2o. 	Otra característica de lo. humano es la visidn. de. -la 

Ningún otro animal. desea verse -a sf mismo, , ni tampoco alcanza 

esta visión.. Estas dos características, .el deseo de conocerse 

yla visión de sí mismo dan al hornbxe. 1 diffierisibn 	del hombn.e. 
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3o. Otra condición de humanidad es /a actitud que e/ hombke 

adopta ante /a vida. La visión de un mundo que le agita que 

le hace reaccionar y que por ello le hace vivir, es'peculiar 

del hombre. Es tan humana esta postura que sólo él puede co-

locarse ante la vida que circunda y le envuelve, ante los es-

tímulos que le cercan implacables y a veces hostiles. 

reacción será cada vez más consciente como corresponde a su 

creciente humanidad. El hombre es más humano cuanto más 

abierto esté sus horizontes ante la vida. 

4o. 	E/ po4eeh /a vudad de 4u medída y de 4 u poden, paha .to 

mana lo que ze le 196&ezca y hace& y comithuí& lo que de et de- , 

pende, es otro punto fundamental para que el hombre procure 

hacer no sólo las cosas que le son impresindibles para su c 

clo vital y para expansionar su vida junto a la de los demás: 

cosas instrumentales culturales técnicas, sino lo máximo 

que ambiciona que es su propia construcción. El hombre se ha' 

ce a sí mismo. Esta es una postura de las más significativas 

del hombre, porque representa la visión de sus poSibilidadé 

y el sentido de su propia responsabilidad. 

La estimación de esta característica es función primordial 

de los procedimientos educativos, pues al aumentar la capaci- 

dad humana del hombre, aspiración máxima de 	educác:6n cura 

ple su acción con el aumento de los resultados qué se propone. 

50. La4 eaPacídade4 4uPe44:04e4 de/ homEke, 	Pen4 amíento, 

u aectaidadamtuntatambién revelan la humanidad 

del hombre. Es a través del pensamiento que lleva e hombre 

hacia el mundo de las ideas de los iinágers, 	de las realida 

des próximas o lejanas. 
	

o amen e el hoMbró puede usar su n 
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teligencia para descubrir los fenómenos naturales y para discu 

tir sobre los misterios de la vida. Solo él humano y con capa 

el creador de cidad para unirse a los demás puede llegar a ser 

la cultura. Por otro lado la afectividad exalta la significa 

ción humana del hombre. Ella invade el campo del arte, de la 

naturaleza y del propio hombre, con su característica de ser 

que puede ama/c. Por fin el hombre es dueño y señor de sí mis-

mo en la culminación de su voluntad. 

Fórtalecer y orientar para darle después vida Propia a esas 

tres poderosas fuerzas de la energía humana es misión primor-

dial de nosotros, los educadores. 

2.2.2. Sex zoca/ - (h caxactentistíca de/ hombhe. 

Al ladodelasconsideraciones acerca del hombre como ser 

vo y humano, se ubica la importancia de llamar la atención so 

bre la realidad indudable del hombre como ser su ori 

gen, desarrollo y el producto de sus acciones son sociales. 

Las características y exigencias sociales del hombre deben 

ser consideradas. El proceso educativo que debemos llevar a 

cabo debe poner de relieve el hecho de que los hombres se bus 

can unos a otros, sobre todo , en momentos críticos de su vida, 

Para apoyarse,  defenderse  y ayudarse. Normalmente en todos 

los momentos los hombres buscan la compañía. A ello le impul 

san sus tendencias gregarias y sus aptitudes sociales. A 

ello se le imponen las exigencias crecientes cada vez de una 

coexistente, unida y vinculada,' tornándolo cada vez más humano, 

Erplahteargento del xespetoci, /a vída PhOpia y la de loz de 

mr14 tiene sus raíces en el hombre, surge de él y se completa - 	. 

con su conquista en la vida social. De ese modo el hombre 
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siente que su vida depende en gran medida de los que con él la 

comparten, por ello es en la sociedad donde encuentra 

tud. 

La aceleración de las mutaciones sociales, la complejidad en:  

constante aumento de la vida social, politica y la participa-

ción creciente de masas endfuncionamiento de la sociedad, la 

aspiración del individuo a participar en las discusiones y de 

cisiones en campos que no le conciernen solamente a él sino 

que interesan al grupo en el que convive y a toda la sociedad, 

hacen necesaria la institución y el desarrollo de un sistema 

educativo moderno, que permita la elevación continua del nivel 

de formación general y profesional de un pueblo. 	De esta ma-

nera la educación constituye un objetivo imperativo del bienes 

tar económico, social y cultural. 

Y cuando" trata de desarrollar un trabajo que pretende`en  

primer plano considerar aspectos que integran la idea del hom-

bre detectando en seguida las necesidades de ese hombre, se  

procura fundamentar la finalidad de desarrollar un:individuo 

responsable y autónomo con necesidad humana de, participación. 

Tal objetivo solo es posible a través de la PreParaCión para 

oomunicarse y vivir entre los otros, mediante el planteamiento 
é 

y desarrollo de actividades que reunan individuos en torno a 

un objetivo común La estrategia de educación con adultos que 

pretendemos llevar a cabo asume esta perspectiva de estudio 

del adulto hombre como ser que posee necesidades de convivir 

en coman y como tal procura' establecer condiciones indispensa- 

su pleni 

 

bles Para a satisfacción de esa necesidad como ser social y 

protagonista de su propia historia. La caracterización del 
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adulto desde el punto de vista sociológico que anteriormente 

abordamos en una tentativa del estudio del hombre adulto, nos 

permite demostrar analíticamente los campos de apoyo que jus-

tifican la idea de hombre como ser social (ser gregario, P° 
seedor de un lenguaje y contribuyente en un trabajo de clase 

dentro de la comunidad). 

En este apartado nos limitaremos a abordar el problema del 

hombre como especie frente al aspecto educativo. 

Si analizaraMoa  históricamente la evolución de la especie hu 

mana, se podría verificar que el hombre desarrolló su vida 

técnico-social a través de una pauta cooperativa que le sir-

vió de herramienta y que gradualmente cambió la morfología 

del hombre al favorecer la supervivencia de aquellos que Po-

dlan vincularse con sistemas de herramientas en prejuicio de 

otros que intentaban subsistir por sus mandíbulas, su dentadu 

ra o su gran peso. Así afirma Jerome S. Bruner en su libro 

Hacía una teonta de /a buthaccan: 

"La Utilización que el hombre hace de su intelecto depende 

de su capacidad para desarrollar y usar los "utenisi/io4" /  
instrumentos o "técnica4"' que han hecho posible que pue-

da expresar :y ampliar sus facultades."* 

De acuerdo 	con la afirmación del autor se puede decir que los 

grandes caMbios en la especie humana se llevarán a cabo Por mP 

BRUNER, Jerome s. . Hacia una- teohía de la 1114.thuccí6n. Unión 
Tipografía Editorial Hipano-Aineticano, tlxicoi.  '1972 , pág. 32. 

Los terminos.hutensilios" --'teciología  e instrumento el autor ,  
utiliza domo úharraMientá'i  o sea 	tipo 	 teCéOlográ-a des 
1 rozas.41.10,..194,Vérda4érgs instrumentos: El .  lenguaje . por' ejemplo es. 
una tecnología 	 POrYsu'Éalzáita¿lde com'unic'ación si 
no por- 14 dffl-.traducir-én:ólavé la .fi réalláa4"'rePréséntar cuestiones 
remotas lo mismo que mediatas. .(Notás 	mismO'aútot) 
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dio de la sustitución artificial, al aprender el hombre a vincu 

larse a amplificadores de sus mdsculos, de sus sentidos y de 

sus facultades de raciocinio. 

En efecto lo que es transmitido por a cultura, agrega el au-

tor, 

"es en realidad un conjunto de características adquiridas, un con-
junto que puede perderse lo mismo que los habitantes de la 
isla de Pascua f  los incas y mayas perdieron facultades 
que hicieron posible dejar ruinas espléndidas a descen-
dientes incapacitados cuyos genes, quizá no habían cam-
biado".* 

Así en el desarrollo histórico, el hombre adquiere ciertas 

destrezas que son sin duda producto de la convivencia social. 

Muchas de las destrezas se aprenden por una `s'uti°l= acción recl 

proca entre padres e hijos, como ocurre con las primeras habi 

lidades lingulsticas. En este caso la pedagogía e incons-

ciente como también lo será en la mayoría de las destutzas pri 

mitivas de manipular, mirar y escuchar. La sociedad va más 

allá de las técnicas relativamente primitivas, procurando los 

medios de instrucción menos espontáneos. Es aquí el momento 

en que la cultura confía a la educación formal la función de 

proporcionar el desarrollo de destrezas de los educandos. 

Podemos decir que el sistema educativo ,es el agente primor-

dial de evolución que contribuye para la innovación en los ins 

trumentos d la cultura y en su utilización. 

`En la Medida qüe 	tecnología avanza, la educación tiene un 

papel de creciente importancia al proporcionar las destrezas 

necesarias para gobernar , y controlar esta empresa en expan- 

sión' . 

b 

• 
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Para controlar los cambios es necesario contar con hombres 

capaces de percibir la continuidad y la oportunidad de su 

tencia. 

exis- 

De todo esto se puede concluir que la cuestión educativa, como 

proceso social, se une a aspectos fundamentales tales como: 

lo. Estudio de las necesidades inherentes al hombre para po-

der detectar qué tipos de destrezas (habilidades para ma 

nipular, ver e imaginar) son importantes a fin de que él 

pueda vivir en una sociedad en la que la tecnología se 

torna en un factor poderoso. 

2o. Elaboración de un curriculum en que se pueda sentir la 

graduación de contenidos y de destrezas,,en el sentido 

de que las habilidades adquiridas previamente, sirvan de 

apoyo para otras futuras. La Profundidad e intensidad 

de una comprensión primera será fuente de satisfacción 

de la, labor siguiente. 

3o. Aportar mayores recursos al planear nuestro sistema edu 

cativo. Esto quiere decir que se deben incluí:: conteni 

dos, desarrollo de destrezas formación de habilidades 

Y adquisición de actitudes que tengan significado Y uti 

lización para el individuo que se educa ;y por tanto pa 

ra el momento histórico de la sociedad en que vive. 

4o. Considerar también la realidad del hombre como un ser de 

fensor de sus derechos, en consonancia con el cumplimien 

to de sus deberes. Se sabe quektodos los seres vivos, 

el hombre es el único que tiene la categorta racional, 

reflexiva de inclutr entre sus valores el asPecto de luz  

cha Por sus derechos que, naturalmente, se vincula con 

•••....••••••••,•••••,, 
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la reciprocidad del ejercicio .de sus deberes. 

Wlanoción de derecho y deber se imparte en comunidades so 

cialmente organizada, se descubre y se refuerza en la conviven 

cía humana. 

Los derechos individuales a la vida, al trabajo 	descanso, 

a la libre residencia y circulación por el mundo a la educa-

ción, etc. asumen una perspectiva de compañerismo y e igual- 

dad de los hombres entre 	haciéndolos miembros de una mo-

ciedad en la cual todos deben tener los mismos derechos y con-

secuentemente los mismos deberes, por medio del conocimiento 

de lo que debe o no hacer, no :'sólo por una IntiMa-  censura:' que 

le es peculiar sino también porque Ta experiencia ,aria Por 

el trato con otras personas 	va señalando los actos" etmiti- 

dos. 

lloPauyendo nuestro estudio Sobre el tema oáiidejlIc2one4' 
. 

a4pecto4 que ínteghan a .idea 	hombne podeínos aportar 

guiendo a Bruner, los cinco puntos principales relaciónados 
,• 	. 

con le evolución y 	 mismos que lo disH. 

tinguen de los animales: 

lo. La e/abohdeíón de uen4L/L04. 

n el devenir histórico, el hombre dependió drscientemen- 

te de la capacidad de fábribar y usar - los utensilios que an 
• 

significando cambios en la cultura en la organización 

social. Los utensilios son considerados como amplifica 
- 

dores de las capaCidádes,sensoriales, motrices.-  de racio 

cinio y rePresentan, entonces, extensiones selectivas de-

as capacidades hümanas. 
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2o. E/ /enguaje. 

La propiedad que tiene el hombre de estructurar su lengua 

je en un sistema vocal-auditivo y transmitirlo cultural- 

mente a través de la escritura ast como establecer nor- 

mas sobre el uso de un sistema lingulstico, es una carac-, 

tertstica especifica del ser humano. También podemos ve-

rificar que solamente el hombre puede usar la arbitrarie-

dad mediante el sistema convencional de comparar la forma 

en que los dibujos, diagramas, charadas y palabras se re - 

fiaren a las cosas. Así, el lenguaje humano, conforma 

las características y las ideas de los hombres. 

3°. 	O ns attízaci.6 n zo ei.a.l. 

En  este aspecto podemos señalar que hay una estructura en 

la sociedad que no está determinada en forma definitivS 

Dícese estructurada por el hecho de que no se puede cam- , 

biar una de sus partes sin modificar las demás. La forma 

en que una sociedad se ordena para ,desarrollarse depende 

de una serie de factores cuya gama se extiende desde lo 

ecológico hasta el curso irreversible de lo histórico y 

de su actitud , general. 

Laorganización social se caracteriza por la reciproc 

dad y el intercambio: a cooperación se compensa con le 

protección, los servicios con el salario, etc. En la m 

yorta de los grupos humanos (con excepción de la familia 

inmediata) la continuidad no depende tanto de personas es 

pectficas como„de los 'papeles" que representa. 

así que tales elementos 	pueden sustitui.rse. 

Véase 

Hay formas 

de legiimidad y  de sanción que definen 
conducta posible en cualquier papel. 

los limites de 
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4o. La pixma que el hambree ehta at níño. 

La larga infancia del hombre conduce al predominio del sen 

timiento en la vida humana en contraste con las normas ins 

tintivas de reacción que predominan en los animales infe 

riores al hombre. 

La tendencia humana al conocer su medio, de ir más allá 

de lo inmediatamente aplicable y llegar a la innovación 

constituye otro  punto  de  referencia de la naturaleza huma 

na. 

El tipo de infancia que cada hombre experimenta indica 

expresión de su humanidad. 

5o. Chíten.io del mundo 

El hombre posee un afán por explicar y representar el mundo 

vive. En la búsqueda por entender el mundo el hom- 
- 	, 

bre encuentra mayor control técnico e su mundo mediante la 

ciencia moderna que a explicación mística, ero en la cien 

cía y= en el mito los mismos Prooesds, componentes ,u opera- -, 

ciones lógicas proporcionan 	base. El hombre es igualmen 

te humano cuando, por ejemplo procura explicar el eclipse 

por medio de la astronomía,que cuando la hace por Supere 

ticiones; cuando mata con una pistola, que cuando recurre 

a la magia. 

En este aspecto todas las culturas  son igualmente creadas. 

Una sociedad puede contar tinicamente con unos pocos'utens 

enque 

ios Pero os utiliza Para maltiPlesgosas. El  hombre bus-. 

ca, medios para explotar el mundo en que vive y satisfacer 

s neceáidades, 

,44 
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El siguiente tema procura analizar las necesidades humanas 

como un camino para operacionalizar una Estrategia de Edu-

cación con Adultos partiendo de sus necesidades y consecuen 

temente de sus intereses. 

2.3. EL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DEL ADULTO COMO PUNTO DE PARTIDA 

PARA ELABORACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 	CON ADULTOS. 

2.3.1. A/gunoz antecedente4. 

Antes de entrar en el análisis de la correlación de las ne 

cesidades del adulto con los aspectos enfocados en el estudio 

del hombre como ser humano, pasaremos a considerar algunos te 

mas que naturalmente servirán de base a nuestro estudio: 

- Concepto de neee4idads 

"Estado de carencia mediante el cual el individuo busca sa 

tisfacción de la misma."* 

PhíneiPío 6undamental helactonado con /a4  nece4idade4 que 

ínItleíea multiPlieídad de ínteite4 e4 en ea actívídad humana. 

Segen Masiow, "El principio singular totalarista r  que 
une la multiplicidad  de' motivos humanos, es la tenden 
cia a surgir nuevas  necesidades - más altas 'a medida 
que las necesidades inferiores van siendo satisfechas."'" 

Así la proposición del autor es considerar las necesida 

dos bajo tina jerarqufa, enpezando desde la base con las necesidadés 

fisiológicas (alinento, vestido descanso satisfacción); y siguiendo ha 

Concepto del Dt. Lemus Talavera, .émitido . en el' Seminario 
PlicoPeditgdgfa,''en qUe'tdmó-parte:la . SutOraAe 2e'steittabajO. 

• . 
401i Vrctor carcra, llídcíonotio. 	Pedtigogttulabáli, TóTo 1, 

Edltoril- Labotl--sarCeloh, 25-..ediciOn.:19700  Dichler, 
p5.111G' 51'6-117. 
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cia arriba, 'con las necesidades de-seguridad, pertenencia, amor, estira auto 

rrealización •aspiración de conocer y, entender; y culminando con ne- 

cesidadee estéticas. 

MaSlara también formula una teoría llamada motivación del 

alecimienton; en ella nos dice 

'cuando los individuos tienen las necesidades inferiores 
, de deficiencia (fisiolégica; seguridad, pertenencia '  

amor y estima) satisfechas, se sentirán motivados a sa-
tisfacer las *necesidades de crecimiento más altas o, sea, 
necesidades de auto-realizacieln, (conocimiento,' entendí 
miento y estéticas) no porque exista una deficiencia, 
sino por el deseo de gratificar las necesidades altas" 

Es interesante considerar la proposici6:1 del autor en el 

sentido de que nuestra Estrategia de Educación con adultos pro .  
•••. 

cura establecer la coherencia entre aquello que el adulto a 

pira como crecimiento individual y a la propuesta orientadora 

para el alcance de esa aspiración del adulto. 

El esquema siguiente completa el entendimiento de las pro 

siciones abordadas. 

RAMAS .  DE NECESIDADES 

SER HUMANO 

[—NECESIDAD 	CAFtENCIA 

NATURALES.7BASICAS CULTURALES SUPERIORES 

—

. .

Sa
,
t?sfechas m

.  
adi  an_ 

 
„ „ ü0,  

mem- ,1••••1W.1.••••—mi., 

Ihí em, Pah. 517. 



66 

Las necesidades humanas originan todo el dinabismó sociocultu- 

ral. Su estudio y las formas de satisfacerlas son trátados 

por múltiples ciencias coma la biología, la psicología, •la so- 

ciologla la economía, que 

la antropología. COMO 

sidades del hombre 

diremos que nuestro  

forman en su , conjunto el  campo de 

para 

nuestro estudio procura conocer las ne-

de ahí establecer normas educativas, 

campo de estudio se engloba en el de la 

Anthopología Pedagdgica. 

Compo4íe,On de /a4 necezidadez. 

. Las necesidades tienen: 

un wagen 	determinado por la herencia y 

 

la constitución. 

  

una intenzídad que depende, ademas de la herencia Y cóhstitu- 

ción, de otras circunstancias como la abundan- 

  

cia o carencia de satisfactoresv 

▪ una ínalídad que camina en direcci6n a su desaparición, al 

ser reemplazada por un estado carente 	urgencia; 

un objeto 	que Puede ser entendido de dos formas: 

como los satisfactores materiales o 

- como la peisona o pesonas ligadas a 

la satisfácción., 

Cla4í6ícación de £u necuidade4 
" • 	•••" 	 - •••• • 

Ya vimos a,  través de nuestro esquema anterior que las 

se clasifican en dos grandes ramas: 

. Necesidades Naturales 

necesidades 

▪ Necesidades Culturales 

Las consideraciones referentes a las necesidades naturales son 

las de gran importancia en el contexto del estudio del hombre 

adulto, por eso abordaremos este tema en e apartado que trata- 
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rá el problema de las exigencias de desarrollo educativo -;y eco 

nómico en lo tocante a- una política de la educación con pes-

pectivas de Educación Popular, considerando que muchas necesi-

dades educativas no pueden ser satisfechas a no ser que previa 

o simultáneamente se satisfagan otras necesidades concomitan-

tes de, orden social o económico. 

En este capítulo dedicado al estudio de la antropología peda-

gógica de las necesidades del adulto nos detendremos de manera 

especial en el ámbito de las necesidades culturales por n-

cluírse en éstas, las necesidades que el individuo tiene 

aprender. 

La sigtliente clasificación aborda el enfoque del probslema: 

El ser humano tiene tres necesidades psíquicas principales: 

de. a iSeeto - ser estimado por los , demás y ,querer 

otros nos es .imPrescindible. 

e. .6 egu)adad - sentirse seguro contra eventualidades 

peligros, es otro factor dinámico de la 

conducta. No podmos imaginaú una sccio-

cultura que no ofrezca un margen de segu-

ridad 

Neee4idad de nueva4 expexíeneía4 

Tal necesidad engloba .las dos anteriores. Para satisfacer las ne 

cesidades de afecto y de seguridad, así como las necesidades nato 

rales; el hombre busca los caminos seguros por medio de nuevos 

descubrimientos por lo tanto a través del conocimiento. 

El abanico de necesidades d los adultos en materia educativa 

es muy amplEc'.,, 	Cada ipdividuo, tiene un conjunto de pecesida- 
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des particulares Esto es reconocido por todos aquellos que 

trabajan en Educación de Adultos, sin embargo, de acuerdo con 

el análisis de documentos sobre la educación del adulto*, los 

programas se dirigen normalmente sólo a una parte muy restrin 

gide de la sociedad y ofrecen una elección limitada de temas 

derivan de una inves 

sobre el público en cuestión. 

por el hecho de que los di - 

y situaciones de aprendizaje. Raramente 

tigación diagnóstica sistemática 

ser explicada Tal omisión parece  

rectores de programas no conocen bien sobre que bases Y por 

qué métodos se pueden determinar las necesidades generales del 

público y las necesidades particulares de algunos grupos en ma 

terca educativa. Sin embargo, ya se ha verificado mediante es  

tudios psicológicos que el adulto tiene aptitud para aprender. 

Conviene hacerse las distinciones entre las necesidades que es 

tán ligadas al desarrollo y las que se refieren al ciclo de la  

existencia. 

2.3.2. Diagno4tícah o detectan £a4 nece4ídade4 humana4 Punto ea en- , 
cía/ en /a tahea de /a . Educací6n con Adu/tchs. 

La tarea aaformular criterios para el diagnóstico de las ne-

cesidades resultará más fácil si se puede establecer la dis-

tinción entre las necesidades individuales y las de los gru-

pos o de la comunidad. También es necesario diferenciar en-

tre las necesidades expresadas por el individuo:' sus sus necesi 

dades latentes. 

Referencia documental: LOWE, John. La Educacídn de adu/t04 
Orspectivas mundiales, UNESCO, 1978 pág. 62. 
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En lo tocante a la primera distinción corresponde a las auto-

ridades oficiales o las instituciones decidir si hay que:dar 

prioridad a las necesidades colectivas o a las individuales. 

Naturalmente , de acuerdo con nuestro criterio lo i.rnportante 

es hacer que ambos campos sean diagnosticados, pues es nuestro 

o grupos sociales cuyas ne- deseo ayudar a aquellos individuos 

cesidades son las más urgentes. Por esto la alternativa qUe 

se nos presenta es lanzarnos al campo de la investigaciOn par-

ticipativa apoyados en una escala de necesidades en fUndión 

de una filosofía social: Pioeuhat que todo4 /o4 indívUuo4 

una detehmínada comunídad tengan de echo a la edueaeOn y que 
al mismo tiempo contribuyan para el desarrollo de aquélla. 

.complasmedesidades de los individuos y de los grupos tien-

den a ser interdependientes, toda clásifidación Stipolne siempre 

la existencia de zonas de interpretacióny, por "`lo tántoi es un  

error 	sobreestimar o subestimar la importandia relativa d 

cada necesidad. 

,este.trabajo incluimos clasificación elaborada por los 

estudiosos en educación de adultos de la UNESCO. 

2.4. NECESIDADES DE LOS ADULTOS, 

USs estudios realizados por psicológicos norteameridanos, 	s 

tacándose entre ellos Johnstone y Rivera, han comprobado que 

las principales motivaciones de Jos adultos para participar 

en una actividad organizada de aprendizaje se puede resumir en 

el siguiente esquema general: 

estar mejor informado; 

prepararse para ejercer un nuevo oficio; 
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obtener: una formación en el trabajo; 

pasar: agradable y provechosamente el tiempo libre; 

encontrar gente nueva e interesante; 

ser más capaz de determinar ciertas tareas y obligaciones 

en la casa o en otro lugar; 

- escapar de la rutina; 

comprender y desempeñar mejor, el propiopapel en 
en la casa o en la familia; 

- mejorar sus aptitudes; 

aumentar sus conocimientos generales; 

aumentar sus ingresos; 

el ̂ trabajo; 

desarrollar su personalidad y sus relaciones interpersonales; 
Jr 

- desarrollar tal (es) o cual (es) atributo (s) físico (s)* 

El análisis de esta lista de motivaciones nos lleva a agrupar 

las ¢ necesidades de Los adultos bajo tres grandes rubros. 

.4.1. Neeeexdad Pico6e4Lóna 

Si consideranos'ion intereses dominantes de os 	 e 

acuerdo con el ciclo de la vida, podremós decir tiuó  las  moti- - 

o fuerte:en ICS 'adul- 

tos de edades comprendidas entre 	 los 40 anos y más 105 8  Y 

vaciones profesloriales ejercen un influ 

especl.ficamente en los varones sobre todo en los padres 

yenes. 

   

    

1••••.•••••••••••••.1~••••••••• 

. W. C. JOHONSTONE, R.J. RIVERA. Volunteeit.6 60,1„ .e.eannírtg: 
4tudY 0 1 the edt.t.caUona,e, pouttl,t6' Q6 Amvt,Lcaii'A t 	Chicago 1965. 
Citado por John Lowe - La educacAlón de adattol, peluiperstiva4 mund¿a 
/022). UNESCO, 1978, pág. 67. 
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De esta manera la mayor parte de los miembros de este grupo 

sigue los cursos para adultos con la finalidad de prepararse pa-

ra el trabajo, adquirir una calificación suplementaria, o cam-

biar de oficio. Así en este estadio el adulto procura mejorar 

sus cualidades profesionales a fin de poder disfrutar más tarde 

de su calificación actual. También puede decirse que el nolbre 

de treinta años intenta mejorar su salario y su rango, esto le 

impulsa frecuentemente a retornar a la escuela. Por otro lado 

las mujeres cuyos hijos han alcanzado la edad adulta manifies-

tan un gran interés por los cursos profesionales con el objeto 

de encontrar un nuevo empleo. 

2.4.2. Necuidade4 de Duaxxolto Peuonal 

El ~Tollo personal constituye un punto esencial de todos 

los individuos. No obstante son especialmente las personas de 

más de cincuenta años (o sea, aquellos que cuentan con 

mayor tiempo libre y menos preocupaciones 	mo-

netarias) quienes tienen como objetivo dominante el a desarrollo , 	- 

personal, el deseo de cultivarse o de informarse de las cosas 

humanas. 

Este aspecto se , verifica especialmente en las mujeres por los 
siguientes motivos: 

sentirse amenazados por, el aburrimiento airando sus hijos 
son capaces de desenvolverse po 

deplorar la insuficiencia'de su cultura general, después 
f: 	• 	 • 	 • 

de haber estado confinada  a lát fáenád.',delhógar• durante 
diez 

 • • 	• 	 • 
años;: 

• H. -, * 	• -y. 	- • : 
. 	 , 	-• 

rc 	sentirse aislada délMédió coé sU.,.MáridO freCüénta-:COn.:mo'
tivo del ,traba jo¥ 

 
• • " 

ti) querer desarrollar su personalidad adquiriendo nueva im 

. • • 	 .• 	• 	 •'• 	 • 

b) 
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portancia. 

Los harbresdan menos importancia que las mujeres a los proble-

mas de personalidad y el factor de desarrollo personal influye 

generalmente sobre ellos en una edad máb tardía (aproximadamente 

a los 60 años), cuando los hombres se dedicarán quizá a partici 

par en los cursos de Educación de A4ultos con la esperanza de 

mejorar. O también cuando se tiene el deseo de adquirir un co-

nocimiento de orden práctico o de cultivar intereses intelec-

tuales nuevos para su aprovechamiento, después del retiro. 

2.4.3. Necusídad 	de RacteLonea Soeíate,s, 

La participación en la Educación de los Adultos es frecuente-

mente ocasionada por el factor social. Así se verifica que mu-

chos individuos esperan encontrar en los cursos de adultos la  

ocasión de establecer contactos sociales. Hay participantes 

de todas las edades que desean simplemente relacionarse con 

otras personas. Algunas veces ciertos individuos se sienten 

influidos por otros, que ya participan de cursos y empiezan a 

estudiar para no perder la Consideración que gozan de estas,  

otras personas o de otros grupos. De este modo la Educación 

de Adultos - constitiuye una forma por la cual el individuo pue 

de elevar su rango social en una comunidad determinada. 1:se he 

cho la Participación en grupos d 'discusión v'otras actividades 

en 'comen Propicia la búsqüeda por parte de muchos adúltos a 
realizar cursos como medio de satisfacer 1 necesidad Social 

de convivir con otras personas. 

Concluyendo la consideración al respecto de los tres grandes 

tipos de necesidades de los adultos, podemos decir que la me- 
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jor fórmula de determinar las necesidades educativas de los 

adultos consiste en relacionar sus motivaciones con los inte-

reses dominantes que corresponden al ciclo de la vida. 

Asi el ooncepto de tareas ligadas al desarrollo y al ciclo 

de la vidaes una guía para 

el estudio 

comprender las necesidadesfunda- 

a los adultos hacia 

y para diferenciarlas en función de la edad. Tam,  

mentales y las motivaciones que impulsan 

bien Para efectos Prácticos en términos de preParaci6n de los 

programas hay una fórmula que consiste en: 

lo. Clasificar los programas según las necesidades individua-

les que se intentan satisfacer y buscar un equilibrio sa-

tisfactorio en el marco de cada comunidad. 

2o. Dividir la población de determinada comunidad en grupos 

subgrupos definidos según la jerarquía <,de las necesida-

des. 

El cuadro áiguWOnte procura demostrar de acuerdo con la rev 

sión de literatura cuáles son las necesidades de los adultos 

en sus respectivas edadesl que deben ser consideradas en la e a, 

boración y ejecución' de programas educativos: 
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cuADR02 

2.5 CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS NECESIDADES DEL ADULTO Y SU CORRESPON 
DENCIA CON EL CICLO DE LA VIDA Y RESPECTIVOS PROGRAMAS  EDUCATI-
VOS QUE PODRÁN SER APLICADOS: 

NECESIDADES DEI. 
ADULTO 

COMPORTAMIENTO LIGADOS Al. 
CICLO VITAL 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

- comprender mejor y de-
aempaAar mía perfecta. 
mente el propio papel 
en el trabajo, on la 
casa o en la ramilla. 

- aumentar sus Ingroluoa 

- mula() PE LA EDAD ADULTA 
¡JUVENTUD; 

- clucebEn de cónyuge 
- aprendleeje da la vlda con- 

yugal. 

creacidn de una ramilla 
qestidn clo asuntos domloti-
co4 

- primorou pasos en un oficio 

- posepl4n de reeponpabílida. 
des cfulcas 

- elecolgn de un grupo social 
favorable 

, (DAD INIMIEVIARIA lAduffez 
mopiairente 41cla) 

realisael&o de la responsabi 
lidad adulta en el terreno 
cívico y social 

- establecimiento Tmanteni-
mlentu de un determinado ni 
tal econúmico de vida 

- estar mejor informado 

per 1415 capee de deseco 
peñar determinadas ta-
reas y obligaciones en 
lo casa y en otra par-
te/ 

- Ilenonvonar mejor 4u pa 
Del en el trabajo, un 
la caaa a en la feml
lis 

 

Programas nos. 

1 .2 ,4 ,5  Y 6 . 

(Vdise dencruci6n 
abajo) 

Programas non, 
1 , 3 .415  y G. 
(Véase descripción 
abajo) 

Programa non. 
1, .1, a, 5 y 6, 

Wasa deneripelein 
Abajo. 

aumentar sus ennoci- 	- búsqueda . y pactica da ¡tett- 
miented generales 	 Machos du ocio adecuado A 

los adultos 

- aceptacide da los cambios rt 
siol&gicoe de la lided inter= 
media radaptacián a erutes: ,  
cambios 

- adaptaO16n A lo4 padre!. guau 
enVajecon. 

LDAV *MIRA (AociAM4d, 

▪ Adapta...10.n al riliiro . y:ia din Programa-je:4'5 
iwinn'ción de los .ingruson 	idescripcidu 

abajo) 

elLabidvimientn da una Afilia 
elún empltvita uno 	propio 
de edad 

• eateblecipiento de una organi 
caeldn material eatiufactoria : 
de 14 exiatencia. 

- desarrollar su parlo. 
nalidad y son remojo 
neo interpornonales 

. mejorar sus aptitudes 

- llevar agradable y prove 
Chopanento el tiempo 
bre 

- escapara 	rutina 

- encontrar gentil nueva e 
interesante 

psoGilaMAS ilfCATIvóS. : 

Educaelibi de Recupotaidri 	educizeiJoi do bale 31.tdetb;!tizaeldit. 

.:Conell‘tOn Previd Ueresurio:pnru todos los demás 	de educa- 
.  

cada de adi:)tos 	Crnsstituyc lo„ Curses 	01(nbatiada(4U..-intrg- : 

dureidn'a jo prltrurín, Primáriá y,serundaria.v::: 

2u. Educacidu SanlImia;,, strudl y famittax 

- CoMprende cuanto :de rUfierma:laaalbd yaId ii1D1ane, uluciriiáo 
nutrfeiOnali écnedMire,' : doMEStieg, mejordMikntellalCn del litigar,' 

relacionellberienee, conecimlentna bdeteo.00 pira 	 del 

rail( y el adolescente, racruáct6n:y:urillitOrilu 	• 	1111fe, : 

nriuntnci4n ornoneluenl. pionifiracidn fatmiUlar,  

3o.., fdocacídn:Pau Id:Adqutatetéu 	toa% l'ompatedeid .T919Ael

rti ,tica 
 

- Yuedo Irritarle "de joyelmi al adulto parav el prímer- uTiriU.o 

un Ofipiu n'OVO, o bien de Tecilítarle.  vetar corriente: ditlasnim:.. 

vedadei reletiVal 4 siiinfíCiO'ive awp/pleal6n. YllempaUlgúnpa':' 

AdieilY0010nto 11.dr4I,PbJacilli“omenh14 T.tellonfalifle 

cunfeeéPlai'Aejldir a eanuina.'y bordodI4Johrerci6n:delleral¡ 

Hleiter d'a higiene del, Urreglo 

b) Adieitrinniento,parayobleciln:meaciiiinil éleetrleida04'elec7, 

irdnice.'carpinterta,'..tripicarTa, 
.." ,  

notiudura'y 	cOleceliSnide:. aandatiltiti curtiduría q trA::- 

44d0'4,11 1e114 1 : 1114qutnau Y barremlUnteas...rar4badoe 

e) Adiaatrantentolpard grupoil mlictoir . cabre. martillado y /trabe- 

dil›.IoyortiG.eicutture.-jaqUigrefin 

él6n y archivó, dibujo publleitarineelmqUerla y coa▪  mitlea.. 

fOloaci0,„lietdMda CíliicafatItieapma444A4  

Comprende cedes lee progromaide educacián relativo* a id educa-

eiGn cívica, a:lon isuetne lecillea, a las cuestiones pelftices e 

internacionales, a Inra44,60 del elector. etci 

50, UltiCaC.ON pean la ptenilMatizadln ptillanat.  

Esta edueeciAn de corta o larga „dureciún Comprende todos los fildiectoa 

de cultura general; teatro, ~ice', danzo, nzeuin'y pintura, pirogra: 

bada, taller de lenguale popular, taller de lectura 4e obras Mira-

ríais, 

óni Photaldmal-4otitítadv4 émunatmlnte p9 	Comunidad pala auá Pianea 

41 Doldmotto 

OBS, Tedio las: categorías de loa curaos arriba mencionados con importan.. 

tea y mutuamente Interdependimptes. Asfen le prIctici iii educador 

de adulto. debe Saber catites ion tos O-agramas que conviene a cada 

grupo por su n/den dé importancia y de acuerdo cero 044 circbruitan- 
: 

cia, o sii, de acuerdo con lis,necowidedeS individUalea y de ti co- 

munided: Ala el lynarema fin. 1 puede'aer reiiirado en 'eualuulee 

etapa cede liez que sea necesario pera cubrir la deficiencia de la 

educati6n de base. Te/obtén 11.- prOgrama No, S ;Incite ser electuado 

en todas las etapas. Se verificasue en  la. practica . lowprianr„" 

coreoxponde'n a un orden de importancia decreciente, aunque muchas .  

eemlinidedee que tienen en au ennjuntn,fun elevada nivel de inatruc-

ef6n nuadan considerar manos necesarios he prograeae.l; 3 y 4 que 

eI 2  Y 5, 
Conviene dentarer qUe los programas enrocados constituyen apanas 

ejemplos que pueden ser ampliados, modifIcedne o substituidos, 

4it u 



2.6 CONCLUSIONES 

- La preocupación por la búSqueda-- del conocimiento' del hóál4e:, -

adulto así como de sus . necesidades .representa un análisis 

que puede proporcionar elementos valiosos para una Estrate-

gia de Educaci6n con Adultos, basada én conocimientos capa- 

ces de darle algún rigor y seguadad, 	 

- El estudio de las necesidades del adúlto permite verificar 

que mejores programas o estrategias deben ser elaborados y 

ejecutados teniendo en cuenta la plena realizaci6n del hom- 

• bre adulto y de su contribución al desarrollo. 	econ6mico. .,... 
.. 

y 

social de su, coillUnidad'. - ..-  

- La estrategia innovadora de ÉduCaCión con AdultOs que pre7  
, 	 . 

tendemos llevar a cabo PoYaPtea. el doble problema . de lOS va ,..-.,- . --    

lores y, de los fines. Innovar en , 	orientaci6n-aPreridize e 

  

,del, <adulto es precisamente tratar de mejorarla, de erfec- :, 

cionarla. El punto,de partida de, a innomación constituye 

por tanto, el estudio previo de las necesidades'  motivacio-

nes e intereses del adulto. 

El perfeccionamiento , súpone por st mismo o bien la posibi-, 

140 de lograr más fácilmente con,nuevos medios objetivos 

fijAdos ya, o bien la  ,fijación y la determinaC16nd12.,nuevos 

fines para los cuales hará falta, desde luego concebir a 

quien se destina la innovación, en nuestro caso el educando 

adulto. 

Los objetivos, en cualquier situación, van estrechamenté 

75 
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unidos a los problemas de la estrategia innovadora. Tales 

objetivos en nuestro caso son trazados en funCión de' las 

necesidades del adulto 

- Las transformaciones que se introducen en el sistema. de 

orientacidn-aprendizaje del adulto se deben al progreso de 

los conocimientos en las ciencias de educacidn que se finte 

resen por el estudio de la naturaleza del hombre adulto, 

Hay autores que afirman que los 

"resultados obtehidos por la inVeetigaciOn 
retatilie a  PPicbio4fa 
los adultos no han conseguido alCantar a 

'los - adMitiátrativoé. i 
excepto en forma limitada, en lo - ieja4.-
vo a,I6e.méoáóe-dé  ens'eñan'za y: `que el 
principiO'delajuste 4ela orientación  , 
los. programas hacia loi'gruPOsmgé.netéSi-,- . 
tados cuidadosamente definidos" no ha si-. 
dd del todo aPlicácio 4 	- ' 

En esta perspectiva procuramos reemplazar el "problema apun 

tado en la conclusidn anterior, buscando elaborar tina Es "' 

trategia de Educacidn con el Adulto que tenga - comoé je cen 

tral el objetivo propio de a estrategia' 	E. EduCando 

'Adusto. 

- Tomando como ejemplo dignificante para-  la obra educativa 

que. pc,Iponenps real zar expresamos en es e contexto final 

las palabral 	práféSót Dr. AgMhtIn G. LéMuár...aáláVera-en,  

191:1414114,HIsr014,. » y pédagó414,i.. 

LOWE, John. Op. Cít., pgg • 71. 

   

2, 	 1 	
• 



"Educar es adoptar una postura positiva y no 
negativa, activa y no pasiva, altruista y 
no egoista, integradora y no desintegradora 
constructiva y no destructiva. Es una acti 
vidad Predominantemente espiritual; un Pro7  
gresar constante; un continuo fluir hacia 
el futuro. Educar, implica una preoonPa-
ción perpetuamente atenta al ser humano, 
siempre nuevo cuando llega al Pedagogo, 
siempre distinto cuando se va de dI."* 

LEMUS. TALAVERA,   Agustín G. Humanidad,.V1Itok y'PedagogXdo. 
Universidad-IntercontlneAtól, Ediciones de-1W.Recto---  
ría, TlulPan'i'México,-1978-,-pág..17. 



3. PSICOPEDAGOGIA. DEL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

ESTA TESIS N9 nret 
DE LA 	ItjítriA 

3.1. Ju4ti6Leatíva 

Estudiadas Imbases biológicas, psicológicas sociales y cul-

turales en que se debe apoyar la estrategia de Educación con 

Adultos y considermykl que la Educación con Adultos debe también apoyar-

se en los aspectos antxopopedagógicaude las necesidades de éste y en el con 

cepto de desarrollo del hombre y de la sociedad, se pretende en este con-

texto plantear los problemas educativos relacionados con el aprendizaje 

del adlto. Se sabe que hay muy pocos estudios realizados so-

bre el aprendizaje, y en cambio muchos sobre la enseñanza. La 

mayor parte de los educadores se ocupan del modo en que el ser 

humano transmite a otro sus conocimientos, sus aptitudes, en 

fin su voluntad. Explica como se organiza, e estructura y di 

rige una comunicación, partiendo del punto de vista de quien la 

dirige, elabora u omite. 

Claro que en todas las épocas los pensadores que sededican 

a la educación comprende que el aprendizaje es la parte activa 

no pasiva del proceso. La actividad humana en ese proceso con 

siste en que el individuo se abra, se esfuerce, ablorbá i,  incor 
. 2 

poro e>lwriencias  nuevas, relacione con las anteriokés expre- 

sando asi el despliegue de aquello que está latente en él. El 

proceso orientación--aprendizaje';en esta perspectiva, debe`,  

manera'fundamental, consistir en el cómo se ayuda a quien 

realizar la experiencia activa, ..dinámica cambiante 

que llamamos aprendizaje. De este modo compete al educador 

crear condiciones, o sea, el clima 'de libertad y de:autodisci-

plina que permitan promover el aprendiza 

Hechátá 'es ponsideracioneli,so re. el aprendizaje liumano de 

  

1-1 

aprende a 
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modo general, pasamos entonces a analizar el aspecto del apren 

dizaje del hombre adulto. Puede parecer sorprendente, al ha-

blar del tema "Qué es aprender' reservar un lugar a las activi 

dades del adulto. En efecto, según una concepción tradicional 

de la educación, el aprendizaje del conocimiento "o la formación 

de aptitudes concerniría, sobretodo, a la infancia y a la ado-

lescencia mientras que la edad adulta sería dedicada a la utili 

zación de conocimientos o capacidades adquiridas anteriormente. 

Sesaborque el adulto siempre ha aprendido, pero sólo recien-

temente se realizan esfuerzos al organizarse sistemáticamente 

su aprendizaje. Los trabajos en pro de la educación del adul-

to han sido en gran parte, orientado hacia las tareas cortecti 

vas, o sea facilitar el tipo de enseñanza que debió obtener en 

la infancia. 

El estudio que se pretende realizar, a través de esta investí 

gación, procura ir más allá de lo correctivo pues de hecho 

pretendemos verificar la manera como el adulto, de acuetdó con. 

sus diferencias individuales, aprende. 

Con esto no queremos afirmar que el adulto forma una especie 

distinta de la de los niños, sino acentuar que, como bien 

afirma Kidd, 

"la teoría y la practica de aprendizaje debe relacionar 
se "conel ser de le persona y no con lo que era o con 
lo que Pueda llegar a ser. Debemos Prestar atenci6n a 
las diferencias cuantitativas y cualitativas entre .ni-
nos y adultos y subrayar los factores Profundos de con 
tinuidad".* 

KIM), 	R. E Phoce4o det aPhendizajco cómo aPkende et adía 
Ateneo" Editorial» México 1973,P g. VIII 
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Así la nebodolo914 pretende llenar los requisitos de un hacer 

metódico que obedece a ideas previamente estudiadas para pro-

mover el aprendizaje del adulto. En los apartados anteriores 

se pretendió ,  caracterizar al adulto desde el punto de vista 

biológico, psicológico, social y legal; 
	buooó estudiar 

las 	necesidades los intereses las motivaciones con mi-

ras a una definición de objetivos educativos en consonancia 

con la condilcd.6n del adulto. 	Entre tales objetivos se 

enfocan el de oxíentah, el de apitendek, el de lograr que el 

adulto alcance el conocimiento indispensable, Punto  esencial 

para su educación y para su vida en la sociedad. El estudio 

que se phetende realizar en este aPartado, Por lo tanto, 

procura encontrar las bases teóricas que a través de la revi- , 

sión de literatura sobre el asunto pueda dar una respuesta 

a estas inquietudes. 

3.2. VISION HISTORICA ACERCA DE LA CONCEPCION DEL APRENDIZAJE DEL 

ADULTO 

Al estudiar el desarrollo histórico de la formación de los 

adultos, se establecen dos periodos distintos. 

a) El de las anticipaciones doctrinariás que podríamos 
. 	- 

mar de período  de formacihn empírica. 

b) El . perrodó de láll - reálitaciones sisteláticaá efectivas: 

basadas ,  en investigaciones 'científicas.- 

Ast Pódelos 09111mTiter .: que,-  desde hace mucho tiempo, ciertas 

ptéoCpPapiones religiosas morales o profesionales, provoca 

ron diferentesiniciativas con relación a la educación de 

os . aduit9s. 

caro, e  0.11510 menciona e autor Antoine León, citando a Kelly: 
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"los movimientos gremiales que desde fines de: la Edad .  
Media, toman a su cargo la formación técnica de sus 
miembros, o la Society for the Promotion of Christian 
Knowledge que, desde comienzos del siglo XVIII, em- 
prende la instalación de pequeñas bibliotecas en las 
parroquias alejadas de Inglaterra".* 

El estudio científico sobre los problemas de educación de los 

adultos es relativamente reciente. Gracias a la creación de 

modelos y propuestas de soluciones hechas por psicólogos los 

hombres pueden realizar un mejor trabajo adaptable a sus con-

diciones personales. Obsérvese así que los medios y técnicas 

didácticas empleadas en la formación de los adultos se desa-

rrollaron a partir del siglo XIX motivados por los efectos de.  

la revolución industrial. 

FranciaAn el año 1̀,820, aparecen dos modelos pedagógicos, 

para atender a los cursos nocturnos .y dominicales destinados 

a los adultos. 

El primer modelo representa las formas de aprendizaje, puesta 

en práctica por las corporaciones y los movimientos gremiales. 

Toda transmisión de conocimientos profesionales se basa en 
- • 

una relación directa  profesor-alumno.:.Aquí se procura conser- 

var celosamente los secretos del oficio. 

ElAeguidonedelo f  racionalista, por el contrario, procura di 

fundir los conocimientos técnicos. Este modelo, inspirado por • 

las corrientes radionalistas y enciclopedistas, suscita 

vez, utopias pedagógicas y otras realizaciones concretas. 

LEON, Antoíne. P4ieopedagogía de /o4 Adu/t04 	siglo XXI 
Editores, México 1977 pag•  19. 
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Como ejemplo podemos citar el proyecto para fundar el museo 

técnico que, aparece de una manera utópica, en la novela "Atlan 

tida" de Francis Bacon a comienzos del siglo XVII, , y toma for 

ma a fines del siglo XVIII, en el Conservatorio de Artes y ofi 

cios. 

En esta época aparecen en Francia otros medios, como las aza-

demias las sociedades de agricultores y las, escuelas gratui-

tas de dibujo, que después se convierte en enseñanza técnica, 

como instrumento original de promoción profesional. Se ve así 

que hay en esta época ya una preocupación o una inquietud de 

difundir conocimientos por agrupaciones. 

El , ,enfoque abordado por Condorcet (1792) y citado por Antoine 

León en su libro Psicopedagogla de los adultos que resalta co- , 

mo mejor ejemplo del ideal enciclopedista en e campo de la 

formación de los adultos, así expresa: 

"Esta formaci6n como, toda acci6n educativa se basa 

en 	el principio de la unidad del saber ':'y de la per 

fectábilidad dei hombre ligado a ály:.verzá,  •., 

so de la ciencia y de la •instrucción." 

pro,gre 

I,as finalidades` de la ediiCadión- aportadas  por Condercet, • 

cluían juntó a lás de tipo profesional, 	preparacióne 

adulto para el tiempo libre. Además había también Ta preocu- 

pación pedagógica del aprender a aprender, Mediante la ütili , 

zacibn metódica de los instrumentos de los conocimientos. 

El siglo xix presenta contradicciones en el campo de la for- 

CONDORCET, M. cipolia. Lite/Lacy and developmen,t, in 4/1,1,W14, 
1969,'citado por. Aotoioe León,  PALcoPédagogta de /04 
Adu/t9,64 S iglo:XXII Mhtico, 	1977, .pág. 21.° 
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:nación de masas populares. Hay por un lado, la necesidad de tra 

bajadores instruidos para atender las exigencias de la industria 

lización, y por otro la necesidad de mano de obra infantil y fe- 

menina muy poco formada y dedicada a tareas fragmentarias y repe 

titivas. También la burguesía ve en la escolarización masiva un 

medio de promover al pueblo. Un medio de facilitar el cambio de 

sus actividades de las manuales para otras ligadas al campo in-

dustrial. 

De estos factores se explica el establecimiento de las ta-- 

'reas de alfabetización en Inglaterra durante la revolución n-

dustrial. 

Asi surge en nuestro siglo una legillación favorable 
, 

la escolarización del pueblo, inspirada en la toma de concien- 

cia del valor económico de la instrucción en los paises indus-

trializados mediante las exigencias probadas por el campo in-

dustrial. 

Generaciones de obreros han seguido cursos nocturnos, tanto 

para buscar un medio de mejorar sus condiciones de vida, como 

para satisfacer su necesidad de conocimientos. Más lo que hay 

que observar es que, en tales cursos, la formación de los adul-

tos sigue influida por la escuela tradicional, de la cual consti 

tufa <una mera prolongaci.6n. 

La acción educativa,,más; propiamente'  instrucción 

piaba los modelos tradicionales dirigidos a los niños. Los cono 

cimientos eran transmitidos en un único sentido: e ercicio 

beres, verificación de lo aprendido. No se hace ninguna refe- 

rencia a una psicologfs diferencial Y si, en cambio, una aplica 

ción ciega de los esquemas tradicionales del aprendizaje. 
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En el caso específico de los paises de América Latina, a partir 

los siglos XVII y XVIII la Educación de Adultos en el continente 

comenzó a diferenciarse y a surgir como elemento identifiCador., 

Los objetivos principales de la Educación de Adultos en asta 

época consistían en integrar algunos sectores marginados de la 

sociedad y transmitir reglas morales y de convivencia. Duran-

te el siglo XIX y hasta mediados del XX el aspecto fundamental 

de la Educación de Adultos es procurar suplir las carencias de 

la educación formal intentando elevar el nivel educativo mini 

mo de una población adulta que en su juventud no tuvo oportuni 

dad de educarse. Procurábase,también promover una educación 

con_ el sentido de adaptación esto es, aYudar al adulto  a ad- , 

quirir conocimientos hábitos y habilidades que, lo tornase ca- 

paz de enfrentar los cambios tecnológicowl  La tarea de educa- 

ción de adultos consistía básicamente en la alfabetizacidn y 

en Procurar redimir de las consecuencias 

nados del sistema educativo tradicional 

Este aspecto continda hasta después de 

sufridas a los margi- 

a segunda guerra:mun- 

dialcuando los países latinoamericanos empiezan a'tomar con- 

ciencia de una economía nacionalista alimentada por un proceso 

de industrialización propio adn muy dependiente de la tecno- 

logía externa. 

Frentnffiesta concepción, los paises latinoamericanos se tór- . 

nan optimistas en función de la posibilidad de construir su in  

dustria propia como recurso para su autosuficiencia y sUlncor: 
- 	 1 

poración al mercado internacional.- De esta manera la educa-. 

ción asume 	nueva dimentión como.elemento de apoyo para la 
- 	.  	

. 	
. 	...  

optimización de sus recursos y el logro de la independencia 
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económica. Los problemas presentados por el analfabetismo 

veles muy bajos de escolaridad y la carencia de mano de obra 

calificada, les obliga a centrar su atención en la educación 

institucionalizada de adultos. 

Esta necesidad llevó a los países de América Latina a reali-

zar campañas en el intento de abatir los Indices de analfabe-

tismo. Con lo que tuvieron que entrentar los siguientes pro-

blemas, insuperables para la época: 

a) El enseñar a leer y escribir no es suficiente para que 

una persona eleve su capacidad para el trabajo indus-

trial (en las fábricas talleres o en el campo). 

b) La acción de enseñar a leer y escribir deberá ser acom 

pañada de una transformación sustantiva,  en la persona- , 
lidad del educando adulto, a través de,  acciones de pos 

talfabetización y de seguimiento en su preparacion. 

c) El desarrollo del ser humano requiere un desarrolló p 

cológicó, social y cultural, con bases fisiológicas a 

taso  dadas por la nutrición y la salud. 

d) Paralelo al desarrollo personal ael ser humano (en el 

caso, el adulto)  debe darse un desarrollo social de su 

comunidad que genere ocupaciones de acuerdo a su nivel 

de PreParaoi6n. 

Comásve, sólo en los últimos tiempos se ha prestado aten-

ción a los individuos de edad más avanzada y hasta ahora se 

han realizado pocas observaciones y estudios el aaultO nor- 

 

mar' de edad madura y tales estudios son apenas comienzos' pro 

misorios. 

Asi a la noción de revolución industrial que implica la 

 

prior ad de la práctica y de latécnica sobre la ciencia,'  
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sigue la noción de revolución científica que cambia el orden 

de los factores. La prioridad de ia práctica es substituida 

por la de ia ciencia que a través de la técnica puede llegar 

a la practica. 

Actualmente se considera el desarrollo de los conocimientos 

como factor esencial de la transformación de las sociedades. 

Hay también concepciones que afirman que la Educación de Adul 

tos asume un papel importante en la perspectiva de la Educa- 

ción Permanente. Se conoce la "necesidad de instrucción y for 

marión en todo el ámbito vital. Así de una concepción que 

consideraba la existencia del individuo dividida en dos perlo 

doá comprendiendo un tiempo de formación y de preparación ,'y 

otro de aplicación de los conocimientos adquiridos en el pri-

mer período, ha cambiado por otra que procura establecer una 

visión de educación en un contexto de Educación Permanente. 

Se, habla además en la funcibnalidad de la Educación de Adultos 

que es la adecuación de , los contenidos  educativos a las necesi 

dades intereses y motivaciones del individuo. 

De acuerdo con las perspectivas de este trabajo y tomado como 

punto de apoyo las proposiciones de la Educación de Adultos 

vista desde la óptica de la Educación Popular, consideramos 

que 	Educación de Adultos asume mayor significación cuando 

atiende a los intereses de las clases populares. Tal educa-

ción debe ser realizada en función de diferentes objetivos 

(aprendizajes diversos, .vinculados a los intereses y deseos 

de ls población), bajo diferentes formas (Educación Formal, no 

Formal e Informal), ocurrida en el seno del movimiento popular, 
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y organizada tanto por las mismas clases populares como por el 

Sistema Educativo Formal Pdblico siempre y cuando Dlaacorde 

con los intereses de ellas y les proporcione condiciones para 

la atención de sus objetivos. 

A.estamanera podemos afirmar que en el transcurso de su 

evolución la Educación de Adultos se ha 

tanciarse de los modos tradicionales de 

Surge así el desarrollo de la Educación  

visto obligada a dis- 

educación. 

de Adultos pasando 

por sus etapas de Alfabetización, 

rrollo de la Comunidad, Educación 

nente, Educación Popular. 

Educación Fundamental, Desa-, 

Funcional Educación Perma- 

3.3. CONCEPCIONES DEL ACTO EDUCATIVO EN UNA PSICOPEDAGOGIA DEL 

APRENDIZAJE DEL ADULTO. 

Al analizarilmccmcepciones del acto , educativo con el adulto 

buscamos en Antoine Ledn las explicaciones sobre las diferen- 

tes definiciones ProPuestas Para la PeicoPedagogla. Segdn el 

autor, las reterldas definiciones se ordenan alrededor de dos 

concepciones: 

"Tendencia en asegurar la constante prioridad de la inves-
ti ación psicológica sobre la acción educativa. 

Tendencia en asimilar la psic0Pedagogia al control de 
los efectos psicológicos atribuibles a la acción educa 
tiva. 01 * 

Sloweideramos aislagamente cada uns de estas tendencias Po 

dremos entrar como afirma el referido aut9r,  en el peligro de 

no enriquecer la Interdependencia que debe existir entre ps1-,. 

LEON Antoiner Op. 	P g. 
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cología y educación y no contribuir para una acción educativa 

eficaz. 

Conviene, analizar los límites de ambas concepciones a fin de 

que por medio de una reflexión segura se Puedan aclarar las 

grandes líneas de una acción educativa con adultos. 

Es necesario definir los caminos que orientarán el aprendiza- 

je del adulto tomando en consideración: "la Pluralidad de los 

     

componentes del acto educativo, la reciprocidad de lazos que 

vinculan Psicoiogia y Educación y las exigencias teóricas y  

prácticas de toda ciencia humana' * Así, pasaremos a analizar 

aspectos del acto educativo, estudiados por Antoine León. 

3.3.1. 1.04 apohte4 de /a p4x.eotogía a /a austén educativa en cuanto 

a loo : 

Fine4 de /a e ucaca'n. 

La psicoiogla como ciencia húmana trata de ocuparse de una 

manera racional, de los fines de la educación. n la medida 

que nociones' como 

autonómiá descent.ración,. socialización, ,e"quilibrio, 
altérnaci6n de comportamiento ' , integración de 'coriduc 

una funciOn normativa V. pueden ser asimiladas a . finá 
lidades- édudatiVaW!:;1 * 

se'fit¡sárjbén-, en. un esquema evolutivo, alcanzan 

deben • establecer relaciones entre las nociones' ofrecidas 

por las concepciones psicológicas y las exigencias_ de adapta- 

ción del hombre al mundo moderno. Se ve así,. r' -ejemplo,;:  
ue e comproiniso de una  responsabilidad se encuadra en la: 

  

-8. 36. 

 

pág. 
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idea de autonomía; el cambio de función es fácilmente acepta-

ble por el adulto, si él tiene la capacidad en alternar su 

comportamiento de acuerdo a las nuevas situaciones; el domi-

nio de un sistema técnico o social complejo implica upa capa-

cidad de descentración del sujeto en relación con el ob jeto, 

el medio etc. 

Considerandola perspectiva que nos podrá ofrecer la psico-

logía con .las llamadas teorías de aprendizaje, conviene sub-

rayar que en materia de educación de adultos habrá que tomar 

en consideración los tactores, psicológicos o no, que obstacu 

lizadan las acciones reestructurantes que ponen en peligro la 

integración de conductas o los cambios entre el individuo y 

su medio técnico y humano, 

Al tratarde una acción educativa con adultos no deberiatós 

olvidar- que' más importante aún que llevar lós conocimientos a  

los adultos de acuerdo con la. Perspectiva de quien lo dirige, 

estructura y emite, eá procurar atender los aspectos de apren,  

diáaje.que'están vinculados entrechamente con,la pprSona que 

. aprende. .Ya establecimos . que, él individuo que aprende se 

abre, se esfuerza incOrpora experiencias-nuevas, y-las réla 

ciona con las anteriores, haciendo Uso de su ProplaexPerien- = 
cía. -Asi elcamino_fundamenal que 	.t se debe cmar. en una ti- , 

túación . de orientación aprendizaje con el.adulto es,verificar „ 

Oto se le-ayUda a réalizar.:.la experiencia activa, dinámica, 

cambiante, de acuerdo con su personalidad y características 

individuales.n este sentido aportamos las palabras de Kidd, 

"Los` seres humanos pugnan poraprender 	esta es 
una ';condición del organismo sano. El objetivo 
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consiste en el aporte del clima, la atmósfera, la . 1i 
bertad y la autodisciplina, que permitan promover el 
aprendizaje. No se trata de cómo actuar sobre el 
cuerpo, la mente y las emociones como de crear las 
condiciones en que la persona se comportará de un mo 
do que le posibilite aprender."* 

Facto/Le4 de /a educacan, 

Son varios los factores que favorecen o entorpecen la Arable-

mática educativa con relacion al adulto. En primer lugar hubo 

siempre la idea que el adulto no es capaz de aprender o de edu 

carse después de cierta edad. En estas condiciones los facto-

res externos (condiciones educativas, entorno social, proble-

mas económicos, etc.) explicarían el poco caso que se hizo en 

torno de la educación del adulto. 

Sabemos - ue  el aprendizaje es un atributo principal del ser 

humano y que, como ya hablamos en capítulos anteriores, el adul 

to puede aprender. 

Lastrabas que dificultan el aprendizaje no son factores d 

orden interno en relación a la capacidad de aprendizaje. Son 

más bien trabas ligadas a factores internos que no tienen nada 

que ver con la edad; son obstáculos que l mismo se impone. 

	

_ 	, 
EsüdioápaicoMétriCoá confirman que'la:dclinSC-ión del nivel . 

en logros del aprendizájé.  del adulto está iiada a los probieT- _  	 - 	. 

mas de lentitud, rigidez, resistencia al cambio,'` falta de . cón -.. 

fianza en sí mismo. Tal resultado, podemos afirmar, puede ser 

provocado por el hecho del poco caso que se dió a la edudación 

de '' . a 	y por la experienciavivida por,  pl propio adulto, 

   

..1~.1=0.1~.1.11.1.••••11 

• • . 	• 

    

    

• • ei • 

	

	ilgo 

t,  tr, 
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debido a motivos de estereotipos'o refuerzo de algunas actitu 

des hacia cualquier sistema de formación. En 

va conviene subrayar que tal situación sugiere 

esta perspecti-

entre otras, 

las actitudes pedagógicas, a seguir: 

• tratar de relacionar programas y métodos de formación con 

las dificultades propias de cada edad; 

• expresar el factor edad desde un punto de vista exclusia 

mente biológico; 

. integrar nuevos conocimientos a los anteriores; 

. vincular conocimientos teóricos a las aplicaciones prác 

ticas; 

. establecer distinción entre las capacidades y eficiencia 

real del adulto; 

. diferenciar los modos y estilos de adaptación de adulto 

a la vida social y profesional; 

., determinar los períodos más favorables para una acción de 

formación de acuerdo con las condiciones de trabajo del 

educando adulto. 

Lolmportante en este aspecto es asumir una actitud acorde 

con, la condición del adulto y tomar conciencia que el aprendí 
, 

zaje dei adulto debe ser orientada hacia las necesidades inte- . 

lectuales y espirituales del hombre en cualquier etapa de la  

vida. 

L04 enhque4  P4icológía04  

No se trata de hacer un estudio exhaustivo en este asunto. Se 

trata de un abordaje suscinto, con la finalidad de aportar al 

gunos enfoques psicológicos sobre el adulto en situación de 
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formación. J. R. Kidd, uno de los estudiosos del proCeso d 

aprendizaje del adulto, haciendo un comentario sobre los mi-

tos del aprendizaje del adulto, pone en relieve la obra de E. 

L. Thorndike. Dice él: 

"Adult Learning, el librocle E. L. Thorndike 
dIvtn1:228, fue una de las más deCtsivasiirefutaCionts' 
de una serie de conceptos anticuados. Al'tónóCerse 
esta 'obra se afirmó que-'era tina'piedra'fundamentál' 
la‘eduOaciem de  los adUltoe Y.fuelyruycitalia r , 
Thorndike afirmaba:rotundamente que to4s..1O5adultos 
puedqn.apvendtr cuanto necesitan y que la calidad del-
aprendizaje-del,adultoes fundamental. Susestudios 
1.e.apertaron prnebasPonlideratiles en `apoyo de estas. 
afirmaciones-. En la- actualidad - se presta'menos'aten-
ciójuaH"Adult Learning", pero muy  Probablealentesiáll_ 
pre ee:lo . considerará como un señero esfuerzo en la' 
prolongada lucha por asegurar educacióna - ,tudoe.ui,  

En este sentido podremos mencionar también los aportes de l 

Psicología genética ,gUe Podría extender sus investiglCiones 

y llegar-a campo de a vida adulta. 

Anterlorunnte fueron enfocados estos aspectos cuando procura-

moscaracterizar al adulto desde el punto de vista biológico, 

Psicológico Y, social. Se sabe que hasta ahora a psicología 

genética estuvo preocupada n primer plano, de la infancia 

,la adblescencia, pero estudios experimentales demuestran 

a necesidad de-extender los enfoques psicológicos hasta el  

adulto. Así los problemas de la formación del adulto deberían , 	- 

constituir contenido de a psicología científica con sus ramas 

tales como:• la psicología experimental, la psicología diferen- 

cial la Pslcología social, la Psicología educativa; cuyos ob- 

P. 	Y 
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RAMAS DE LA PSICOLOGIA 
CIENTIFICA OBJETO DE ESTUDIO 

"La psicología genética estudia 
la evo3.ución del psiquismo desde la 
fase fetal hasta la vejez. Estudia 
también lós mecanismos deltransmi-
sitIn hereditaria de los caracteres 
psíquicos, el influjo-  del' tredio am-
biente sobre' el individuo. ,1* 

"Investigaci6n de los , fen6menos psf-
quicos y de la conducta de los orga 
nismos por métodos experitoenlales.7** 

"El óbjetiVo jy la-.'itiVestigaCión Cuan-' 
titativa de lahdiferenCiasl'indivi-
ditaléS en -lá ..cendUcta.:, éoilát:Itiy.ci ,:éi, 
dominio 'dé 	psiCologra'difeoridil, 

‘-:Ictigi-• es  
de,'taleS diferencias? ¿Qité:Podsmcis 
descubrir -:acercalde sus causas?`,'- 	-¿Cc) 
mo, se ven -afeCtadaS, dichas :diferen :  
CiáspOr el entrenamiento, ';el dese- 
rrollo y,las ,Oondicloneb--ffeiCas?
¿De "qué maner ►  se organizan o rela 
cionan' entre of las .:diferencias de 
distintai:CaraCtérfiitiCite79-141zpsico 
logia .cliferenOiát 'está' ihteresada..::—
tAmbiért',0 el anglitili'''cié'lábotuirá.7 
leza y.caractertstieeis de las -.princi'. 
paleé ,'agrupaciones,. álegi Coito `e15,-: 
anorTal:`,Y el 'genio, lásSex0ii 
grupos sociales, racionales' y' cultu- 
ralea .!"""d' 

. PSICOLOGIA GENETICA 

• PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

. PSICOLOGIA DIFERENCIAL 
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fetos de estudio son aquí especificados: 

CUADRO 3 

RAMAS DE LA PSICOLOGIA Y OBJETO DE ESTUDIO 

VILLAR, Alfonso Alvarez. P4Leología 9enétíca y dídetencíat. 
Aguilar, Madrid, 1972. 

WARREN, Haward C. Diecíonahio de p4Lcología. Fondo  
ra Econ6mica, Buenos Aires, 1940, pfig. 290. 

ANAsTAs z Anne P44:e t°9"Ca-  dítS eheYle4la/ Tftulo original: Diferen.. 
tfal PeYchglogY. versi6n española de Aledonio Riesco Hernández, 
Aguilar, Madrid, 1958, pág. 3. 

Cultu 
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PSICOLOGIA EDUCATIVA 

5. PSICOLOGIA SOCIAL 

"Como ciencia aplicada la Psicología 
Educativa no trata las leyes genera-
les del aprendizaje en sí mismas, si 
no tan sólo aquellas propiedades del, 
aprendizaje que pueden relacionarse 
con las maneras eficaces de efectuar 
deliberadamente cambioscognitivos 
estables que tengan valor social I* 

"Es el estudio científico de manifes-
taciones comportam.grutales de carác-
ter situacional suscitados por la' in 
teracción de una persona con otras 
personas o por la simple expectativa 
de tal interaccién bien COMO de los 
estados internos que se infieren lá-
gicamente de estas manifestaciones."* 

El cuadro demuestra que las grandes ramas de.la psicología 

científica, de acuerdo con el campo de estudio decada ra-

ma Mucho podría contribuir con sus aportes a un estudio más 

detallado del ser humano, en su fase adulta. pe este modo 

la , psicología extendería su campo de acción, demostrando los 

caminos para llegar a una psicopedagogía capaz;, de. esclarecer. 

el acto educativo y proporcionar la formación del hombre 

adulto. 

Al lado de los aportes-Oxectos de. psicología, existen 

influencias indirectas. En este sentido podemos mencionar 

el deseo de analizar toda situación de formación y controlar 

AsUBEL, David P. Pz,ccotog.ta eduéatLúa, un punto e. vi4ta 
eognoeLti.vo Editorial Trillas México 1978, prig. 22. 

RODRIGUEZ, Aroldo. Apícologta Socía,/, Editora Vozes 
Río de Janeiro 1973, pág. 7. 

** 
st 
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la eficacia de toda acción educativa de acuerdo con la pers7 

pectiva Pedagógica Tales análisis y controles, en una vil-

sión psicopedaqógica, contribuyen para rechazar el carácter 

unilateral que pone de relieve la investigación psicológica 

en detrimento a la acción pedagógica. Antoine León h trata. 

do de presentar explicaciones sobre el objeto de la psicOpe-. 

dagogla de los adultos.en los siguientes térMinos: 

"La PaiooPedagogra'.tiene Por objetó aatudiar:laa ra 
laciones que lie plantean-entre. los cUatro'Poioa 
del" acto educativo: eduoadok o formador, lOs alum- 
nos o cursillistas; -el' objeto de estUdio:',e1 entor 
no. Cada-uno»de- estOs'polos depende'-del , campo.de-' 
investigación Propio da diferentes disciPlinas 
Por, ajamPIO'el-oomPortamie-941  formador jusffi 
ca un estudio a la vez psicordic,:bioláico, sor 
0.014g4c0,:  nclusive YliatOrloo 	Pin 911 14r9Ovia,:„ 
paioOpadagOgíase'interesa :jzirinc£Palni‘dte'ehrtil 
la9toraa- da-ordan Peio01041o0, 0s-PaclagóVloorius'la,-: 
cilitan- o 'bloquean las -Oomuz:11..caOiOhéá en.  ia',-red.: 'de 
limitada por los cuatropolos. Desde el punto de 
vista norniativo.,- la psicoPedagogla tí.ent. por'' óbj ,  
to. ,facilitar 	:.comunicaciones dentr6 de la. red 

Con razón la psicopedagogla, en la medida que posee un , 

rácter científico y profundiza el examen de las dificultades 

experimentales por el adulto, verifica que muchaS,veces, 

les dificultades  son ocasionadas por factores educativos 

sociales. La psicópedagogia, con esta aclaración, entra,  

campo de a concepción que procura asimilar los enfoques psi-

cológicos a servicio de 1 'acción educativa en función del 

desarrollo del adulto. 

El aprendizaje juega un papel essencíat en, el desarrollo del  

adulto. Se considera para efecto de una estrategia de Edu-, 

LEON, Antoine, op. Cit. pág. 46. 
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cación con Adultos aprendizaje como el proceso significativo 

que capacita al hombre para enfrentar situaciones nuevas. Un 

proceso que -segdn Kidd- implica: 'cambio y crecimiento en 

el individuo y en su conducta". Y añade citando.a Eduardd 

Lindman. 

"Unocambia hasta que hace> algo. No 'cambia rpscuchan-
do ni hablando. Se cambia :realmentecuand000urre.  
algo en los 'músculos. ,Cuando uno camina o se mueve 
de distirlto modo, .entonces el-cambiollega a ser, 
realmente áignificatiVo." 

Así los enfoques psicológicos demuestran aspectos ligados a 

la personalidad del adulto y hace referencia del medio ambien 

te como punto esencial para su aprendizaje. 

La'personalidad es una estructura, un todo indivisible donde 

las partes adquieren significación cuando se relacionan 
x 

si formando un todo estable. Esto no quiere decir que la per 
• 

sonalidad sea estática, que no cambia, pues sabemos que al-la 

do de la característica de unidad que forman, el todo con sus 
• 

partes, hay otra que es el dinamismo. Estw,posibilita esta- . 

blecer la orgahizaci6n que adquiere la. totalidad del:ser huma 

no en cualqúier estadio de su desarrollo., Así,  se habla de 

personalidad del niño, dml adole5centet, del joven, dele adulto!  

Para entender lo que es personalidad pddémos partir •  la s 

guiente def inición: 

"Personali.dad es la unidad integrativa,  e'un hombre con todo 

conjunto de sus características diferenciales permanentes (in 

KiDW, 	P• cíz! 

entre 
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teligencia, carácter, temperamento y constitución) y sus pro-

pias modalidades de comportamiento." 

Adelantando sus explicaciones sobre personalidad el autor 

afirma: 

"La dwfinición que da Sheldon inspirado en Warren 
y Alport, corresponde bastante bien esta noción; . 
la pereonalided es la 'organización dinálliCa de 
los :-aspectoscognácitivoe, afectivos, :fisiol6gi 
cos 	morfolégióoS -del.Andividuól m.1 

Por otro lado podemos afirmar que 	personalidad no es 

una estructura aislada. Las relaciones del hombre con el me- 
. 

dio ambiente y su intercambio, son necesarios para su ajuste 

biológico y psicológico. Asf la personalidad, en éste tipo 

de ajuste se manifiesta activamente demostrando la capacidad 

que tiene el individuo de transformar el ambiente de acuerdo 

con sus particularidades. 

Los estudios sobre la personalidad han demostrado,como 

bien afirma Frank A. Gelard, 

»dificil definir el concepto de personalidad en parte 
porque es complejo por sí mismo ,  y, en parte-porque 
el uso vulgar ha deformado de muchas maneras su sil 
nificado.' También hay confusi6n entre: términos afi 
nes, especialmente los de "carácter" y ntemperamen- 

- to" . Las propiedades que pertenecen al te rmino per 
sonalidad y en lo tocante a las cuales existe cier 
to acuerdo entre los-  psicólogos son:: 

a) que el, térMino abarca la suma total 	pautas 
de conducta; 

b) que están incluidas >implicitamente sólo: las 
calidades humanas características o consin-
tentemente recurrentes; 

PIERON, Henri. P4Lco/o9.ta. Coleccián Universitaria. Se-
rie Diccionarios. Lexicán Kapelusz, Buenos Aires, 
1964,pág. 323. 
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c) que se,trata de la organización 
Integración de lbs rasgos; 

o de la 

d) quela - personalidad tiene: un - aspeoto 
desarrollo o genéticon* 

Al hablar de la personalidad del adulto no es fácil formular 

una definición precisa y completa en "virtud _de` la:pOca 

mentaria investigación en este campo. Cowtodo citarePlos-al-

gimas carácterfstibás comúnmente UtiliZadas pára definirlqul 

es la edad adulta, y que ya abordaMoS en 1- primer capitulo' 

de una manera más Completa. 

Recordemos ahora algunoS-Puritoá eón .  la finalidad de-ncuper-

der de vista ciertas Características d 1, adúltcy.en. :relación. 

con el aprendizaje. 

La personalidad aduita, .teniendo en cuenta sus aspecto es- 

tructurales puede 

ractérfsticas: 

presentar, entre otras, las siguientes ca 

El adulto, Además de procrear la esPecie  es  capaz  de  ser 

responsable socialmente por tal procreación. 

Puede por medio de la educación y el trabajo mejorar cuali-

tativamente  las capacidades,  ps j o..f„f sicas , 

,,, 
1 adulto, en contraposición a las edades anteriores, posee 

un caudal de experiencia vital, que se diferencia no sólo en 

cuanto al número mayor de experiencias, sino también por a 

capacidad reflexiva relácionada con experiencias anteri"es ,  

facilitando así la manifestación de actitudes m s estables, áE 

..«..••••••• GELAREG Frank Ai.- fultdoméltó4 	P4íe:oeog a , Editorial 
Trillas , Mélticoi 1976, p4g..-'388., 
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conducta. 

El hombre adulto presenta otros tipos, de responsabilidades: 

crianza de los hijos, sustento económico relaciones atectivas 

con la familia, etcétera. 

El adulto trabajé( y puede comprender el significado dele tra- 

bajo, de modo más racional. 

El adulto está más capacitado para entender al mundo  y al 

hombre, y el poder establecer una escala de valores le permite 

tomar posiciones más o menos conscientes. 

De estas características se aprehenden las condiciones que se 

deben otorgar al establecer los medios que ProPorcionan:el  

aprendizaje del adulto. 

3.3.2. LO4 edeeto4 ymicatógico4 de la acción educativa. 

Hasta ahora los resultados obtenidos por 	psicología, median 

te estudios experimentales presentan ciertas dericiencias 

olvidar que las características Psicobiol6qicas' Y Psicosocio-

lógicas (actitudes/  motivaciones, capacidades) een que se debe 

apoyar la formación de adultos dependen, erqran parte, e les  

condiciones de vida y  del medio educativo pasado y presente 

Los estudios psicológicos hechos hasta ahora son criticados 

por las siguientes razones: 

Se proponen a los sujetos tareas artificiales que poco tie 

nen que ver con su experiencia Personal. 

olvidan que el adulto ha Perdido el habito de aprender, 

Se efectdan controles Pedagógicos sin f la menor preocupa- 

 

ciónPor adaPtar los métodos 

ticas de los sujetos. 

de formaci6n a las caracteres 
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Así las mediciones de laboratorios proporcionan solamente una 

idea aproximada de las capacidades reales del adulto. Además, 

propuestas para el 

r sentido significati 

las pruebas de memoria inmediata que son 

adulto, no son adecuadas por no presenta 

vo para él.  

Estudios realizados por R. M. Belbin parecen demostrar que 

las dificultades: atribuidas a la edad, son compensadas por un 

cambio en el método pedagógico. 

Se verifica, de esta manera, que los estudios experimentales 

pueden precisar la naturaleza de las dificultades que enfrenta 

el adulto, pero no pueden determinar normas de edad. 

NO es necesario entonces hacer prevalecer la acción sobre 

el conocimiento para derivar otras actitudes pedagógicas. Si-

no asumir una actitud que consista en suPerar, los limites de 

una psicología justificativa y de una pedagogía activista y 

elaborar, con el apoyo de diferentes ciencias humanas, una nue 

va concepción de la adaptación del adulto a su medio social y 

profesional. 

3, 4. LA ADAPTACION DEL ADULTO A UNA SITUACION DE APRENDIZAJE 

El adulto, al enfrentar una situación de formación, está fren- 

te a una decisión compleja, compuesta dela necesidad de reso- 

lución de Problemas vinculados a aspectos Personales y exigen- 

cias del mundo de trabajo. 

Partiendo de este supuesto es conveniente adoptar mecanismos 

que faciliten a los adultos confiar cada vez más en sí mismos 

y,••••111...y........mm•••••••••••••••11.119.1.1www1 
• • 	• 	• 	1. 	• 	' 

y adquirir mayor autonomía, ya que el principio particular más 

importante es el compromiso integral del individuo que aprende 

Mi 
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y que es capaz de aprender. Para esto es conveniente 

rar la naturaleza y el carácter de la organización o 

dad en la cual trabajamos 'y al mismo tiempo entender 

proceso de aprendizaje que está vinculado a la plosofla de 

educación que adoptamos. Por otro lado, debemos demostrar la 

relación equilibrada entre la teoría y la práctica del aprendi 

sobre 

incluir la idea del, desa 

rrollo del individuo como un todo, desarrollo por lo tanto, 

del individuo inteligente, racional y humano. El programa de,  

aprendizaje del adulto debe ser tal que pueda desarrollarse du 

rante muchos años, ser algo que trate a los adultos como adul-

tos, no como escolares algo que él pueda hacer voluntariamen-

te, algo que se adapte a él como adulto o persona madura. 

Nuestro eje principal al hablar de una psicopedagogía del aPren 

dizaje del adulto, es por lo tanto trazar las líneas,- necesa-

rias al desempeño eficaz en la lucha por la formación del hom- 

bre como individuo capaz de asumir su lugar como ciudadano, co 

mo padre, como trabajador, en fin, como un ser,humano digno d 

desempeñar un papel eticaz en su comunidad en pro del bien co-
Pues bien, para aclarar tales cuestiones pasaremos a 

los puntos fundamentales de esta perspectivas la par-

ticipación del adulto en el proceso de formación y diversidad 

de  las situaciones de formación; también enfocadas por Antoine 

León. 

conside-

la comuni 

el propio 

zafe, Asi podremos establecer que en una concepciÓn 

aprendizaje del adulto es importante 

men. 

abordar 



pañeros de 

profesional 

trabajo, 

y puede 

o de la necesidad de 

también ser producto de una 

actividad 

necesidad de 

cambiar de 
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3.4.1. PaibtteLpación del adu/to en el procedo de dü 6ohmacan: 

Varios son los factores que influyen en la decisión del adulto 

de participar o no en un proceso sistematizado para su forma-

ción. Así, la edad, la naturaleza de aprendizajes anteriores, 

el A.stazu4" profesional, son condicionantes poderosos en este 

proceso de toma de decisión. Al lado de estos factores gene-

rales hay otros particulares circunstanciales que conejer-

nen al individuo, a sus motivaciones profundas o a los nuevos 

papeles que debe asumir al lado de las solicitaciones del me-

dio. De este modo en cualquier situación, la participación 

del adulto en un proceso de formación hace que el individuo 

deScubra nuevas razones para, preservar o restaurar sus proyec 

tos. Por ejemplo, cuando el adulto se decide por un programa 

de educación cualquiera (programas a través de la radio tele 

visión o extensión rural, etc.), su participación puede, deri-

varse de una reflexión sobre el futuro personal 'osobre pro,T. 

blemas familiares o quiza motivada por incentivos de-sus com- 

cambio 

relacionado 

adulto adquiere 

cuando ya esta SU estilo de vida. Posteriormente 

con la situación de orientación aprendizaje el 

mayor consciencia de sus posibilidades y pasa 

a incorporar otras formas y medios de perfeccionamiento o de 

promoción en favor de una formación que completará su desempe 

,no como hOMbre capaz de ampliar sus conocimientos y mejorar 

sus condiciones de vida adquirirendo un sentimiento de auto- 

nomis. 

e esta manera  un programa de Educación de ADultos pertinen- , 

en 
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te puede contribuir para que el adulto venza ciertas inhibi- 

ciones,refuerce el deseo de aprender o favorecer la elabora- 

cibn de nuevos proyectos. Además las situaciones de orienta- 

ción-aprendizaje podrán facilitar el proceso de comunicación 

del adulto con los demás, con sus compañeros de trabajo y con 

sus hijos. 

Los ejemplos abordados demuestran que si el adulto es ade-

cuadamente motivado puede muy bien participar en actividades 

de formación. Por otro lado los estudios de ciertos educado-

res y psicólogos han demostrado que es Inherente a la natura-

leza del hombre crecer en el sentido de la autodirección, la 

autodisciplina la autonomía. Cuando hablemos de como el 

adulto puede reaccionar frente a las situaciones de orienta-

cibn aprendizaje, no debemos olvidar que uno de. los factores 

más importantes del aprendizaje del adulto es una experiencia 

relativamente más rica y la utilización de este aspecto en si 

tuaciones de aprendizaje. De este modo debemos concebir que 

los adultos además de tener más experiencias tienen diferen-

tes clases de experiencias, que responden a una organización 

distintadmhWmundo infantil. Dependiendo de como se aprove-

cha y se motiva o no la adecuación de las experiencias ante-

riores del adulto con las nuevas situaciones estas pueden 

bloquear modificar o realzar influyendo sobre la percepción 

y sobre el modo de resolver problemas y adoptar decisiones. 

Realmente,`:el aspecto más importante de la experiencia y 

aprendizaje es el modo en que el educando percibe su propia 

experiencia como un fenómeno original y privado. Con estas 
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consideraciones pasaremos a analizar el segundo punto referen- 

te a las modalidades de adaptación del adulto a 

de formación. 

una situación 

3.4.2. Daexisídad de ta6 4ítuacione4 de. Wunctean. 

La aceptación del adulto a una situación de aprendizaje depen- 

de muchas veces, de los medios en los cuales se desarrolla la 

formación: medio escolar o universitario, medio sociocultural, 

medio profesional familiar, etc. Además la naturaleza de los 

contenidos a transmitir, los métodos y recursos empléados 

constituyen los caminos que influyen sensiblemente en la adqui 

sición de conocimientos, formación de aptitudes y desarrollo 

de habilidades de los adultos. 

La revisión de literatura al respecto nos muestra que hay 

tres fuentes principales que orientarán las metas educativas 

las características de una persona y la naturaleza de sus 

necesidades (en nuestro caso el adulto ya caracterizado 

en el primer capitulo); 

las oportunidades y los reclamos de la sociedad contempo-

ránea; 

- los principales campos del conocimiento. 

Tales fuentes nos servirán de derrotero para la elaboración y 

selección de objetivos concretos en función del aprendizaje 

del adulto. Por otro lado hay también tres formas de alcanzar 

los. Son los llamados filtros de selección de los objetivos 

s importantes: 

la naturaleza y el carácter de la organización o la comuna 

dad en la cual trabajamos; 

"1•17•Tio..1.1~1•••11 
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. nuestra comprensión del propio proceso de aprendizaje; 

la filosofía de educación adoptada que orientará la línea 

de acción en el proceso de aprendizaje del adulto. 

Sin fijarnos en ninguno de estos aspectos en particular tra-

taremos de abordar asuntos relevantes de manera general, procu 

rando enfocar el proceso de aprendizaje como una relación. 

Así afirma John Dewey, "la percepción activa la interpreta-

ción o la comprensión son el resultado de una relación en la 

cual se 'vinculan el intérprete y el interpretado, o el obser-

vador y el observado."w 

En este aspecto de relación el aprendizaje se, caracteriza co 

mo cambio y crecimiento en el individuo y su conducta. El 

cambio ocurre cuando hay aprendizaje ya sea en el campo cog-

noscitivo motor o emocional; por lo, tanto cuando el yo del 

individuo se interioriza en una dedicación efectiva. 	onsi-

derando este aspecto aclaramos que, como ya dijimos anterior 

mente, el adulto posee la capacidad necesaria para el aprendi z.  

raje y que las disminuciones o incapacidades son superadas 

cuando se puede manejar bien la relación de los elementos de 

la orientación-aprendizaje. Entre estos destacan: 

el educando 

el docente 

. el grupo 

DEWEY• John, Citadol1 °1 11111itjo;  zajeí,comv apkenci  
Buenos Airiis, pág. 208, 

! 	 .4 
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. el medio o la situación 

• el tema 

De estos cinco elementos el discente y el docente (orienta- 

dos en el caso de la situación de aprendizaje del adulto) son 

los protagonistas de la referida relación. Tratándose del 

educando, el aprendizaje puede representar una situación 

atractiva, pero puede también pro'vocar dificultades imprevis- 

tas, puede evocar la imagen de los fracasos anteriores o sus 

citar hastío. Y en este caso en vez de motivarse puede ence- 

rrarse en su rigidez, lo que da por resultado el descenso de 

la satisfacción originada en el aprendizaje, y probablemente 

un aumento de la resistencia al aprendizaje ulterior. 

El maestro, como el alumno aporta mucho a la relación mu-

cho más que el dominio de una técnica o el conocimiento que 

tiene de un tema. En este sentido el maestro debe asumir la  

conciencia de la continuidad o la interacción implicita en 

el proceso. Debe percibir la situación de aprendizaje como 

un encuentro con el otro yo y no como un, sistema de transmi-

sión para exponer cierto material. El maestro, s aquel que 

acepta al educando como una persona y no simplemente como un  

alumno. 

03n relación al grupo es puesta en evidencia la propia ex-

periencia del grupo mismo, su, aptitud, para apoyar al educan-

do, el aliento que le dispensa para inducirlo a esforzarse y 

su capacidad para obtener ayuda del docente. Todos estos as 

pectos son aplicables en las mismas condiciones  a factores 

ambientales y tema. 

 

..m.....••••=ww•••••••••••••• 
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3.5. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN EL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

3.5.1. Lao neee4ídade4 ilundamenta/e4 detehmínan kaS condLeiúne4 p 
xa el ap4en4zaje. 

La educación debe pues centrarse en, el educando., Es el edu- 

cando el que ha de decidir 

de responder, controlando 

el adulto pueda aprender efectivamente  

a qué estímulos ha 

spuestas. Para que 

debe saber la manera 

por 

sus 

sí mismo 

propias re  

de hacer el uso óptimo de los instrumentos de aprendizaje a:  

su alcance. La función del educador de adultos es pues orlen 

tar, ayudar a las personas a encontrar el camino de su propio 

aprendizaje. El adulto tiene pues, necesidad de aprender. 

3.5.2. La4 expenieneíaz dee adulto 4on condícíonante4 en e/ aPken_ 

dizaje. 

El adulto aprende mejor aquellas cosas en las cuales encuen- 

tra relaciones con su sistema de valores y sus inclinacio-

nes personales. Se sabe que las funciones sociales - del adul 

to y sus responsabilidades son bastante distintás de las del 

niño o de las del joven. Por ello podemos afirmar que es de 

suma importancia considerar el factor d la exPeriencia d 1 
_ 

aduito, visto que 'él posee experiencias 'de ámbito socia . 	- 

sexual y de- responsabilidades en un mundo que lo'distiñqUe 

del niño. Para Roby Kidd tres puntos fundaMentalés son de - - 

suma importancia en la consideración de las experiencias del 

adulto: 

Los adultos tienen más experiencia, 

los adultos tienen 'experiencia de tipo diferen e, 
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las experiencias de los adultos están organizadas en 

forma distinta."* 

3.5.3. La auto dídaccía pxopmciona el uzo de 
/a oxientacan-aprendizaje de/ adu/to. 

medicus md/t4/e4 en 

Las experiencias comprueban que el adulto muchas veces estudia 

por el placer de aprender. Estudia con un objetivo "el conti- 

nuo deseo de aprender. Así cuando está orientado hacia el 

aprendizaje se habitúa a frecuentar biblioteca a oir progra- 

mas educativos en la radio y televisión y a 

iniciativa. 

leer por.  propia 

  

   

3.5.4. Adecuacan de la4 expeníencía4 del adu/to a lots Otecus: 

. Académica 

.̀Profesional 

. Cultural: Artístico y deportiva 

. Política y Económica 

El, programa de educación de adultos debe contemplar dos ti-

pos de educación para que pueda atender`al principio referi-

do: 

• la formal o escolar; 

la no-formal o extraescolarl 

También el programa debe interrelacionar dos factores= 

formación y capacitación para que la Educación Adultos con-

tribuya a la, transformación del individuo en una persona m 

jor calificada o más capacitada intelectualmente para desem- 

KIDD, Roby, 1E phoce4o del Apkendizaje 	cómo'aphende e/ 
adulto. El Ateneo, Buenos Aires 	1973, P5g. 26. 

... 



110 

peñar las diversas tareas que le exigen las acciones comunica 

rías. 

Una vez definidos el objeto y principios de la Educación de 

Adultos, hay que buscar la manera de tratarse Y como se deben 

respetar los principios abordados, y verificar qué métodos de 

ben adoptarse y qué objetivos se persiguen. 

3.6. CONCLUSIONES 

Los asuntos abordados en este apartado nos permite llegar a 

las siguientes conclusiones: 

- La. Educación de Adultos adquiere su mayor significación 

cuando tiene el principio generador de la Educación Po-

pular. 

Los agentes educativos de la comunidad deben ser aprove 

chados de manera que correspondan a las metas propias 

de la Educación con Adultos. 

Esta educación debe hacer perceptible la relación entre 

políticas y estrategias de desarrollo del individuo que 

se educa y de su comunidad. 

La Educación con Adultos debe ser concebida como un s s 

tema en cuanto al aspecto de orientación aPrendize e y 

en cuanto a la política educativa de superación social. 

Una Psicopedagogía de Aprendizaje del Adulto demuestra,  

la importancia del trabajo productivo de la Educscide 

en favor dé las condiciones personales del adulto. 

Un eprendizaie Más efectivo se realiza cuando permite 

al adulto satisfacer una necesidad o interés o lograr 

cualquier propósito concreto. 



La relación del adulto a determinada situación de orien-

tación-aprendizaje depende de la forma en que él la per-

cibe. 

- El adulto percibe la situación de orientación-aprendiza 

je como un todo organizado. 

La conducta del educando debe ser comprendida a partir 

de su propio punto de vista. 

- El proceso de aprendizaje debe.partir del nivel real en 

que se encuentra el adulto. 

- Un aprendizaje nuevo será tanto más efectivo cuanto más 

relacionado esté con los conocimientos y experiencias 

anteriores del adulto. 

Los educandos deben no sólo escuchar slno participar, 

discutir, escribir, actuar efectivamente y sobretodo, 

aplicar de inmediato lo aprendido. 

Las emociones constituyen un punto de influencia en e 

aprendizaje. 



4. EL PROCESO DE COMUNICACION EN EL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

4.1. LA INTERACCION - PUNTO ESENCIAL DE LA COMUNICACION EN EL 

APRENDIZAJE DEL ADULTO, EN CUANTO: 

4.1.1. A /o4 6ineá de la Edaeacíon. 

La comunicación como proceso dinámico que representa un con-

tíniám" sin punto de partida ni punto final, funciona en una 

interdependencia vital entre fuente y receptor con acción ,y 

reacción y tiene como finalidad principal promover la forma-

ción del hombre. Sabemos que toda comunicación humana, 

cierta forma, implica predicciones por parte de, la fuente y 

del receptor con respecto a la manera en que, los demás habrán 

de responder al mensaje. En este aspecto, al tratar de la 

Educación con el Adulto, un punto importante es que .COMU- 

nicador (orientador del adulto) lleve consigo una imagen con 

creta de éste° (su receptor). Por ello es necesario que el 

educador de adultos parta de las inquietudes existenciales 

del adulto al emitir un mensaje a fin de prever las resPues 

tas o sea las reacciones de su receptor (el adulto). 

Naturalmente, tal actitud deberá ser asumida por e 

dor, a fin de que por medio del conocimiento de la realidad 

personal y vivencial del adulto él pueda organizar el-apren 

dizaje con fines educativos Y con a mayor eficacia Posible. 

El hoMbre que se contempla en esta perspectiva es un hombre 

concreto históricamente situado, que surge del conocimiento 

objetivo, un conocimiento esencial y resueltamente dirigido 

a la acción al servicio en primer lugar del hombre mismo. 

En ,el proceso  de comunicación es importante considerar el.  

concepto de espectativas. 

educa- 
- 

•!, 
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"La fuente y el receptor ,de la comunicación poseen,: 
cada uno, ciertas habilidades coMunicatIVascier-
tes actitudes IrConocimiéntos. Cada uno existe 
dentro de un sistema social y de 'Un'contextopultu 
rol. Esto afecta la forma en que habrán de -:tead-. _ 
cionar ante los mensajes'.-  Lacomunicatiern. :repre-
senta un intento de reunir estos dos individuoS, 
estos dos sistemas psicOlógicowi .nos ménsajeá:uti 
lizadoS para llevar a cabo esta uni6n detlos'orga-
nieMos4ki nosidice Berlc:G 

nido; hoy el individuo está proyectado en un mundo impregnado 

de ciencia. Esto es aplicado tanto a un campesino que vive 

en lucha dentro de su medio agropécuario, que 	obrero f 

bril o al técnico de laboratorio. Como vemos el hombre de 

nuestra civilización 3610 puede participar en la producción 

si es capaz, no sólo de aplicar un cierto número de procedi-

mientos científicos sino además de comprenderlos. 

De este análisis se observa la intensidad dél dominio del 

pensamiento científicó y de los lenguaJes  de la ciencia tan 

indispensables al hombre medio como el dominio de lós demás 

del pensamiento y de la expresibn. 	Se torna necesario 

por lo tanto, pensar en una nueva.educación como disciplina 

viva, no disecada que deberá hallarse sometida a Una investi-

gáci6n, tanto fundaléntal como aplicada. Tal" concepción" ser 

útil para todas las édades y los niveles de formaci6n. Con, 

ésto, La acción educativa sé ve obligada a 'buscar nuevos ca-

minos. 

   

L-Phdcz40-' e /a eomunícacíéft. Inthoducción 
El Ateneo r  Buenos Aires 1979 

    

realidad el universo de los hombres En 	 ha cambiado de conte- 
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En lo que se refiere al adulto, la interacción entre el pro-

ceso educativo y el de comunicación comprende actividades y 

programas organizados de educación de adultos que incluyen 

el conjunto de instituciones de enseñanza, organismos profe-

sionales o semiprofesionales y organizaciones privadas que se 

ocupan en proporcionarles oportunidades de educación. 

Tales oportunidades tendrán sentido para el adulto si se pue 

de desarrollar en su mente el deseo de recibir educaCión que 

les impulsen a aCeptar el mensaje de esos programas con fines 

educativos. 

Es imPortante :por lo tanto, considerar una relación de 

tedependencia entre la fuente (educador) y el receptor (edu 

cando adulto) como una de las condiciones indispensables para 

la comunicación humana y consecuentemente para la educación, 

o sea para promover al hombre en el sentido que pueda pensar 

trabajar y comunicarse. 

4.1.2. A Z04 CaMin04 de.aCCe40 a La'Edueacídá con Adutto4. 

Una de Las preoCupaciones de la educadión actual reposa en 

el hecho de que 1a educación no mire desde la sociedad hacia 

el individuo, sino desde.el individuo hacia la sociedad. 

La réfléXión en este sentido nos iMpone un análisis sobrei  

el acceso MááiVO'á'-la'.educación como un'cOmPromis° 

tia `serio... .SabetOs que a pesar de la-teoria de  

oportunidades" la ,-cuestidn nunca fue más allá de lo apropia.-7 
- - 

do, de  los varios caminos de acceso para distintos individuos 

y'diatiittbS,Ob etiyos sopiales. 
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Naturalmente diferentes motivos oacasionaron el no acceso 

del adulto a la educación. Hoy se procura sanar este problema, 

creando condiciones para que el adulto, dentro del concepto 

de Educación Popular, integre sus acciones o sea sus propias 

experiencias en un esfuerzo comtin de desarrollo global e 

grado de cada uno de los miembros y de todo el grupo, así co.- 
• 

mo el medio en que vivé. 

En este conCepto de Educación, basada en la vinculación del: 

hombre al trabajo (en el sentido más amplio de la palabra) 

ligando el desarrolló del que trabaja 'con . el deáárrolio,gene-

ral de la comunidad, es importante consideraria.  integración 

de los intereses del individUo y de la sociedad, en un contex. 

to que procura colocar al hombre adulto en condiciones de edu 

cación en condiciones, por lo tanto, de aprender en la bGs 

queda de su promoción. Aquí destacamos el papel importante de 

la comunicación en este proceso. 

La aplicación de la'Educación con Adultos no se res trigo a 

la comunicación.poe del educador, de - deteinados conte r part   determinados . ,  
i 

nidos que:el-educando,adulto debee-recibir enforma pasiva. El 	 i •   

proceso de , orientación aprendizaje implica. másbien en una inter 

acbidn un diálogo horizontal en el cual educador y,edu 

cando se sientany están realmente integrados en un solo gru-

po enriqueciendo sus propias eKperienclas en un esfuerzo co 
. 

mem de de desarrollo global e integrado. 

En este sentido de participación mltuo se entienden las pa 

labras emisor y receptor como una dinámica inacabable y con- 
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tinua en la cual todos son emisores y receptores en un flujo 

que se constituye en una red y no en una sola línea. 

Es conveniente, por lo tanto, adoptar mecanismos de comunica 

ción que faciliten a los adultos a confiar cada vez más en si 

mismos y adquirir mayor autonomía como principio importante y 

necesario al compromiso integral del individuo que aprende y 

es consciente que es capaz de aprender, 

De esta manera un programa de Educación con Adultos pertinen-

te puede contribuir para que el adulto disipe ciertas inhibi-

ciones refuerce el deseo de nuevos proyectos en pro de mejo 

res condiciones intelectuales y humanas en generál. Además 

las situaciones de orientación-aprendizaje podrán facilitar e 

proceso de comunicación del adulto con los demás, con sus com 

pañeros de trabajo y con , sus familiares. Así cuando se pro- 

porcionan al adulto condiciones para que despierten sus moti 

vaciones, él puede muy bien participar en actividades de for-

mación. 

4.4.3. A. cuadko de ne6eteneía4 pemona/eá -de/ adulto. . 

11no de los asPectos más importantes a ser considerado en. ..1.a 

Educación con el Adulto es la actitud científica de investiga 

ción de aquellos que trabajan con Educación de Adultos. La 

actitud de búsqueda de medios que puedan examinar, cuantita- 

tiva y  cualitatiyamente, las exPeriencias del adulto detec . 

ando los tipos de experiencias que puedan inclinar al adulto  

hacía un aprendizaje eficaz y permanente. Es, necesario, por 

lo tanto, que el educador comprenda el código manejado por 

el edgcan 0 adulto y que la formación de dicho código se ha- 
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lle determinada por la experiencia vital del educando, o sea 

por los elementos sociales y psicológicos que conforman su 

vida, dentro de un grupo familiar, clase social a 

ce y el momento histórico en que se encuentre. 

• 

De 

que pertene- 

esta mane- 

ra, el educador debe elegir los mensajes adecuados 

ma de vida del educando adulto, poniendo en acción 

dad donde se verifique un aprendizaje correcto sin 

al giste-

la activi-

distorsio- 

nes.14 importante es así 

les del 

mo tal, 

partir de las experiencias vita-

adulto y organizar programas que trate al adulto co-

no como escolar y proporcionarle oportuhidades de in- 

dependencia en que él de acuerdo con sus condiciones perso-

nales, haga algo voluntariamente, algo que se adapte él co-

mo adulto o persona madura. Aquí exactamente está el proble-

ma de la interacción desde el punto de vista del cuadro, refe 

rencial del adulto que debe ser considerado. Así pues para 

que el adulto reaccione positivamente frente a las situacio- , 

nes de orientación-aprendizaje es conveniente que no olvide-

mos que éste posee un caudál de experiencias más abundante 

que el niño y el adolescente y que lo importante en este con-

texto es la utilización de sus experiencias en situaciones de 

nuevos aprendizajes. De este modo debemos concebir, como ya  

fue enfocadoé que el >adulto no solo tiene más experiencias si-

no también diferentes clases de experiencias que responden 

una organización distintaagiailmundo infantil. Dependiendo 
é  

de como se aprovecha y se motiva o no la adecuación de lás 

experiencias anteriores del adúlto con las nuevas situaciones, 

Puede bloquear modificar o realzar sus actitudes influe 
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ciando sobre su percepción y sobre el modo de resolver proble 

mas y adoptar decisiones. 

Estudios realizados nos muestran que el alumno adulto pre-

senta muchos rasgos distintos. Es libre para obligarse a ella 

o para retirarse cuando la plazca. Considera importantes las 

horas que dedica al estudio y cuenta con que sean Utilizadas 

para fines constructivos, pues: como afirma LoWe, 

"la educación no et:para el adulto sólo una 
prolontgación.o - Pusu9451':.(1119s estudios 
de la escuela o de la uOsarsi4adu:es un 
desarrollo siStemético:.del- esprritu o de 
la competencia manual y profesional cóMpren 

Aiendidodeliberadamente por: el adultocles,-
pués dé haber llegado a ser enteramente res 
Pqns-ablede' -su -PX90.a cOaducta y 	1311:1ie7. 
nestar económicos*. 

De este análisis conviene comprender que el adulto relaciona 

las situaciones educativas a sus intereses personales. Si le 

parece que lo que enseña no esta vinculado con su experiencia 

personal o no le será provechoso, es casi seguro que lo des- 
, 

preciará; por otro lado rechazará las informaciones y las 
• •<•• • 	- 	• 

ideas que rlo ilega0:-OPMPrender y que están  en  OontradiOciÓw... 

con sus convicciones 

Conviene 	 este aSpecto,-=enfocar..que el: 	tipo de  
lación que `el adulto mantiene con su' prOfeSOr (Más adecuadamen- 

te
_ 

debe hablarse de estimulador' orientador del aprendizaje) es 

muy dIferente de a qUe existe entre el preadulto y su maestro. 

ha actividad del profesor depende exclusivamente de la 

LowE, John. La educaci6n de aduito4PeA2Tectiva4 mundia- . 
/U UNESCO 1976 	25 
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considerado como alumno en eL sentido de que , sea sanciona-

do. También el adulto ya tiene de sí mismo una idea que el 

profesor debe respetar. 

Tratándose de las relaciones de los adultos entre sí, es pro 

bable que predomine el sentido de ayuda mutua y no el sentido 

de competividad, más propio de los jóvenes; partiendo de su 

propia experiencia los estudiantes adultos se prestan frecuen-

temente a enseñarse unos a otros y a realizar trabajos colecti 

Vos. 

Tales son entre otros los rasgos definitivos de los estudian 

tes adultos que no pueden ser olvidados para que la comunica-

ción entre transmisor y receptor se realice correctamente. 

Aquí podemos destacar el pensamiento de Schramm que nos afir 

ma 

"un mensaje es una cosa muy complicada. No sola-
mente sus signos' tienen significados diferentes 
para diferentes personas; tiene también' dba cia 
ses diferentes de significados uno .de estos es 
el. 41.sni4icado denotativo: el signifidádo coman 
o de diccionario, que será aproximadamente el 
mismo ,  para todas las personas que usen el mismo 
diccionario o vayan a la misma escuela. El otro 
es connotatíVo 	el signifiCado emocional o evá-
luativo.h qué bueno, qué poderoso, qué activo y 
qué peligroso es algo. Esto varía notablemente 
entre los individuol3 y . aGn con el tiempo para un 
mismo individuo. Es obviO que una boj Y un mar-
tillo tendrán una connotación diferente aunque 
quizá la misma denotación para un comunista y pa 
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ra un no.comunista".* 

4.2. LA COMUNICACION Y SU RELACION CON 

DEL ADULTO. 

LA ORIENTACION-APRENDIZAJE 

4.2. . Phopóisito de la comunicación con líne4 a /a ohLentacan-
apkendizaje. 

En este aspecto trataremos de ubicar el propóSito de la cotti 

nicación con fines de orientación-aprendizaj9', a fin de evi-.  

tar que haya distorsiones en el sentido real que debe asumir 

la. Educación con Adultos. IntentamoSi de modo Sintético :estov 

diar las.herraMientaS de la comunicación como-inte#actuante 

entre los hombres,H.evitando,que el : propósito de ella sea cen-

trado en el mensaje y se dirija a la fuente y al, receptor. 

Com0 sabemos, :la comunicación es :la base de la interacción 

de las relaciones-de hombre a hombre. Su principal propósito '.  

es' teducirlasprobabilidadeá de que el SUjetO hó0bre se 

quede a merced de fuerzas externas y aumente l s probabilida-

des de dominarlas. En este sentido el objetivo básico de la 

comunicación es convertir el hombre en agente efectivo. Es 

influir para que él pueda dominar el mundo flsico y humano 

que le rodea y pueda tornarse agente determinante y capaz de  

tomar decisiones. En este sentido afirma Berlof  nos comuni-

camos Para infibir y para afectar intencionalmente".* Aquí 

llamamos a atención del educador de adultos para que se cues 

(MANN 
odj11.111;;Ale a fill:1111:1;61,1  11:7:14 :11g7:41;41,:,c.leL611 Humanas Edi  

SERLO, Davld-K. 1 	ei 	1)58 U. 
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tione sobre el propósito de su comunicación en el acto educati 

yo. Conviene analizar sobre el fin que persigue y qué resulta 

do espera al emitir su mensaje, qué respuestas positivas quie-

re obtener, pues tales consideraciones son importantes cuando 

se trata que la comunicación sea lo más efectiva posible. Trá 

tase por lo tanto, de concentrar su atención no en los progra- 

mas a ser cumplidos y st en la manera como sus propósitos pue-

den ayudar al hombre adulto a vencer sus barreras educativas 

pensando en primer lugar quién es el adulto, qué circunstan-

cias vive y de qué modo puede reaccionar frente al mensaje 

emitido. Se procura evitar que haya incompatibilidad entre 

los propósitos del. LemdnáulAtwylos del receptor a fin de que la comu 

nicación no se interrumpa. Ya enfocamos en el tema anterior, 

que las necesidadesy experiencias vitales del adulto son pun- . 

tos determinantes para que el proceso de comunicación y conse 

cuentemente el proceso de educación pueda proseguir realmente 

como proceso. Es decir, pueda ser realizado como algo dinámi...- 

co, en constante devenir donde las acciones del agente (edu- -  , 

cador) y receptoralumno) 	interactden en movi- . 	 '-. 	.. 

mientoe cambiantes siempre en la kifis ueda del per- 

feccionamiento 

, . 	. 	. y continuos - . 	 ... 

del hOmbre. 

Ya  decimos que en. 	el.  desarrollo del-  adulto e aprendizaje jue.  

ga un papel usencía/. Se considera también para efecto;de  

una , estrategia de Educación con Adultos, el aprendizaje como 

un proceso que involucra la interacción del hombre con su me-

dio ambiente externo en una constante "relación en la cual se 

vinculan el intérprete y el interpretado o el observador Y e 



123 

observado", como afirma Dewey, punto citado anteriormente. Tam 

bién ya enfocamos que el aprendizaje implica por lo tanto, un 

cambio y crecimiento en el individuo y su conducta. El cambio 

realmente ocurre cuando uno camina o se mueve de distinto modo 

hacia a un aspecto significativo y generador de aprendizajes 

cognocitivos motores y emocionales integrantes de la conducta 

humana. 

La educación debe pues centrarse en 

mos varias oportunidades de enfocar. 

de decidir por sí mismo a qué estímulos 

lando sus propias respuestas. Para que 

ha de responder contro 

el adulto pueda apren 

der. efectivamente debe saber la manera de hacer uso óptimo de 

los instrumentos de aprendizaje que están a su alcance. El 

propósito del educador de adultos debe ser el de orientar y 

ayudar a las personas a encontrar el camino de su propio apren 

dizaje, cuyas condiciones pasaremos a analizar. 

4.2.2. Condícione4 de apkendízaje método4, 6onmaz y <nedulito4. 

Los procesos educativos deben respetar las mismas reglas que 

loS:procesos comunicativos en general. tamo'ya vimos, estos 

consisten primordialmente en tomar en cuenta 1  las Característi 

cas de los receptores que obligan al emisor a adaptarse a 

ellas;y consecuentemente la respOnsabilidad del, éxito de'la 

comunicaciónla tiene principalmente el. emisor, en nuestro ca - , 

solos encargados de Ja orientación aPrendiiaje con el Adulto. 

Plót: eso la educación no puede ser improVisada necesita partir 

de un 'análisis científico del redePtor. 

Se sabe 	todas las épocas los pensadores que se preocu 

el educando, como, ya tuvi 

Es el educando el que ha 
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pan por la educación comprenden que el aprendizaje es la parte 

activa, no pasiva del proceso. En esta perspectiva procesal 

de la actividad humana, ya dijimos 	que el individuo se abre, 

se esfuerza, incorpora experiencias nuevas, se relaciona, con 

las anteriores y expresa el despliegue de aquello que está la-

tente en él. El proceso de orientación-aprendizaje en esta 

perspectiva debe, de manera fundamental consistir en el cómo 

se ayuda a quien aprende a realizar la experiencia activa, di- 

námica que llamamos aprendizaje. De esta manera cumple al edu 

cador crear condiciones o sea el clima de libertad y ,de auto- , 

disciplina que permiten promover el aprendizaje. 

	

Con relación a los métodos , técnicas y recursos empleados en 	 i. 

Educación =Adultos, estos tienen que depender: 

- de lá fase-de desarrollo-en qUe se halle un PAls ¿teté= 

nado.en el momento de .que se tratel 

- de las instituciones u organizaciones de educación de  

adultos que se hayan creado con clara comprensión de los 
g . 

objetivos perseguidos y de las normas sociales existen-  

tes en el país. 

Para nuestro intento aceptamos el método de Educación con 

Adultos (Método participativo) por considerar que éste además' 

de basarse en 	experienciaslas: del adulto envuelve una.  meto- ,.,    

dologla consecuente con su condición biólógica, pSiCológica.  

y social. Tal método plantea una educación libre, a partir.  
. 	.  

de situaciones concretas de problemas a los,  que los propiot 
''.• 

educandos adultos deben encontrar la solución. 

No Pretendemos describir aquí todos los pasos del método  y 



125 

sus características, queremos solamente realzarlo como medio 

de mayor operacionalidad y sobre todo como condicionador del 
• 

proceso de comunicación que podrá probablemente favorecer al  

proceso de orientación aprendizaje. 

Si consideramos una de sus primeras fases a título de mayor 

esclarecimiento podemos decir que el valor de Estudio del lé 

tódo o Evaluación de Base (la. fase del referido método) está 

en la posibilidad de permitir deterMinar no sólo indicadores 

de contenido (qué comunicar) sino determinar también indicado 

res de forma (cómo comunicar). Podemos decir así que el men-, 

saje definido por los indicadores de contenido tendrá una for 

ma determinada por los de forma; por ejemplo,  el indicador de Fr 

forma más evidente es el idioma por medio del cual se puede 

expresar el mensaje. 

Elprimer lugar e 	Par 	estudiar el contenido del 

mensaje. Para que el mensaje encuentre apoyo por parte d 

los receptores, es necesario que este llene un vacío y atien- L  

da a las necesidades del adulto. La comunicación debe partir 

de la situación vivida por el adulto en su contexto social. 

Por ejemplo en una situación en que el adulto está preocupado 

con la deficiencia de la cosecha de frijol no se va a hablar 

de bombas atómicas o de otro asunto que no le interesa en e 

te momento. Es necesario entonces que se habla del'̀ mejor o 

proceso de plantío, cultivo y cuidados con el, culti.vn de fri-

jol. 
El ejemplo fue solamente ilustrativo para demostrar que u 

.nas veces fallas en el tipo de comunicación apropiada expli , 	,  
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can la indiferencia o deSerción del adulto en muchos proyectos 

de educación alfabetización, por ejemplo. 

En términos de forma del mensaje, recordaMos que una comunica 

ción alcanza éxito solamente cuando el receptor le atribuye un 

sentido determinado y además respete lo que el emisor quiso 

establecer. De ahí se explica la necesidad 'de establecer pre-

viamente los indicadores de forma. Como sabemos la palabra 

tiene una carga personal que depende dela cultura y del esta-

do emocional. Por ejemplo, un trueno anunciando lluvia, para 

el habitante de la ciudad será señal de que debe abrigarse pa 

ra el campesino, será una señal de beneficio o daño para su 

tierra. 

Otro aspecto a considerar es la manera en que los adultos a 

quieren nuevos conocimientos. Esto es lo que muchos llámán 

"estructura de aprendizaje", o sea una variable que va desde 

lo empírico y lo concreto hasta lo abstracto. El método edu • -

cativo preparado para un deterMinado grupo de educandos d 

penderá del punto en el cual este grupo se encuentra' dentro de 

dicha variable que podrá ir desde la demoStración práctica 

hasta el manejo exciusivo de conceptos. Se tomará en cuenta 

la estructura del aprendiza e del educando adulto no para li-

mitarlo, sino para adecuar lasformas de comunicación al nivel 

cultural en que se encuentra 1 adultó facilitando la marcha 

del proceso que Puede ir elevando el nivel cultural global. 

La Educación con el Adulto toma diversificadas fuentes de 

orientación aprendizaje, considerando que no debe haber un lu 

gar específico reservado a la actividad didáctica sino que co- 

r. 
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mo proceso educativo original debe ira la vida donde la situa 

ción real del hombre le ayuda a entrar en aculturación dinámica 

permanenté. 

Enfocamos aquí la importancia 

al comprender de una manera 

que recae sobre los educadores 

cada vez más clara la necesidad de 

dar a los adultos oportunidades para aprender ya sea en casa, 

en el trabajo en asociaciones sociales y culturales en la es 

cuela, o por medio del juego, individualmente o en grupo. Lo  

importante es motivara. la participación de los adultos en el 

proceso educativo a través de situaciones adecuadas, de modo 

que el adulto sea el agente y fin de su propio desarrollo  y 

del desarrollo de su medio físico y social. 

De ahí se conciben los métodos, técnicas y medios educativos 

como una manera de conducir el proceso de la educación con el 

adulto. Un proceso que parte de su realidad `:y de sus inquie-

tudes existenciales, relacionándole, fundamentalmente.con sus 

neceáidades de carácter ecOnómico y social y con suscaracte- , 

rísticasPersonalel. 

Al mismo tiempo, , se ?reconoce cada'vez más que la  forma 

que aprenden los adultos es tan imPortante , como la manera en 

que se les orienta Y que es esencial en cada situación , Peda- , 

gógicav  seleccionar la combinación más eficaz de. métodos :,de  

comunicación. 

Aquí SubraYamos la.importancia de. la' interdependencia de ac-, 

ción reacción en el Proceso ComuniCativo. Pues como afirMa. 

Berlo: 

"la acción de 	fuente influye en la reacción del.'  



NlidUOdebe estimuIárSeleálniVel adediáadd-de'..3adüétdóCoh»bilá 

±diS15004iOnet..,•y0OndiditieS pérs9114eá 

Como Sabtm00', ,no•-•hay 	SiátéMa..de orientación • • • . • . .  • • . .       
legtiel0 tan realista, al punto de atende • • 	. 
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receptor y . la.de éste influye a su vez :, en lapláiP71 
ción subsiluiente de la fUente, ettétera. Tanto 
la fuente pomo elrepeptorpueden hacexHusod0,4as, 
reacciones, dé cada uno. 
Las reacciones sirven de n-ISeedbach". Permitens-lA .„- 
fuente o al receptor autocontrolarse,' determinar 
basta qué puPt9,  están teniendo áxito.enP1 
miento:de'su prOpésite. El ° -19édbáckain'inián:in 
fluye en la.conducta - ,sUbsiguiente 
reCePtor son seneiblés 

De lo citado se puede concluir que para la Educación con Adul 

‘ra.,  tos f(garantizar su eficacia habrá de tener una participación 

entendiendo a ésta como respuesta del receptor (educando) que 

funciona como recompensa para la fuente (educador) logrando 

así el objetivo de su mensaje. En caso contrario el educador 

tiene que cambiar su mensaje. El receptor ejerce control so-, 

bre la fuente .y  este control es ejecutado por la interdepen-

dencia de los efectos mutuos de reacciones entre fuente y re-

ceptor. 

4.2.3. Phovidencíaz que ze deben toma& COn heitación a-dígehene:C.+12; 

individua/ez y capacídad inte/ectua£ del edlical4o,,ad4/to, 

El educando, como individuo, debe convertirse, éh"tihá'üñidád, 

operante .del proceso de orientación-aprendiza 

, 	- 

principio de la' individtialización y autodidactismo debe cáns- 

BERLO, David .  . Op, ci e # Plg• 
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tituir una de las metas principales de la educación con ~nos 

Tal principio proporciona el uso de medios múltiples . en la 

orientación-aprendizaje. 

Las experiencias comprueban que el adulto muchos veces estu- 

dia por el•placer de aprender. Así cuando es orientado hacia 

el aprendizaje él, se habitúa a frecuentar actividades educati 

vas y culturales por iniciativa propia. El orientador del 

aprendizaje o las instituciones, encargadas de promover la edu 

cación del adulto deben usar mecanismos de comunicación que 

desarrollen los siguientes objetivos: 

alertar su curiosidad; 

- promover su inciativa intelectual; 

favorecer su pensamiento independiente original 
y crítico; 

estimular su capacidad de autoaprendizaje. 

Aquí presentamos, algunas consideraciones en lo que se refie-

re a una educación no institucionalizada que se desarrolla en 

1 seno de la familia y de la sociedad y en todas las instan-

cias de la vida del ser humano,. dentro de su 'respectivo con-

texto cultural; es una .educaCión identificada con el proyecto 

de, vida del ser humano individual y social. Tal es la educa-

alón informal, inherente a todo grupo humanos`.independiente-

mente del grado de su desarrollo cultural, pero profundamente 

identificada con su respectivo perfil cultural. A este res- , 

verificar como se pueden aprovechar las carac- ecto conviene 

erísticas óptimas de la educacidm, informal para aanalizar 

as, influencias, positivas en forma de educacidn y desarro-- 
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llar las' potencialidades personales del adulto. 

Por otro lado entre la educación formal e informal hay una 

forma intermedia de educación -la educación no formal- De 

acuerdo con la concepción latinoamericana la educación no 

las instituciones educa- 

ya que la educación formal y no 

formal no se excluyen sino son complementarias. También la 

tendencia en afirmar que las posibilidades de su perfecciona 

miento (educación formal y no formal) están en relación con 

la capacidad de nutrirse de los contenidos de la cultura po-

pular en una visión de totalidad que emerge de la educación 

informal. 

De este modo el propósito de la Educación con Adultos es al  

cantar que el hombre sea agente y fin de su propio desarro-

llo integral y del desarrollo de su comunidad. Cuando el 

adulto participa de una actividad 'o acciones comunitarias co 

mo por ejemplo de reforma agraria, tecnificapión agrícola, 

cooperativismo etc. la Educación con Adultos estará liga- 

da al trabajo y a la producción sin excluír los objetivos 

formales y específicos de la educación que los procura inte- 

grar a la formación profesional derivando experiencias edu 

cativas concretas. 

En tales situaciones se busca respetar las diferencias indi 

  

viduales tanto en lo que se refiere al desarrollo intelec- 

tual de cada individuo bien como sus habilidades o destre- 

zas en un determinado campo de acción. El propio adulto de- 

finlrá sus perspectivas de acuerdo con sus motivaciones per 

formal puede darse perfectamente en 

tivas y/o fuera de ellas, 
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sonales. En el educador recae solamente la tarea de estable- 

cer mecanismos de educación coherentes con la situación perso 

nal de cada individuo o grupos de individuos. Pues como dice 

Francisco Gutiérrez: "en un mundo saturado, por la informa-

ción masiva no tiene sentido hablar de enseñanza ¿quién ense 

ña a quién?" y citando a Lauro de Oliveira Lima, el autor 

añade: 

"hoy nadie informa a nadie, cada, uno se informa 
a ,s1 mismo. La psicologl.a social demuestra 
cada vez con mayor fuerza, que el proceso de 
aprender, persuadir, enseriar, no depende de la 
habilidad del agente sino de la actividad del 
paciente, quien se informa no es pues paciente, 
sino agente. Por ese motivo el "profesor ',in-
formador y el alumno oyente tendrá que ser 
reemplazado por el profesor-animador y por el  
a.lumno-investigador". 

Por otro lado nos orienta Freite: 

"el educador ya, no solo' es el que educa sino 
aquél que en ,  tanto educa es educado a:través 
de diálogo con el educando, quien al Bei. educa 
dO tambián educa. Nadie educa a • nadie , así co 
mo tampoco nadie se educa a tá£ mismo. Los hom 
bree se educan en comunión mediatizadora, Por 
el. mundo"**. 

De todas estas consideraciones podemos afirmar que el verda 

dero aprendiza 
_ 	_ 

stamente el resultado de :una relación 

   

**  

GPTIERREZ, Francisco. Pedagogta de la égmán4¿aci6n humaní 
ta4 Buenos Aires 1975, pag, .136. 

PREIRE, Paulo. redaPOOLÓ. de/ OP/i.i /ii  o. Tierra NuevaslicInte. 
video 1970 pág 

• 
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interpersonal que puede ser dada en cualquier circunstancia vi 

vencial del educando adulto. Y culminando esta ideaaportamos 

la cita de Gutiérrez sobre la afirmación de Carl Roger: 

"El aprendizaje basado en el propio descubrimiento, 
la verdad incorporada y asimilada personalmente en 
la experiencia, no puede comunicarse de manera di- 
recta a otra persona, porque al transmitir' esa .ex-
periencia la transforma en enseñanza y sus resulta 
dos pierden trascendencia."* 

4.3. EL EDUCADOR Y SU  APTITUD CON RELACION A LA ORIENTACION-ApREN 

DIZAJE DEL ADULTO. 

Al introducir este tema nos gustaría enfocar algunas consi 

deraciones al respecto de lo que es uri educador de adultos. 

Considerando la orientaci6n-aprendizaje del adulto como un 

hecho que encuentra su dimensión en la relación del hombre 

adulto dentro de su realidad y con su realidad creando y re 

creando, integrándose en condiciones de su'contexto, respon 

diendo a los desafíos discerniendo y autobjetivándose, el edu 

cador de adultos es: 

"un edutador coordinador, promotor de -  actividades 
de Educación, de, Adultos oapaz. de transmitir un 
impulso.  coherente YperMahenté para qUé'loS 
'tos de ePrendítaja Puedan interpretar su raall'.  
dad y sus relaciones externas e internas y, en .  
consecuencia actuar en la solución de su problei.. 
mgtica".* * 

ti 

GUTIERREZ, 'Francisto. PP. 90 91 . 

** 
VELA

.. 
ZQUEZ Adalberto A. s. E/ educadon de adutto4 - Hacía 
un nuevo en foque. Cuadernos de CREFAL No. 1 CREFAL 
pátzcuaro, Mich. Máxico, 1976 pág. 22. 
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Partiendo de este concepto se verifica que el educador de 

adultos debe tener una concepción amplia del proceso de las 

estrategias y de las funciones de la educación. Es sobre to 

do un multiplicador, un permanente 'formador de formadores°, 

un motivador que proporciona al 

condiciones para que él sea un 

propio adulto en formación, 

educador de sí mismo y de sus 

congéneres sirviéndose de los medios y de los instrumentos 

que le permiten su realidad pueden hacer suyo el proceso. 

Las actitudes del educador frente a. tal concepción reposan 

en tres aspectos fundamentales: 

- en la diferenciación de los adultos de los niños, median 

te el conocimiento de las características psico-orgánicas 

propias del adulto; 

-. en la comprensión de la personalidad d 1,  adulto median-

te el análisis 'e interpretación de  19s-elementos  que ; han 

contribuido para.su formación como una.respuestA  a pro  

blemas de naturaleza social, política .cUltural y econó 

mica propios del contexto donde el adulto,s9  encuentra 

inmerso y que condicionan su demanda sus expectativas Y 

sus reacciones frente A su misma formaci6n; 

n el estudio, de la situación personal del adulto, me- , 

diente el análisis de las condiciones del sistema poli-

tico y económico del pais, de su situación educativa ep-

globando fundamentos, medios .y oportunidades ofrecidas 

por el sistema. 

Consecuentemente el, perfil.: del  educador del adulto deberá 

araCterizarse por loS siguientes aspectos: 
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- conocimiento de la psicología del adulto, de sus caracte-

rísticas, sus principios y teorías en el campo del apren-

dizaje en suma de los elementos que integran la acción 

educativa y que afectan el aprendizaje; 

- dominio de técnicas de comunicación y de trabajo 

que le permiten un excelente manejo de métodos 

de grupo 

y técnicas 

participativas posibilitando comprender la educación COMO 

proceso motivador, socializador y transformador social; 

conocimiento de técnicas de investigación acción, de ex- 

ploración y de análisis de las necesidades individuales 

de los adultos y de los grupos sociales. 

Como se ve, paralelamente al análisis de los problemas que 

afectan a la Educación con Adultos está también la preocupa 

ción sobre la categoría humana de los educadores que debe lle 

var a cabo. Pues sabemos que por muy bien elaborados que es-

tán unos programas con adultos, sólo lograrán sus objetivos 

en la medida que los responsables  de llevarlos a la práctica, 

a la acción, hayan recibido una formación especial que les ha 

ga capaces de comprender las motivaciones de la gente mayor, 

así como de su capacidad de asimilación. Esto supone, como 

ya hablamos anteriormente 'que los educadores poseen conoci-

mientos` psicológicos, pedagógicos técnicas y sociológicos, 

y que también sean poseedores de aptitudes y habilidades in-

herentes a cargo que asumen. 

En esta PersPectiva señala Octavio Fullat: 

"los educadores  son  antes que ensenantesr animadores, 
despertadoIes de inquietudes y orientadores que Pro- 
porcionan, directa o indirectamente, un instrumental 
con el que 	s interesados podran proseguir la forma 
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diem durante su vida. Saber motivar constantemente 
un público a todas luces heterogéneo constituye' un 
objetivo primordial. Un grupo de adultos que se ha 
reunido para formarse necesita, -,antes,  :;que; a un sabe

-  dor, a un animador capaz de escucharles, haciéndo-
les vivir su preocupación, alguien 'que, les- despier- 
te para que se coloquen en el camino del conocimien 
to". * 

Es conveniente señalar que el educador de adultos es alguien 

capaz de crear una atmósfera en la que todos se sientan a gus-

to, en completa animación. Es, por lo tanto, alguien que sus-

cita, encamina, organiza y participa, alguien que está' clapo- 

nate y eompkometído. 

Y para complementar nuestros argumentos sObre e/ ellmo el 

educador de adultos puede lograr eficiencia eh su relación con 

el adulto citamos las palabras de Freire que bien responden 

la pregunta: ¿qué es el diálogo? Punto esencialde 'una comun 

cación en a orientación-aprendiza je del adulto. 

Para Freire el diálogo es: 

"Una relación horizontal de A con B. Nace . de Una,-  , , 	-  . 	.. 	- 	 :--  
matriz cr.ftica y :genera dritic

.
idad. Se.-'nutre del 

amor, 'dehumildad,¡ de ':esperanza, 	,f -. de con 
, 	.. 

fianza.. 	Por. eso, 	019. '91: clálogo-o0MUi14-94. Y - -. 
cuando los dOs pilloá del, diálogo se. ligan así,' 

con amor, con esPeránla, con 	, en  otro, se a 

con críticos en la--búsquedw:fde algo y, á ,ptinluce . 	- 
una reladión...- d "empatZa entre ambos. Sólo allí 

hay comunicación.-»*1  

FULLAT, octavla. -  La edueae4.4n LPIÁManente,H,Bibllóteca'sal ,- 
,i!át de: Prandes ,  TeMag 	LibrOS..GT. parcelona, 1976, 
PP..; 

FREIRÉ, Paulo. 	ueae4. n 
nos Airés, 1976, Pág. 

camb,to l  
70. 

Edidldnes B squed Bue 
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4.4. CONCLUSIDNES 

Con base en las reflexiones anteriores, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

- El proceso de orientación-aprendizaje con el adulto lo-

gra sus objetivos en la medida que interactda con el 

proceso de comunicación como factores interdependientes. 

- El adulto aprende mejor aquellas cosas que se encuentra 

relacionadas con su sistema de valores y sus inclinacio 

nes personales. 

- Una de las preocupaciones de la educación actual repo<sa 

en el hecho de que la educación no mire desde la socie-

dad hacia el individuo, Bino desde el individuo hacia 

la sociedad. 

- Al educador de adultos cabe la :tarea de investigar so-

bre el marco de referencia personal del adulto. 

La Educación de ADultos orientada hacia la partidipa- 
, 

ción de éste en el proceso educativo tiene el 'objetivo 

de conducir el proceso de, orientación aprendizaje en 

intercomunicación, en diálogo horizontal en el cual el 

educador y educando se sientan ,y estén realmente inte-

grados.en un 5610 grupo, enriqueciendo-suspropias expe 

riencias en un esfuerzo comen de desarrollo 'global e in 

tegrado. 

La comunicación es a base de 	interacción de las re- 

aciones ,  de hombre a hombre. 

- El proceso f6rmativo del adulto debe realizarse dentro 

de un marco conCeptual, eórico Káctico desarrollando 



su capacidad para pensar, comprender y comunicarse como 

corresponde a su condición de hombre que busca su propio 

desarrollo y el de su país. 

- La finalidad primordial del educador de adultos debe ser 

el convertirse animador, despertador de inquietudes y 

orientador que proporcione condiciones para que los edu 

candos adultos puedan proseguir su formación de modo 

permanente. 



LA EDUCACION CON ADULTOS: UNA ALTERNATIVA DE EDUCACION POPULAR 
COMO MEDIO DE DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y SU COMUNIDAD  EN EL 
PROCESO DE TRANSFORMACION SOCIAL. 

5.1. UNA VISION ANALITICA-SINTETICA DE LA 
SOCIAL 

EDUCACION , EN EL CONTEXTO 

En:5?ollos los nuit ratos dé la historia humana, A PduCA9iOn prOcu.:,  

ró desempeñar un papel impOrtante al preparar y conformar 

hombre para la vida en sociedad.,. Desde, la más remota antiqueT 

dad .el proceso educativo está presente en todas las cUltUras 

sean aquéllas con recursos rudimentarios, o las más cOmplejas 

sociedades de la actualidad. Pensándose en la evolución estruc 

toral de la humanidad se puede ooncePtualizer la educación como 

un proceso inherente a la, diversidad de culturas que se caracte 

riza, como  una transmisión de técnicas de trabajo, costumbres, 

manera de ser ,  de la gente, valores conocimientos adquiridos, , 

concepción del mundo de cada cultúra; como medio de recurso de, 

subsistencia . y conveniencia social. En este sentido afirma Leo 

poldo.Chiappo: 

ese habla de la educación como cultura socia 
En connecuéncla, 	educación en:en nivel más ge 
neralltado responde a las lieoesidades.'IritalOs-de;  
un grupo social que por su caractei*Ist.ica'>-de esta 

, blecer , reladiones-interactUantes ...cotidianas sobre 
la baSe de  una metecomún socialmen te
se  designa con el -.nombre de oomunidad."* 

Claro es que en el sentido que queremos dar a trabajo de 

CHIAPPO, 'Leopoldo. Educaeíón'de Adu/t04 en 'ta pe/upectívevde 
De¿ahho//0, Cuttuhat,CLenttl¿co 1 Educatívo, documento 
Presentado en`el Segundo Seminario Latinoamericano sobre 
Educacián Integrada ,de Adultos OEA/CREFAL/SEP, Pátzcua-, 
ro Mich,, México`, 1979, Pág. 31. 	 • 

r. 
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planteamiento de una Estrategia de Educación con Adultos pensa-

mos en la educación en el contexto de desarrollo del individuo 

y de su comunidad. Educación, ésta, no impuesta por una acultu 

ración, sino que representa un desafío a todos aqtmllos que piensan en pro- 

poner las políticas educativas a seguir através de su sistema educativo. P 

ra esto es necesario precisar el alcanza y limitacicees de la Educacien con 

Adultos dentro del contexto conceptual. de Educación Popular como factor qtn 

contribuye para una educación democratic.a unaa, 	educación que se dirija a las 

clases populares. 

Para que la educación como proceso de transformación social 

se ubique en sus justas proporciones, se torna necesario, enten-

der que hay una relación entre la educación y la estructura so-

cial. Así los cambios que ocurren en la estructura social, son 

manifestados en los cambios constantes en el sistema educativo y 

a la vez, modificaciones ocurridas en el sistema educativo pue-

den ocasionar transformaciones en el nivel de estructura socia.. 

Pero la influencia que la educación ejerce sobre el sistema so-

cial -  es muy relativa. En la última instancia es la estructuraso-. 

cial la que ejerce un efecto determinante. 

En razón de esto cabe subrayar que lad3.aléctice de 	trans 

formación social y personal exije que el individuo esté prepara- 

do para el cambio que se espera. 	Exijo que éste adquiera nue- , 

vos conocimientos construidos teóricamente en situaciones pedag6 

gicas (escolares o no) como una conscientización, que permita 

la preparación crítica en una sociedad a transformar. 

Conviene, aqui, establecer una diferencia entre conibientizar- 

se e intelectualizarse. 	Para Julio Barreiro: 
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"La toma de consciencia de la clase dominada en una 
formación social clasista es la acción que la cla-
se vive para producir su liberación en el proceso 
de lucha de clase, acompañada de la explicitación 
internalizada de esta lucha, de su participación y 
de sus efectos. Si esta acción es consecuente con 
proyectos efectivos de transformación social, las 
representaciones de clase puede hacer de ella en 
un momento de reflexión de su praxis liberadora, 
serán conscientizadoras."* 

Por otro lado afirma Leopoldo Chiappo: 

"Si consideramos que el patrón metodológico hace de, 
la educación un proceso unilateral y asimétrico 
(el educador sujeto activo'  superior Y , el educando. 
sujeto pasivo inferior, uno da y otro recibe) .y . que 
los esteriotipos sociales de viejos hábitos de domi 
nación en una estructura de explotaciówde las ma--
sas por minorías propietarias de los medios de pro-
ducción y Por.los cuales esteriotipos se producen 
comportamientos''paternalistas. y dwdePendencia, de. 
sumisión y arribismo, la educación de adultos no ha 
ce sino perpetuar. la pasividad y la'dependencia:de.  
los educandos. Frente 	estos graves módos de de-
formación, es necesario replantear para-nuestraAmé, 
rica Latina una Educación de Adultos que supere el' 
esquema vertical (por unilateral y, :alimér190) y 
que constituya Una phaxi4 de íntekacan' hea4Aocai 
de  tal manera que el 'Proceso educativo de  lOa, adul-' 
tos constituya en realidad  interaprendizaje libre 
coordinado - por promotores educativos -que,artibién 
aprenden en un proceso multidireccional, democráti- . 
co 

De esta manera, la presente Estrategia enfoca la necesidad 

de la existencia de un plan estructurado q e lleve a cabo va-

rias acciones de Educación con Adultos (en la comunidad donde 

la referida estrategia sea puesta en acción) por diversas d 

BARREIRAI Julio,  Educación PoPutah e Phoeeá0 de Cen4cientíza 
uta, Siglo XXI, 1979, pág. 157. 

* * 
CHIAPPOI Leopoldo 	lít" P g ' 3. 
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pendencias /  por lo cual es necesario abordar el problema de la 

coordinación de actividades, a fin de que aprovechen debidamen 

te los recursos y las inversiones... La Educación,Participativa 

con Adultos puede jugar un papel importante para el logro de 

esta coordinación ante las demás actividades de Educación con 

Adultos y Educación Popular existentes o planeadas en la comuni 

dad paraibana y Región Nordeste donde la UFPb. 

grama de Posgrado en Educación con actividades 

ya posee un pro 

centradas en la 

Maestría de Educación con Area de Concentración en Educación de 

Adultos. 

5.2. NECESIDAD DE LA FORMACION DEL ADULTO COMO. UN AGENTE CONTRIBUYEN 
TE AL DESARROLLO PERSONAL Y DE SU COMUNIDAD 

Al. analizar la3 diversos documentos de las Conferencias Interna 

cionales sobre la Educación de Adultos comprobamos que hay una 

pauta común entre los delegados de las diferentes naciones al. 

afirmar que la Educación de Adultos es un medio que ha permiti- 

l do a los miembros y - dirigentes de asorgánizAciónes de Obréros 

por ejemplo, adquirir los conocimientos necesarios, para luchar 

por el-establecímiento de-una sociedad más humana. 

EelY , .señala en'su, libro- nuevas tendencias-de la educacidn 

de adultos las palabras del Sr. John Maud /  oficial mayor del 

Ministerio de Educación del Reino Unido, en los siguientes tér- 

minos: 

"Hace medio siglo, las necesidades que la Educación 
de Adultos se proponia atender y las que ya ha lo 
grado atendsr,  en un alcance sorprendente, podlan 
resumirse, en lo que a mi país se r  refiere, del modo 
siguiente: necesidad de .  poder; necesidad,  de educar 
a los más desafortunados (es decir, a las personas 
de las que se ocupaban de modo 'especisl ,quien se de 
dicabhn a la Educación de Adultos); necesidad de po 
der polftico y económico, necesidad de seguridad social, tra- 
bajo y tiempo libre, En realidad ninguno de esos objetivos'po 
drian conseguirge sin que los desfavorecidos lograsen el po--  
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der y para ello era necesario educarlos previamente."* 

Las palabras de Sir John Maud nos muestran que el individuo 

para intervenir eficazmente en las transformaciones que ocurren 

en el mundo, debe estar bastante informado para influir 

acierto en el marco de las instituciones democráticas. 

con 

El i 

forme final de la Conferencia Internacional de Educación de 

Adultos realizado en Elsinor en 1949 enfoca el aspecto de la ne- 

cesidad del individuo de vivir en sociedad, y como tal pertene-

cer a una familia y a determinados grupos económidos sOdiáles y 

nacionales respecto a los cuales tiene ciertas obligaciones. 

Así expresan los delegados presentes en dicha conferencia en 

el resumen de sus conclUsiones: 

"Una educaciem democrática tiene que conseguir un 
equilibrio armónico entre elderecho del individuo 
a vivir personal, 11bYe y humanainente,-.5,  l¿adebe- 
res respecto a la comunidad a,la.quepertenece. 
Así, la función' de la. Edácación- de 'AduitOs :conais- 
te en:  "Prolnrcionar . e los individuos los-conocimiren 
tos necesarios para el deseptfio de tus funtionet 
econ6micas, sociales Y .Polrtica,Y, eepeelelmente 
en capacitarles, mediante lá 'particiüaól&I' .'en la 
vida de sus resPeotivaS comunidades, pata" vivir de 
modo ,más completo y armonioso 
el objetivo de la educaCión de adultO'snO-Oonsiste 
tanto en ::instruir como en formar,:9n" tratar , de 
crear-.unaMbienta'-decuriosidad . intelectual, de li 
bertad social y de tolerancia,-fomentando en  toda 
Persona el - deseo' Y la capacidad .de Participar'en el 
desarrollo de 	vida 'cultural de .su época," 

JOUN MAUD. 
dencias 
Paris ,  

Le 4e44 de ,e) illucatíon de ada.lté, en Nuevas ten 
dé la:educatión de adultos,k.S.1 Nely„UNZSCO 

1'964 Pág.' 28. 
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5.3. CAUSAS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION DE ADULTOS 
EN AMERICA LATINA 

5.3.1. Caicencia de una pekcepción unívoca aeehca de/ 4entido y at-
cance4 de la Educación de Adtatoz. 

La Educación de Adultos en América Latina ha presentado di 

ferentes niveles de percepción con respecto al sentido y alcan 

ces de sus objetivos. Tal dificultad se basa en el hecho de 

existir varias concepciones sobre educación de adultos a la 

falta de información científica-tecnológica sobre el asunto y 

sobretodo por diferentes posiciones ideológicas que asumen las 

personas que trabajan en este campo de acción educativa. 

Podemos tomar de César Picón varios conceptos que presenta 

en el libro: La educacan de adulto4 en Amehiea Latina: Et /teto 

de .lob 80, cuando procura demostrar los diferentes niveles de  

percepción que se tienen sobre Educación de. Adultos en América 

Latina /  basado en el análisis sobre los obstáculos para el de- 

earrollo de la Educaci6n de Adultos en la referida región: 

EdUceciln de Adultoses el-esfuerzwive lace. un  

patas  para alfabetizar - y - proporCioner, edUCaciÓn 
bilisiCa'y capacitación profesional a la" 'población 
adulta. 

-Educación - de-  Adultos es el conjunto de .opc.1ones 
educativas-nue tiene. la  .pOblación-Adúlta,-en . los 
dietintos-nivelee-dei- eleteme' edu9eiVouY 'qué 
se-operacionailia 'a-través de. diversas, Modelida'-
des '1, :fórmaS- de educación, las'cuales obedecen a 
mGltiples propósitos, orientados genéricamente' 
al desarrollo personal y comunitario. 

-Educación de Adultos es el componente indispensa 
ble del - desarrollo.ecpnómlco-Y social de-loe Pus' 
blos y que se operaciosaliza a través de ProVec-
tOw'especIficos,para encarar situaciones problep., 
máticas Concretes. 

-Educación de Adultos es un instrumento de libera 
,fisii de  lob; pueblos, en'su amplia connotación` di 
liberaci611'4e'Oximesiones culturales y ,desarro-, 
.11ed'edticativosi - comoproductó de la reflexitin-
acción,de los grupos humanos, y que'se cipeacione 
liza - a través de prOYectos que tienen implicacio7 

11 
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ciones de carácter político, económico y social, den 
tro de cuyos contextos, educación en general y educa 
ción de adultos en particular son elementos de apoyo 
y promoción." 

Para demostrar el grado de dificultad que se presenta por no 

haber una percepción unívoca acerca del sentido y alcances de la 

educación de adultos, presentamos el siguiente cuadro demostrati 

vo, donde procuramos comparar analíticamente los puntos de diver 

gencias entre los conceptos. 

* 
ESPINOEA, César Pineén. a Educaeíón de Adu/to4 en Amétíca 

Latína: e/ Reto de l04 80, CREFAL Pfitzeuare Michst Mé 
xico, 1980, pp. 7-8.. 



QUE ES EDUCACION 
DE ADULTOS 

COMA SE OPERACIONA CON QUE FINALIDAD. 

1) Conjunto de opcio-
nes educativas que 
tiene la población 
adulta en los dis-
tintos niveles del 
sistema educativo 

2) Componente indis-
pensable del desa-
rrollo económico y 
social de los pue-
blos. 

Instrumentos de li 
beracián de los 
Pueblos' en su am-
plia connotacián 
de liberaciem de 
expresiones cultu-
rales y desarro-
llos educacionales, 
como producto de,  
la reflexi6n-acción 
de los grupos huma-
nos. 

) A través de diver-
sas modalidades y 
formas de educación 

2) A través de proyec-
tos específicos 

3) A través de proyec-
tos que tienen impli 
caciones de carácter 
político, econcimico 
y social apoyados y 
Promovidos por la 
Educación en general 
y Educación de Adul-
tos en particular. 

< 
Desarrollo perso- 
nal y comunitario 

2) Enfrentamientos de 
situaciones proble 
máticas concretas. 

) Liberación de los 
pueblos en su am-
plia connotación 
de liberación de 
expresiones cultu 
rales y desarro-
llos educacionales 
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CUADRO 	3B 

CUADRO DEMOSTRATIVO SOBRE EL CONCEPTO DE EDUGACION DE ADULTOS, SE 
GUN DIFERENTES NIVELES DE PERCEPGION. 

Al analizar el cuadro, verificamos que hay una compleja 

variada gama de percepciones acerca de la Educación de Adultos 

de acuerdo con la concepción ideológica del grupo que la asume. 

Asi vemos que en algunas situaciones la Educación d Adultos 

corresponde a lo que afirma César Picón: 

.aproximaciones-- formáles y convencionaleli de desa- 
rrollo educatIvov 
eficientiSmo:instruccional con énfasis en.conoci- 
mientostécnicóó .Y 	 habilidade's..,y 
destretasParael..deselpefio'de una ocupación esPé 
cfIca, 

e 
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.sentido correctivo y/o recuperatorio de las opcio- 
nes educativas destinadas a la población adulta; 

.carácter de complementariedad de conocimientos y 
experiencias logrados fuera de la institución edu- 
cativa; 

.elemento que contribuye al mantenimiento del "sta- 
tus quo" tradicional de la sociedad."* 

En contradicción a lo expuesto arriba, podemos decir que también 

hay otras concepciones sobre acciones educativas para adultos ex 

presas én los conceptos citados con las siguientes connotaciones: 

. instrumento de desarrollo eductativo y cultural de ciertos 

grupos humanos, que contribuyen a 

gualdades sociales (la pobreza); 

la reducción de las desi 

elemento que procura generar el desarrollo integral de las 

poblaciones-metas, por ejemplo, la población rural y zonas 

marginales de periferias de las grandes ciudades; 

. componente esencial de las acciones de cambio social de 

desarrollo de las sociedades nacionales. 

Se sabe que, a pesar de los esfuerzos que vienen realizando los 

educadores de adultos en América Latina, procurando establecer 

lo máximo en el sentido de un desarrollo conceptual, todavía no 

existe un definido marco conceptual adoptado por los paises. 

En este sentido el trabajo que pretendemos realizar con la apli 

cación de una estrategia de Educación de Adultos en la UFPb. 

Por medio de órganos competentes y encargados del asunto busca: 

. AnaliZár sistematizar y profundizar la concepción de 

Educación con Adultos, como elemento indispensdble en el 
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contexto de Educación Popular; 

.0perabionalizar la concepción de Educación 

do con las particularidades nacional Y local 

cionalizar la educación con Adultos dentro d 

ci6n de Educación Popular. 

como elemento indispensable en el contexto de 

Popular; 

.Definir polf ticas, estrategias y metodología s de acuer-

para opera 

oonoeE 

con Adultos, 

Educación 

5.3.2. Fa/ta de ohientación 40Elhe ta intenación e inteAdependencia 
enthe Polttiea y Educación como exphe4an cultuhal de un 
'menos 

La problemática nacional debe constituir un contenido edu-

cativo toda vez que la política es una de 1 s expresiones de 

la cultura, que orienta a definir rumbos en el destino de una 

sociedad nacional y que caistituye parte esencial, de acuerdo con el mo-

mento histórico del Proyecto de• Desamllo Nacicnal• La educación es 

instrumento que contribuye para generar nuevas expresiones , de cultura. 

Asi, Politica y Educación son elenentos de expresióil cultural de un, pue-

blo y se relacionan estrechamente. La educaCión en este sentido siem-

pre tendrá una orientación politica. 

Sé comprueba que no ,sienpt-e esta interrelación e i.nteripendencia son 

consideradas:1-111)(31-t'antes*  En razón de esto se explican  lors altnaios que 

viven muchos paises lat.inoarnericarxos en materia de ccnospción y práctica 

educativas. la inestabilidad politica explica las causas de los referidos 

altibajos que ocurren en la área de educaciál. 

La Educación, en general, y la Educ..ación de Adultos, en particular, 

han sido constantemente obstaculizadas por no requerir de profunda indaga 

ci6n para sostener una, nota dominante en materia de desa-

rrollo educativo en América Latina. En el siglo XX se :  
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ha desarrollado un proceso de búsqueda, para articular la educa- 

ción al modelo político-social y al modelo de desarrollo de su 

respectiva sociedad nacional. 

En este camino arduo la educación ha asumido dos posiciones: 

. mantener el orden tradicional de la sociedad nacional; 

. promover el cambio social y el desarrollo global. 

En el caso específico de la América Latina la Educación de Adul- 

tos conforme determinada situación nacional ha tenido que asumir 

una u otra opción. 

Analizando el aspecto de la primera opción la Educación de Adul- 

tos presenta las siguientes caraCterísticas: 

. Es elemento convencional con carencia de presencia relevante 

en la vida nacional. 

. Esta ajena a las aspiraciones nacionales y a los intereses 

de los diferentes grupos que constituye la nación. 

. Es parcial, pues no representa las distintas expresiones cul 

turales de la sociedad global, cuando solamente presenta un 

modelo urbano que no corresponde a la realidad total de la so 

ciedad. 

. Está estructurada rígida y burocráticamente en la modalidad 

escolarizada. 

. Presenta un enfoque unilateral del proceso educativo dando 

énfasis a los aspectos fragmentarios de la totalidad de la 

cultura,fijándoee en la instrucción y olvidándose de la for- 
, 

mación integral. 

Con relación a la segunda opción, la Educación de Adultos inclu 

ye dos momentos fundamentales: 

Está Presente en el proceso de las coyunturas histórico -estruc 
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• turales. 

. Está presente en proyectos definidos por las sociedades nacio 

nales contribuyendo en el proceso de cambio social y desarro-

llo global. 

De lo-expuesto se_conCluye que la política tiene una influencia 

importante en los caminos y orientación de la Educación con 

Adultos. En una orientación política humanística se encontrará 

el desempeño de una educación centrada en el hombre, procurando 

obtener su desarrollo personal y comunitario. 

Por otro lado, dice -César Pincón: 

"A una orientación .poll.tica no humanista corresponderá 
un modelo de desarrollo educativo en cuyos 'extremos 
podrá ser un instrUmentn de IllaniPulaci6n del Estado, 
a través de la. estructura de poder vigente. Eri tal 
sentido, la  orientación política de una , sociedad na--
cional limita de hecho o potencializa extraordinaria 

	

:mente .la posibilidad de realización, 	y de servicio de 
la Educación de Adultos. Ello depender, iáM454iiédaí 
dicho, de , 	opción que libre Y  soberanamente asuma 
un país a través de la definición de su. ProVectó. , Na- 
cional. : _.La Educación de : Adultos . es Mrt- ,Jlecesaric 'ccin 
ponente de dicho Proyecto, pero éste define las 

-del juego . que modelaran  el - esPirit9 Y la PráCti 
oa da - la EducaCión de: Adultos »I* 

FaUct de, de6Lldeíórt de. Obje.tJ..uo6 paha /a Educctc¡fit  de. AduIto : 

Al analizar los objetivos planteados por los sistemas naciona-

les de Educación de Adultos en los países latinoamericanos se 

verifica que, en la mayoría de los casos, tales Objetivos son 

elaborados a un nivel abstracto de aspiración, difíciles de 

realizar concretamente.  No hay una distinción entre los obje-

tivoS generales YesPeolfic¿s ,  Además no hay;  articulación 

coherencia entre aquellos elaborados con la finalidad de expre 
• • 	 • 	•, 	..,• 	 •,,.• 	...„. 	 . 

•• 	 „ 	 „ 	 • 	 ••• 	 ••... 	• 	••• 	••• 	. 	• 	••••. 

• . 	•• 	 • 	• 	.....•,... 	 • 	•.„. 2., • •• 	• 	.. 	•. 	.••••••••.' 	• 	•:. 	• 	.•. 
• 
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sar las lineas generales de acción y alcance de los fines educa 

cionales, y los específicos que deben expresar los caminos d 

operacionalidad de los objetivos generales. 

É1 problema en éste sentido recae no solamente en el aspecto 

técnico sino sobretodo en la falta de una definición sobre 1 

perspectiva global acerca de los rumbos de la sociedad nacional 

en cuanto a su desarrollo educativo. Tal carencia de perspecti 

va provoca la falta de ideas claras precisas y objetivas acer-

ca de lo que se quiere lograr por medio de la Educación de Adul 

tos. 

5.3.4. Au4encía de una polítíea de Educaci6n de Adutto4 

Se ha corprobado a través de la revisión bibliográfica que en 

América Latina no, hay una definición clara y.oppracional de 

los rumbos que debe seguir la Educación de Adultos. Hay vacíos 

por no haber una explicación precisa de cómo debe caminar la  

Educación de Adultos dentro del desarrollo integral de los pat- 

ses. 

Dm: otro lalo hay falta de definiciones concretas en materia 

e acciones exPerimentales. Generalmente haY improvisaCión Y 

aproximaciones intuitivas por no haber una defilliCiOn Pollti- 

a,  que afirme su carácter científico. 	Las prioridades no si.em 

pre están d14411101i."1.43  de.40411AW..- 	 POJOT". 

tó .40 acciones 	 no están Coherpn 

tes con el marco deyp. rpgr4ma Nacional de Desarrollo de  

•caci6wde Adultoá.. 

En este sentido se llama la atención para> que haya una, real in 

tegración de todos los órganos que tralpajan con la Educación 
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de'Adultos para que promuevan una acción conjunta de desarrollo 

global que realiza la sociedad nacional en materia 

de Adultos. 

de Educación 

5.3.5. Cakencía de detekmínacíón de e4thategía4 
de /a Educación de Adulto4. 

paha ct dulahnollo 

amenlos aspectos anteriores hay también una carencia signi 

ficativa de enfoque estratégico en el trabajo de la Educación 

de Adultos. El hecho resulta de la problemática de formular es 

trategias para el desarrollo de la Educación de Adultos, lo que 

implica una clara percepción de la problemática global del país 

en sus aspectos culturales, políticos, económicos y sociales. 

Hay además la THIcesidad de una adecuada articUlación del desa-

rrolloy alto nivel de coherencia entre el Proyecto Nacional. 

En éste sentido, con raras excepciones mollay una determina-

ción de estrategias que ocasionen acciones de mobilización n 

cional y los programas de Educación de Adultos estári sujetos a 

los ritmos rutinarios. 

5.3.6. Fatta de Cookdinacíón enthe /a4  dí6e/Lente4 ín4titucíone4, 
• /04  equx,p04  de thabajo y /a4 peiusona4. 

Aderds'de haber varias concepciones sobre lo que significa la 

coordinación existe problemas fundamentales en,  la operaciona-

lidad de la coordinación de acciones conjuntas, dificultando 

el desarrollo de la Educación de Adultos. Podemos resaltar en 

tre D3S varios problemas los siguientes: 

diferentes estilos de trabajo; 

falta de experiencias personales en el trabajo en equipe; 

falta de énfasis en la caracterización y óperacionalidad d 
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laS políticas multisectoriales e intersectoriales en los pla-

nes nacionales de desarrollo; 

. carencia de enfoques metodológico presentado en . Los pronuncia 

mientos de los altos niveles de la estructura del Estado, 

cuando procura estimular el eáfUerzó Conjunto y articulado de 

organismos del aparato estatal y de las mflltipleá institUCio7 

nes interMédias de la sociedac4 en apOyó al déparroIlo.de las 

comunidadesy organizaciones.loCales; 

carencia de una política OrgánICa de coordinaCión nacional, 

como instrumento otientádOr para generar y movilizar el esfuer 

2o nacional en el logro de los objetivos del, -deSarr011o 915)7  

bal de nuestros países. Tal carencia constituye el tbstáculo 

para el desarrollo de la Educación de Ádultot, que por natura 

leza y característica, tiene una vocación intersectorial e in 

terdiscipliharia. 

subrayar que ppuntááas tales carencias conviene ene 	que lOS paises de 

AMériCa Latina están tratando de generar formas y mecanismos 
. 

de coordinación en los distintos niveles para el desarrollo de 

a Educación de AdultoS procurando sanar lbs problemal citados. 

Como ejemplo podremos señalar experiencias sugerentes de coordi 

naciÓn intersectorial que están en proOeso de sistematización y 

que actuará como elemento de apoyo a:una acción yde desarrollo 

comunidadesintegral 	enL' réá:s urbanas' marginadas y áréáá- -• 

rálei 

. 3 	heilaía.,e. pe/uponat pke.paitado pana; aterldek a la4 ex,isen c.,(,a4 
de /a Edileaci6ii de Adutto4. 

En este sentidoixdremos decir que entre todos las dificultades 

as más señaladas >están en el ámbito de la calificación profe- 
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sional en el campo de Educación de Adultos. Hay en algunos ca- 
. 

sos nacionales, dégieítá considerables de técnicas de alto ni-

vel para cubrir las diversas áreas de trabajo en la Educaci6n 

de Adultos. 

En relación a_lps cuadros dirigentes de la Educación de Adultos 

son insuficientes cuantitativa y cualitativamente. Hay en algu-

nos casos crisis de liderazgo donde los administradores de adul 

tos son funcionarios de una jerarquía intermedia y tienen cier- , k 
tamente limitada capacidad de decisión. Esto sin hablar en la 

burocratización de trabajo que dificulta el desarrollo de la 

Educación de Adultos. 

Acbrnás de estos puntos conviene observar la dificultad que se 

presenta en los cuadros dé base que son los que ejecutan un 

trabajo educativo de campo y sin embarg0 son los.qUe:están ins-

trumentados en grado menor y loS que menos apoyo re0ibendesde 

el punto de vista salarial, técnico y ffietodól6lico. 

Las dificultades desde -este pUnto de vista son ocasionadas por 

la falta de orientación de nivel Superiorii La Universidad laT 

tinoamericana¡ con honrosaá excepciones, no está partiO.pando. 

y apoyando el desarrolló 'dela.EdUcaóión de Adultos. 

La: UníVeX'Sidad todavía no está.. aportando en fOrma significati 
- 	- 	 _ 

va'..:Una orientación té0nica lipillet90409i0A-en el':.caMpo de la 

SdUCacilln de. Adultos.: Tal situación es un ObttáCulo:porqUe no 

permite prOfun4izar el 'carácter dientifico de la EducaciOn'..de 
' 

Ar411tos..y limita la formapíón:y capacitación de .cuadros dé per 

sonal qué-. partídiPa én el desarrollo de :ItteY.damp0 deYIS 

educativa. 



155 

5.3.8. Inekemento intnímo a/ ptedupue.z.to  dedLeado a la E ducaea rt de. 
Adutto 4 

Todos ldsl.gobiernos;, a pesar de reconocer su importancia, desper 

tada muchas veces en las reuniones internacionales y regionales, 

no podrían contar con la capacidad suficiente pera atender las de-

mandas de la nueva alternativa educacional (Educación de Adultos) 

y la enseñanza escolarizada de su sistema regular. 

En la tentativa de suprimir los problemas abordados, surge en 

nuestro .siglo  un interés creciente que favorece la instituciona 

lización de Educación de Adultos. Estas instituciones deben 
4 

procurar incrementar la competencia, abarcando el desarrollo de 

la Educación del Adulto contribuyendo para la superación de la 

vida como medida de calificación orientada hacia al. pleno domi-

nio de la profesión. 

Progresivarrente enJ.o paises de Amé ri ca surge también , una . fisonomía 

propia, un cuerpo de doctrina de la Educación de Adultos con ba 

se en la sistematización y teorización de sus propias, experien-

cias, Como elemento de apoyo están las formulaciones teóricas 

de la comunidad internacional y los esfuerzos de sistematización 

teórica de los organismos internacionales notadanente la  

y la 0,E.A. 

Verificase que , la Educación de Adultos asume en el momento dos 

aspectos fundamentales ya abordados anteriormente: 

Su presencia relevante en el proceso de las coyunturas histó 

rico-estructurales. En este sentido podemos 

 

subrayar que la 

Educación de Adultos ha estado en primer plano de las coyun-

turas'hist55rics en A1n6ri a  1-4tina, como ejemplo podemos ci- 

tarCuba en 1958/ Pern. en 1918, Nicaragua en 1979. se ve 

" 	 • • 	. 	• 	• ,, ' 	' 	
, 



_ 
Procura demostrar que en Educación con Adultos  se 

una actitud rieutralilta qué facilite conservar'  

tradicióna de la 

distortiones de Olas 

De acuerdo 

en la  educación , 

orear estamos conscientes que nuestra actividad debe desarro- 

como 

consignas Política 

con la perspedtiva polítida 

procuramos 

sociedad 

partidaristas. 

de la no neutralidad 

demostrar que nosotros, Los educa- 

también se deben 

el 

debe evitar 

ordenamiento 

evitar las 
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que estos países presentan un elemento común en su convicción 

y militancia en el sentido político y social de la Educación 

en general y la Educación de Adultos en particular. 

les países procuran mobilizarse a nivel nacional para 

uno de los efectos de subdesarrollo el analfabetismo. 

Así ta-

encarar 

Su presencia como componente de proyectos definidos por las 

sociedades nacionales en sus procesos de cambio social Y de 

desarrollo global. Los paises de América Latina procuran co 

locar la Educación de Adultos como uno de los componentes que 

contribuyen en el proceso de cambio y desarrollo global asumi 

dos por losa países. 

Analizados tales aspectos_pasaremos a enfocar las bases funda- 

mentales 

adultos. 

para la elaboración de estrategias educativas con. 

5.4. BASES FUNDAMENTALES PARA LA DEFINICION DE POLITICAS Y ELABORA-
CION DE ESTRATEGIAS. EDUCATIVAS 

5.4.1. La Educacan con Acitatoz Y dsu Po4íulán poUtíccl. 

La Educadidn'con Adultos, como instrumento del Proyecto Nacio-

nal, debe asumir la explicitación ideológica de una sociedad 

nacional en un deteritvinado momento histórico, orientándose ha-

cia la creación de la nueva sociedad. La referida concepción 

1,1 
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llar en pro.de la libertad de los hombres que es la su humaniza 

ción y no de su domesticación. En razón de esto es importante 

esclarecer las formas de acción en el campo de Educación con 

Adultos a fin de tornar posible la elección de una verdadera oE 

ción en pro de la humanización del hombre. De esta manera, tal 

directriz política orientará sobre los métodos, técnicas y pro-

sesos que debemos usar cuando trabajamos para los hombres, con 

los hombres em pro de su libertad  o sea su humanización. 

En nuestra perspectiva de entender la acción educativa con 

el adulto en un co ntexto de desarrollo del propio individuo , y 

de su comunidad, debemos distinguir las dos concepciones que 

orientarán o no, al adulto en la búsqueda de esta realización. 

Para mayor esclarecimiento sobre las dos concepciones que 

podrán orientar o confundir el camino del hombre en su realiza-

ción, aportamos de Freire las ideas que parecerán congruentes 

con esta tentativa de esclarecimiento sCobre directriPeS para 1 

definición de una política educativa con adultos. 

Para Freire, sólo existen dos métodos educativos diferen- , 

tes, relevando actitudes específicas frente a los-educandos 

adultos: 

"lo, 	 educact4a que tiene a l.a. vista la 
domesticación del hombre; 

2o . El de la edUcacIón:qüe-bira-la:libertad-uer' 

	

hombre, . Esto no quiere 	 ff'so 
la la, educación pueda-  1»bbrtar el 'hombre 
pero ella contribuye para está -libertad al 
conducir a - los:hombres- -a adoptar, .una-acti 
túd'erftica'frente a su medio."* 
• '•.•"•••• 	••••••••• : 	 • 	• 	 " 	 • • 	 • 

FREIRE, Paulo. Uma educacao paha a el..bendade. Tex,t04 ina,tgíjtaíls 

Dinali.vro l  Porto, 1974. Texto: O Proceso de Altabetizacáo 
Politica pág. 45. 

• y 	•. , 	.. 	• 	. 	. 
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Procuremos entender cada una de estas percepciones. 

La educación para la domesticación es una política educativa 

en que sus adeptos OstAn ono conscientes) tienen como 

una manipulación de las relaciones y de los puntos de 

centro 

referencia 

entre maestros y alumnos. Los alumnos son los objetos de la ac- 

ción de los maestros que procuran transmitir los conocimientos 

al revés de ser invitados a participar de manera creadora en el 

proceso de orientación aprendizaje. AdeMás los contenidos que 

provienen del mundo cultural del instructor, constituyen algo 

distante de la experiencia vital de los adultos. La realidad 

social no es conocida de un punto de vista crítico, donde el 

adulto sea invitado a descubrir las causas de su situación de vi 

da concreta, por lo contrario, son invitados a aceptar la reali-

dad como se la presentan y adaptarse a ella. En. tal. ideología 

de dominación 'tanto el gue'es verdadero y bueno para la élite 

es "verdadero ":y bueno para el pueblo. De aquí resulta una alie-

nación que esta política necesariamente engendra 

Huyendo de una implicación dialéctica de la :enseñanza Y 

de la actividad de aprender, tales elementos son considerados 

como procesosdistintos donde el maestro es aquel que sabe y el 

alumno es aquel que no sabe. Así uno de los primeros cuidados 

de esa pOlitica de educación es la de recuperar a los analfabe-

tas considerados como no privilegiados n una ideología que 

piensa cambiar los hombres sin caMbiar las estructuras sociales. 

Partiendo del principio que no hay educación  neutra, (ya 

abordado anteriormente) como bien dice Freire, "no hay un 

FREIRE 	aula. P. t. p g. 4.7 
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tercero camino, pienso solamente que la educación no puede sino 

aspirar o a la domesticación o a la libertacr*.• 

Presentamos un cuadro comparativo demostrando aspectos de 

las dos concepciones: 

CUADRO4 

VISION SINTETICA SOBRE LOS ASPECTOS ENFOCADOS EN LAS DOS CONCEP 
CLONES DE LA EDUCACION, SEGUN PAULO FREIRE. 

EDUCACION ORIENTADA HACIA 
	

EDUCACION ORIENTADA .HACIA LA 
LA DOMESTICACION 

	
LIBERTAD 	 •,.. 

-La Educación es concebida como un 
• don activo y la recepción pasiva 
de ideas entre dos personas -maes 
tro y alumno .  

-El mundo es concebido como algo 
estático, cuya preocupación del 
hombre asimilarlo y continuar su 
acción sin transformarlo. 

-El contenido educativo consolida 
la falsa consciencia de los edu-
candos a fin de facilitar la adaa 
tación a la realidad. 

-El contenido educativo es escogi-
do por los educadores. 

'01...,pk9913elbies...:de,•naturalézasprest 
pOir:ndio 

de una dicotomfa absoluta y rigor'' o  • . 
sa entre aquellos que manipulan y 
aqullos que son manipulados.- • 

•••• 	• 	•. 	".• 

-La Educación es concebida como un pro-
ceso activo cuyo acto de aprender lle-
va el alumno a la transformación de su 
medio, empezando por la transformación 
de él propio. 

-E1 mundo es concebido como un mundo "da 
divosou, dinámico, y la preocupación 
del hombre es asimilarlo con una re-
flexión crítica. En tal contexto el 
hombre procura explicar las razones que 
le llevan a esclarecer su situación con 
creta en el. mundo al lado de ser actor 
procura transformar la realidad donde 
está inserto. Todo esto constituye la 
praxis, o sea la unidad entre reflexión 
y acción. 

-El educador convida el - educando a cono-
cer, a descubrir la realidad de manera 
crítica. 

-El contenido educativo esta elaborado 
a partir de investigación, donde el 
adulto es parte activa en la selección 
de materia específica (campo del saber) 
que comprenderá el contenido de su 
aprendizaje. 

-El proceso de naturaleza dialogal; no 
hay dicotomía; no hay sujetos que li- 
beran y objetivos que son liberados. 

• 
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Analizadas las dos concepciones, se concluye que una de las 

alternativas en la Educación con Adultos, es mirar el carácter 

profundamente humanizante de la educación para la libertad en 

el sentido que asume una posición comprometida con la pobla- 

ción nacional a la cual sirve. A partir de este conocimiento 

las posibilidades de realización de la Educación con Adultos 

se potencializan considerablemente. Por su parte la politica 

educativa, para atender la exigencia de estructura` articulada, 

habrá de establecer la adecuación entre: 

Los objetivos educativos y los objetivos políticos 

la sociedad. 

- Los objetivos educativos y los demás sectores de la 

estructura nacional. 

- Los objetivos educativos con los objetivos globales 

de desarrollo social 'y económico. 

5 4.2. La Educación con AduLto4 
humarbUtIco y cienttlico 

con4idehada de.4de un punto e ví4ta 

Entre laá demás preócupaciones, debemos resaltar la inten--  

sificación de esfuerzos para alimentar a los programas de Edu- . 

cacieln don-Adultos del espíritu humanista y científico. Debe—

most.por lo tanto .centrar el interés en el hombre yen la so7 

ciedad nacional. Como sabemos, la educación es un quehacer hu-

manoque se situa en el tiempo y en el espacio.-  No pUede exis 
. 	, 

tir una teoría pedagógica (que implique fines y Medios de ad- 

ción educativa) donde esta ausente el concepto del hombre 

del mundo. Aquí completamos la idea enfocada con anterioridad. 

Considerándose el hombre como un ser de adaptación al mundo 
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(entendiendo al mundo no solamente en el sentido natural sino 

en el histórico-cultural) la acción educativa objetivos, mé-

todos y procedimientos, son adecuados a esta concepción. En 

este sentido el hombre parece ser una cosa y la acción educa-

tiva es mecanicista. Pero si consideramos el hombre como per 

sona y fuente de transformación del mundo, el quehacer educa-

tivo asume un carácter libertador. La educación pasa a ver 

al hombre como un ser en el mundo con el mundo.Enun ser situa 

do en el tiempo . . y espacio su consciencia capta y trasciende. 

Para esto, el hombre es un ser de la praxis. El capta, com- 

prende analiza y transforma el mundo de acuerdo con sus con- 

diCiones de hombre. Sintiéndose incompleto el hombre se carac 

teriza por su búsqueda permanente. Búsqueda que es nutrida 

por la existencia del mundo. De esta manera hombre y mundo 

están en constante interacción, implicándose mutualmente. •.El 

realiza su búsqueda en el intercambio hombre-mundo. 

Interpretando la educación como un, hecho humanístico-cien 

tífico podríamos afirmar que el hombre que ella contempla es 

un ser concreto situado históricamente, que surge del conoci- 

miento objetivo esencial y dirigido a la acción, al servicio 

en primer lugar del hombre mismo. 

De esta manera la Educación con Adultos cuidará que las 

conceptualizaciones y realizaciones tengan un sólido apoyo 

científico tanto en los aspectos naturales como sociales. 

e debe partir de diagn6sticos concretos de la realidad don- , 

e está inserto el hombre que se pretende educar, como también 

esarrollar acciones 

vares ara  llegar a 

experimentales, como condiciones prelimi 

generalizaciones que deberán ser divulga-, 
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das en el campo de la Educación con Adultos. Con la finalidad 

de sistematizar experiencias e investigaciones en este campo, 

debe resaltarse la importancia de los estudios comparativos en 

tre las experiencias realizadas en los demás países como condi 

ción de intercambio de experiencias científicas 

Educación con Adultos. 

en el área de 

5.4.3. a Educacíán con Ada/to4 y el 4entído ,de /a cookdínaei6n. 

Uno de los puntos fundamentales de la Educación en general 

y la Educación con Adultos en particular, como apoyo al desa-

rrollo de la sociedad, constituye el esfuerzo articulado y or-

gánico de todos los sectores de la sociedad global. Para esto 

véase el caso específico de la Educación con Adultos como una 

integración y coordinación amplia y efectiva de todos Los sec-

tores de la actividad nacional a través de Los MinisteriOs o 

Secretarías de Educación. En este sentido se sugiere la insta 

tucionalización de mecanismos eficientes de planeación y ejecu 

ción de los servicios de Educación con Adultos, como acciones 

de apoyo al desarrollo integral de las diversas sociedádés; na,  

cional, regional, estatal, zonal y local. 

5.4.A. La EducacíOn con Adtato4 e ínipt¿eacíone4  
dekada4 en 4U4 pkogkama4 e4tkatégíco4: 

que deben 4ek con4L 

Seleccí6n de pkíokidade4 entke /94 díyek4o4 pkdgkatria4 

'De acuerdo con la realidad educacional de cada país, región, 

estado o sociedad local, débese dentro d amplio universo de 

la EduCación con Adultos atender,:en razón de ()Aciones políti- 

cas determinadas, por el Proyecto Nacional, ciertas prioridades 

que correspondan a las espectativas de desarrollo en primer 
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plan. Así por ejemplo, conforme las prioridades trazadas por el 

Proyecto Nacional de Desarrollo de Brasil, las comunidades esta- 

tales y municipales están seleccionando como prioritarios, los 

siguientes programas: Alfabetización, Educación Cultura y Depor- 

tes en el Medio Rural y Educación Cultura y Deportes en las Peri 

ferias Urbanas. De este modo la estrategia de acción selecciona 

da para una determinada región, procura establecer su integra- 

ción al proceso de desarrollo socio-económico del país proctiran 

do favorecer el desarrollo del hombre y de la comunidad. 

Seleccionadas tales prioridades se procura movilizar la comu 

nidad para una acción efectiva, con la identificación de sus pro 

blemas Y de 'sus necesidades, el planeamiento y ejecución de es- 

tas acciones posibilitando a la comunidad condiciones para la 

promoción de su desarrollo. 

Detetmínación de Otgano4 que puedan .conducix £06 phoglamaz 
y 6extrício4 e4thatágicaz de Educación con Adult04. 

Tales programas y servicios estratégicos de Educación con 

Adultos a nivel nacional, no pueden ser conducidos por órganos 

técnicos normativos. La experiencia ha demostrado que aunque -

tales órganos tengan responsabilidades y eficiencia, no es po-

sible conducir adecuadamente programas y-Sdrvicios eátratégicos 

que por su naturaleza requieren de apoyo de un complejo aparato 

logístico operativo desde la simple perspectíVá técnico pedagó 

gica. 

n a cuarta parte de este trabajo presentamos los linea-

mientos de Estrategias Educativas con Adultos. 

PhePdhdeí6n de heCtik40.6 humano paha e/ de4ahhollo de la 
dueacíón con Adalto4. 

Uno d los puntos críticos de 	Educación con Adultos es 
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la falta de personal preparado para trabajar en esta, área. Las 

universidades y centros de formación profesional docente no han 

atendido esta parte esencial de la educación. En razón de esto 

apuntamos la necesidad de reflexión sobre el punto, a fin de que 

a 	los esfuerzos ya existentes de formar y capacitar al perso-

nal administrativo docente y animadores de base que participen 

entales programas sean sumados otros que puedan satisfacer la 

demanda. 

En nuestras sugerencias (cuarta parte) presentamos también 

proposiciones de trabajo que van a contribuir para la formación 

del educador y desarrollo de la Educación con Adultos. 

Sí4tematízacan de li.na tecnoloIta educatíva con adutto4 

En este aspecto analizamos los siguientes fundamentos: 

lo. Con relación al curriculum para los programas de Educa 

ción con Adultos destacamos: 

- el análisis y sistematización de experiencias logradas 

previamente en relación con lescurricula de base de ca-

rácter nacional 'y los correspondientes curricula opera 

tivos con el propósito de establecer, en cada caso, los 

reaiustes apuntados Por las referidas experiencias; 

- la realización de experimentos como paso  previo .a gene 

ralizaciones; 

la participación de los adultos en la , caracterización, 

elaboración y desarrollo de sus respectivos curricula, 

junto a la participación de los funcionarios/  técnicos 

y maestros del sector educaoi6n y de otros sectores e 

instituciones de la comunidad, 'en la conceptualización 
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y operacionalidad de los correspondientes curricula des-

tinadas a la población adulta; 

la cooperación con otros órganos educativos en el sentí-

do de divulgar experiencias y resultados 'a nivel de : base 

en materia de curriculum. 

20. 	Con relación a otros campos de la tecnología allicada 

a la Educación de Adultos, debemos: 

- intensificar la preocupación en el proceso metodológico 

coherente con las características y potencialidades de 

la realidad nacional y además estimular la creatividad 

para crear técnicas, establecer alternativas óptiMas y 

formular respuestas concretas de  acuerdo con nuestras 

necesidades y:aspiraciones; 

- caracterizar tareas tecnológicas aplicadas ala:'Educa-

ción con Adultos en los niveles de ,  tecnologla avanzada, 

intermedia Y artesanal; 

analizar, sistematizar y divulgar experiencias tecno16 

gicas aplicadas a la Educación con Adultos; 

sugerir a los órganos responsables establecer acuer-

dos con editoriales y autores para la producCión de de 

terminado material educativo; 

estimular a los profesionales que tienen experiencias 

y condiciones para elaborar materiales educativos con 

apoyo de Ministerio  y Secretarías de Educaci6n; 

solicitar, en un primer momenio, la , creación de centros 

de CaPacitación Y Producción de material educativo Y m

biliario como parte 	las acciones de capacitación per 
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manente de trabajadores para en un segundo momento cons-

tituir sobre la base de la capacidad instalada, la Empre 

sa Nacional de Equipamento, Mobiliario y Material Educa-

tivo, necesaria al buen funcionamiento de la Educación 

con Adultos; 

- aprovechar los recursos y potencialidades de las respec-

tivas regiones del pais, así como el talento creativo y 

realizador de las poblaciones que habitan esas regiones. 

Suge4tíone¿ de atteknatívaá de 6ínanciamiento Paha 104 Pho 
vtama4 de Educacíán con Adult04: 

Podemos apuntar, entre otras, las siguientes alternativas: 

instrumentar la decisión política de que los sectores y 

sus correspondientes empresas están en la obligación 

de contribuir para la formación de sus trabajadores y fa 

millares de estos; 

. estudiar la posibilidad de la constitución de una Funda-

ción Nacional de Apoyo a determinadOs programas como por 

ejemplo, la Alfabetización. 

5. 	CONCLUSIONES 

Con base en el anterior, llegamos a las siguientes conclu- 

siones: 

La Educación con Adultos debe ser percibida como un componen 

te, real y efectivo del desarrollo integral de los Países Ycytiº 

constituye por otro lado un instrumento de liberación; 

La Educación con Adultos debe cumplir con todos los requeri- 

mientos de una disciplina científica, con su cuerpo, princi- ., 

pios tdcnicas, métodos y procedimientos de trabajo para 
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que sea un sistema integrado a otro más amplio que la compren 

da: el Sistema Nacional de Educación, el cual a su vez está 

inserto en el sistema político social, y económico. 

- Los responsables por la Educación con Adultos deben realizar 

investigaciones sobre la realidad para que se pueda integrar 

los aspectos económicos, políticos y culturales necesarios a 

la perspectiva de desarrollo de la comunidad. 

- La Educación con Adultos debe ser concebida 

fundamentalmente social y que tiene sentido 

como un quehacer 

cuando emerge de 

una realidad concreta y sea dirigida a un grupo humano que ab 

sorve realidades existenciales de un mundo eminentemente suyo. 

El mundo en que ` el adultc está, en él y con él. 

La Educación con Adultos debe ser vista como un sistema de 

amplia cobertura cuyo sustento básico e., la participación or 

ganizada de la comunidad y el apoyo articulado y coherente 

delconjunto de entidades gobernantales en el marco'del res-

pectivo Proyecto Nacional en cuanto explicitaoi6n iddológica 

de un país en un deterffiinado momento histórico,- 

La Educación ton Adultos debe ser orientada cómo un sistema 

cuyos elementos se interactuen entre si a partir de la siguien 

te catacterización. 

e/emento4 de dedínícan de/ ulatema: objetivo pollticas, 

estrategias, estructura organizativai 

eleAlent04  de apoyo* inveatigaciónr'planeamiento Y desarro-

llo educativo fOrmación y capacitación de personal, recur-

sos; 

leemento4 de  phogAltmacíón  a níve/ de opcione4 u accíone4 

educatítiads: alÉabetizacióni educaciÓn.básica, educación 

17.77r.tt."r772rn=t 
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profesional, capacitación, etc.; 

demerlto4 WuJia4 da, b¿stema: educación forma 

no iformal y educación informal. 

- La . Tecnología aplicada a la EdUcación 

der los siguientes elementos 

educación 

de Adultos debe compren 

principales: curriculum, métodos, 

técnicas, materiales educativos instrumentos auxiliares del 

proceso educativo y evaluación., 

- La composición del personal que labora en Educación con Adul-

tos, en razón de su naturaleza, no debe reducirse a los profe 

sionales de la educación sino debe partir de bases de confor-

mación multidisciplinaria y de diversas actividades humanas. 

- Las Universidades deben participar de la formación y capacita 

ción de recursos humanos Para que Pueda eficazmente trabajar 

en Educación con ldultos; 

Educación con Adultos debe romper el enclaustramiento  de 

la escuela y llegue.: al campo, al taller, a la fábrica al la 

boratorio de la praxis económica social de la comunidad. 

La Educación con Adgltos debe vincular sus actividades al tra 

bajo, atendiendo las características de la Educación Partici 

pativa superando el divorcio entre educación y trabajo.  

La Educación con Adultos debe llevar a cabo el desarrollo 

del individuo, a partir de sus propias exPeriencias einquie 

tudes existenciales. 

Los países interesados en Educación con Adultos deben formar 

Centros.Especiales de Educación con Adultos con la idea de  

aplicar nuevos métodos y técnicas y sobre todo profundizar 

estudios sobre la realidad social, Psicológica y  somática del 

adulto procurando extender la educación .a todos las adultos con cobertura 

nacional. 





PARTE 111: TRABAJO DE CAMPO 

1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1. . Seteecíón del Anea 

Nuestra investigación de campo se dirigió específicamente .. 

al estudio de las actividades realizadas por los componentes 

de- la Maestría en Educación, con Area de Concentración en 

Educación de Adultos del Centro de Educación de la Universi-

dad Federal:dé Paraná, Brasil, en cuanto aspectos reláciona 

dos con la EducaCión de Adultbs. 

ConstituyérOn', por otro lado, parte complementaria dé la 

investigación anterior el:estUdid,de lás actiVid4q0 realiza • 

daá por 16 Indtitúciones,qUetrabáján enHEdUtábiÓn de Adul 

tos en Pararba, CUya'étpedifiCación - ariateCe eitell'Apartado. _ 

2-3” 

1.2. !Job/ación 

La referida investigación contó con el aporte e`informa- 

ciones de las siguientes personas: 

▪ Director dele Centro de Educación de la UFPb.. 

• Coordinador y subcoordinador del Curso de Maestría en Edu 

cación con Area de Concentración en Educación de Adultos 

de la UFPb. 

. Ex-coordinadores del Curso de Maestría en Educación de la  
UFPb. (2). 

. Profesores del Curso de Maestría en Educacidn de la UFPb. 

:(17) 

. Alumnos inscritos en el referido ,curso en el año de 1981 

(38). 
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. Ex-alumnos egresados del Curso de Maestría en Educación que 

están trabajando en la UFPb. u otras Instituciones que tra 

bajan en Educación de Adultos en Pararba, (7) 

. Directores o Coordinadores de 16 Instituciones que trabajan 

en Educación de Adultos en Paraíba, Brasil '(16). 

1.3. Matehiai y Método 

Optamos Por describir detalladamente la Metodología de ,In- 

vestigación y análisis de cada instrumentoque constituyó 

material concreto de nuestro análisis operacional en el 

apartado referente a "Presentación Y Análisis de Datos". De 

esta manera cada instrumento aplicado recibió un tratamiento 

especial en el análisis, de acuerdo con la naturaleza  del ins 

trumento de investigación y contenido que aporta et mismo. 

Así la Investigación de Campo contó con: 

. Análisis Documental. 

. Aplicación y Análisis de Encuestas. 
; 	 = 	 . 

• Realización y Análisis de Entrevistas. 

donde pasaremos a presentar los resultados que nos llevó a las 

conclusiones y presentación de una Estrategiade Educación con 
= 

Adultos aporte principal de nuestro trabajo COMO contribu- 

ción al trabajo de Educación de Adultos de a UFPb. 
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2. 	PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS 

2.1. DATOS REFERENTES AL CENTRO DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE PARAIBA 	UFPb. 	BRASIL.* 

2.1.1. Oxígen tj Nattua/eza Lega/. 

La actual 
	

"Universidad Federal de Parafba uFPb." fue 

creada en 1955 y federalizada en 1960. 

Durante los 15 años que siguieron a su federalizacilhi 

la InstituciOn ha pasado por innumerables tránsformaciones 

orden estructural, institucional, ocasionadas por el proce-

so de refórma del sistema de enseñanza por determinaCiones 

del poder central. Entre las transforMacippes OcUrridaá 

se puede registrar aquella que dice respecto a la estrtictti 

ra organizacional. Aál de acUerdo 	Ley de EnSeñanza 

Superior No. 5, 540, de 28 de noviembre de 1968,que en su 
Art. 11 inciso 
	

establece la caracterfstica de "es- 

tructura orgánica con base en departamentos reunidos o no 

en unidades más grandeS", la Universidad Fbckral de Parslba atu-

mit5 en 1974 actual estructura organizacional, departarentalizada. Por otro 

Todos estos datos fueron obtenidos de, documentos oficiales 
del Ministerio de Edueaei6n y Cultura, de la Universidad Federal 
de Paralha y del Centro de Educaci6n de la referida Universidad 
como sean: 

no. Ley de En4íno Ministeriode 	 - 
968, Brasilia, 

1968, 5 págs. 	5 5" de 28 'de. 	embit 
educaoao eo _e cultura 	MEE. 

,4„ +fotuto e Reg-un 
Pb., Jea 	ssoal, 1981. 

1981. 
 ¥áa

n: de 

/ Editora
. 80- E  

u ho 
doz - 8414 a 	 UFPb. - CE ;IR  

:.nuestra, 
" 	 -19 	10107111 	p rulo no. 3, j 

Tradueei6n 
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lado el párlrafo lo. de Art. 13 de la referida Ley de Enseñan-

za orienta que "la Universidad también puede crear , órganos sec-
toriales, con funciones deliberativas y ejecutivas ejecutivas destinadas 

a coordinar unidades afines para la integración de sus activida 

des." 

Por su partela UFPb. a través de su Estatuto y Regimento 

General, Art. 5o. inciso "b" establece que "la Universidad se-

rá organizada como estructura orgánica con base en Departamen-

tos reunidos en Centros". 

De este modo "la estructura orgánica de la UFPb. tiene por 

base los Departamentos. Los Centros se constituyen de la reu-

nión de Departamentos y estos son estructurados a partir de la  

agregación de áreas afines de conocimientos así` distribuidas: 

Akea I-- Tecnológica, Area II Biocientlfica y Area III 

Humanística. 

Actualmente 	estructura académica y departamental de la 

UFPb. comprende: 7 Campus, 12 Centros, 65 Departamentos,72 

Cursos de Graduación, 47 de Post-Grado 21071 Alumnos de Gra-

duación, 1.123 de Post-Grado 2.773 Docentes  y 4.669  Servido-

res".* 

El Centro de Educación (LE) perteneciente a la Area III 

Humanística,  ha sido instituí do en 1979, a través del artículo 

15inciso "e"º del Estatuto de la Universidad aprobado por e I 

acuerdo no. 6.710/78 del Consejo Federal de Educación (CFE) 

UNIVERSIPADS FEDERAL DA PARAIBA PRO7REITOAIA 	P4ÁNÉIAMENTO 
DESENVOLVIMENT0',-PRoPLAN - Dados Básicos - r  1980.  - É dtco 
UFP1).$ Joao Pessoa, 198Ir p. 15... 

Traducci6n ntie4ta. 
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ratificado oficialmente por el Sr. Ministro de la Educación y 

Cultura, en el expediente no. 241.921/78, publicado en el Dia- 

río Oficial de la Unión del 20 de noviembre de 1978. Su insta 

ladón fue efectuada el 16 de marzo de 1979 y el 23 d marzo 

del mismo año el Centro empezó a fun?ionar con la estructura 

que le fue definida por la Resolución no. 72/79 del Consejo 

Universitario. 

De esta manera el Centro de Educación es Organo Sectorial 

de la Universidad con funciones deliberativas y ejecutivas 

a nivel intermedio de administración. 

El siguiente organigrama muestra la estructura del Centro 

de .Educación de la UFPb. y sus respectivas funciones. 
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ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA T F1INCIONAMIENT0 DEL CENTRO DE EDUCACION 

DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PARADA - MISIL 	1 9 $ $ 

E
--------
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extensión de manera que len ponlbill- 

. ten 	mayor conocimiento educativo 
del Estado de ParitgbIl y de la reglen 
nordeste, punto importante pera la ce 
lificación y perfeccionamiento de los 
eapenialietaa en educación.  

- 	 ' 

oas, Serviron de 4poydto elaboración ele ente  organLgrama los fato„ 
obtenidos de Ins d

.
ocumentos citados notertormynte. 1.11 

• 

1 

r 
rE 
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Como se ve, el Centro de Educación para cumplir con sus pro 

  

pósitos' y metas mantiene los niveles de enseñanza de gradua-

ción y posgrado que al lado de otros servicios y programas son 

así especificados: 

a) En4eflanza de Gxaduación: 

En carácter regular este nivel de enseñanza es mantenido por 

el Curso de Pedagogía, reconocido por el Decreto no. 38,146 

del 25 de, octubre de 1955 con las habilitaciones en Administra-

ción Escolar Supervisión Escolar Orientación Educativa, Nor-

mal Superior e Inspección Escolar. Actualmente estas dos dlti-

mas habilitaciones están suspéndidas. 

Inicialmente el curso de Pedagogía pertenecía a la Facultad 

de Filosofía, Ciencias y Letras de la UFPb. Con la creación 

de la Facultad de Educación en 1970, el referido curso pasó a 

integrar la estructura de t esta unidad universitaria. Posterior.  , 	— 

mente en 1974, con la extinción de la 'Facultad de Educación, 

el Curso de Pedagogía pasó a integrar eI Centro de CiónOias So 

ciales Aplicadas, ahí permaneciendo hasta la instauración del' 

actual Centro de Educación CE. 

Tambidn integra la estructura
:, 

del Centro de Educadión e 

Curso de Licenciatura Plena para Graduación de Prófesores 

la Parte de Formación. Especial del Curricultim dé EnSeñanza de 

20. Grado  ofreciendo, ien convenio con el 19hdgxamá ExPalao 

de Me/hohia de Enbino 	PREMEN" '(Programa de MeJoría de  Ense-

ñanza) las ,habilitaciones en: Comercio; Administración; Crédi 

to y Finanzas; Salud; yen convenio con la "Fundaci6n Centho 

Nacional de Apex6eiqoamento de Pe440a/ paha a Fohma9ao Pho6i4- 

4íonal CENAFOR" (Fundación Centro Nacional de Perfecciona- 
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miento de Personal para la Formación Profesional) y la Secreta 

ría de EdUcación y Cultura del Estado de Parahaa, las habilita 

cienes en: Administración; Comercio; Crédito y Finanzas; Agro-

pecuario; Salud; Mecánica; Electricidad; Construcción Civil. 

Además de estas habilitaciones el. Centro de Educación•ofre 

ce Formación Pedagógica a diversas Licenciaturas de la UFPb. 

Campus I, tales como: 

. Area Humanística: Filosofía, Historia, Letras, Psicología, 

Educación Artística. 

. Area Biocienttfica: Enfermería, Educación Física, Ciencias, 

Geografía, Física (desactivado) Química (desactivado) Ma-

temáticas (desactivado). 

b) Enaeñanza de 1'049/Lado 

La Maestría en Educación con área de concentración en Educa 

ción de Adultos, constituye el nivel de Posgrado iStnicto Sen-. 

4 I  del Centro de Educación. 

Iniciado en marzo de 1977 y acreditado por el Consejo Fede 
s. 

ral de Educación (CFE) en noviembre de 1979, a través del 

Acuerdo 1497/79, -  el curso .de Maestría en Edutación hasta ..1901 . 	... 	. 	. 	. 

contó, con 63 aluMnos inscritos de los cuales  17 ya presentaren. .. -,..--. . . - 

y defendieron sus disertaciones de maestría. 
. - 	.. 

Enla calidad de Curss:de Posgrado-  u/atu Sen4u" 	centro Cursos    

de EduCación ofrece.  Cursos de Especialización en las '. siguientes .- -. 	.- 	. 	. ...- -.,  	.- 	. 

áreas:,  

Metodología de.  Enseñanza  SuPerior.. ...,. 

Investigación Educativa. 

• suPerviai6n Educativa. 
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. Educación Pre-Esdolar. 

. Educación Brasileña. 

. Asistencia Social en Educación. 

Inspección Escolar. 

Por otro lado el Centro de Educaci6n optó por una administra 

ción académica que estructurada en Departamentos y Coordinacio- 

nes se dinamiza por programas sectoriales Y Por Proyectos espe- 

cificos. Tales programas 

'de base ejercida por los 

son suplementos de apoyo a la acción 

Departamentos y Coordinaciones, donde 

son definidos las actividades del Centro. 

En este particular reservaremos un espacio mayor para el Pro 

grama de Posgrado en Educación con Area de Concentración en Edu 

cación de Adultos y, en lineas generales abordaremos algunos 

aspectos de uno de los sectores del CE. y de uno de sus progra-

mas por enfocar en aspectos que están más ligados al objeto de  

estudio de esta investigación. Estos son los siguientes: 

a) Sectoh de lave4tígcteíane4 EdueatíVa4 (SEPE) 

Objetivos: 

▪ Promover actividades que favorezcan la generación y el de 

sarrollo de programas de investigación en el campo de 1 

Educación, involucrando docentes y discentes del CE: 

. Sugerir lineas de investigación para que lop Departamen 
. 

tos establezcan núcleos tematicds prioritarios para las 

investigaciones que serán desarrolladas por sus docentes. 

. Asesorar proyectos de investigaciones propuestas por los 

Departamentos del CE. 

. Colaborar con otros órganosde la Universidad mediante 
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prestación de Asesoría y Consultoría. 

Divulgar investigaciones y demás actividades similares 

desarrolladas en el CE. 

b) Phoghama de Accione4 Socio-Educativa4 y Cultukale4 
Medio Ruhal - PRONASEC/RURAL 

Pxoyecto de integtaean Univeh4idad Municipio" 

Antecedentes: 

Pcuta e 

Con la finalidad de integrar las poblaciones rurales, de 

manera efectiva, a la sociedad brasileña el Ministerio de 

Educación y Cultura de Brasil propone el Programa Nacional 

de Acciones Socio Educativas y Culturales para el Medio Ru 

ral.(PRIONASEC/RURAL). 

Tal iniciativa emana de las lfneas prioritarias Naciona- 

les que, a través de su 3o. Plan Sectorial de Educación, 

Cultura y Deporte lanza como primera línea proqramática 

de acción la Educación en el medio rural en la tentativa 

de actuar en los focos más acentuados de pobreza del país. 

Datos obtenidos a través de los siguientes documentos% 
.MINISTERIO DE EDUCA9Ao E CULTURA - NEC.- Plano SectoAía/ de 

Educado 	Cuttuna y Depoitto Departamento de Documenta-
fao e Divulgacio, Brasilia- DF. 1980. 

.UPPb./CE. Phojeto l de A9 6e4 Socio -Educatíva4 no  Meío  .Runa/ de 
Município4 do Litohal Pahaibano - PRONASEC RURALIUFPb./CE 
Joito Pessoa l  1980. 
Phoghamtude Assae4 Soeío-Edueatívaz e. Cuttuhai.a.pdha o 
Meco Runa/ -PR NASEC/RURAL. Phojeto de Integhacao Uníveh 
4idade'Manicx.Pio -CE., Joao Pesaos, 1981, 
PRONASEC 	Univeh4idad - Municipio - Relatorio Parcial, 
la, etapa de trabalho CE. „Toa° Pessoa s/d. 

.Traducción nuestra. 
Justificamos que 1 en relación a este proyecto presentaremos un mayor 
detallamiento de sus funciones y actividades por tratarse de un proyecto 
que esta m'as directamente relacionado a la Educación del. adulen bájo la 
coordinaci6n del Celtro de Educación de la UFFb. 
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Por otro lado, la iniciativa reposa en el hecho de que en la 

zona rural (conforme acentúa el referido Plan Sectorial) 

"tenemos las menores cifras de escolarización, ma-
yores rndices de repetidores y disertares y la 
más grande dificultad de adecuación de la educa-
ción a las particularidades de la clase estudian-
til y del medio" 

Para la efectivación de este programa 

ción primera: Educación 	Integración, el 

como punto de direc-

Ministerio de Educa- 

ción y Cultura brasileño lanza un 

Federales del nordeste (donde los 

primentes), en el sentido de que 

desafío a las Universidades 

focos de pobreza son más de-

busquen alternativas de accio 

nes educativas coherentes a las condiciones particulares de ca  

da municipio brasileño en donde el, programa sea desarrollado. 

De esta manera el MEC enfatiza la necesidad urgente de  

"identificar y proponer, juntamente con la comuni-. 
dad municipal rural y urbana), una estructura ad 
ministrativa educativa capaz de conciliar la moya 
lidad de la estabilidad institucianal",** 

con el fin de acompañar 'y desarrollar el trabajo de la :escuela 

rural en los puntos más distantes del país. 

Siendo asi en una la. experiencia de trabajo de esta natura 

loza, el Programa Nacional de Acciones Socio-Educativas y  Cul-

turales -PRONASEC, en el que se refiere al Estado de Pararba- 

MEC w Plano Setohial de Educacao p Cu/tuta e Depokto Departa 
mento de Documentacáo e Divulgagáo, Brasilia-DF, 1980 
p. 14. 
Traducción nuestra. 

MEC/PRONASEC -1980 - Apud. UNIVERSIDAD' FEDERAL DA PARÁIBA - 
CENTRO DE EAUCA9A0  7 SETOR ,DE  PESQUISAS EDUCAC/°NAIS ,  
Pr'oidto 	A9óes Socio-=Bdueativas no Me.io Rurar de Mu 
nicipios do Litoral Paraibano PRONASEC/RDRAL/DFPb./CU. 
j9a0  Pessca, 1980 o.  P. 4 . 
reducción nuestra. 

TN, • - 	- • , • • • • • 	- • 	- 
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Brasil, a través de convenios firmados entre la Secretaría de 

Educación y Cultura de Paraba, Prefectura de los Municipios 

de "Conde" y "CaaporV y la Universidad Federal de Paraba 

(UFPb.) propone bajo forma de Proyecto, 

sidad/Municipio. 

La gerencia de este proyecto 

de el Centro de Educación ocupó 

la integración Univer 

fue asumida por la UFPb. don 

la coordinación desde su pla- 

neación.hasta la ejecución del mismo. 

Antes de seguir avanzando cabe destacar los puntos esencia 

les que explicarán las razones por las cuales fueron escogidos 

los municipios conveniados. 

Inicialmente el Centro de Educación, a través de su sector 

de investigación (SETOR DE PESOU1SAS EDUCACIONAIS 	SEPE) ela- 

boró el Proyecto:  "PROJETO DE A93Es sOCIO-,EDUCATIKS ECULTURAIS 

NO METO RURAL DE MUNICIPIOS DO LITORAL PARAIBANO (PRONASEC/Ru 

RAL/UFPb./CE.", donde fijó las bases fundamentales con vistas 

a la organización de la acción educativa en el medio rural. ... 	-,--, 

uno de los aspectos orientadores del proyecto trata,  de los 

criterios de .selección de municipios o de comunidades donde se 

lleve a cabo el trabajo, basados en, principios emanados por el 

MEC, que  posteriormente pasaremos a explicar. 

En primer lugar, es conveniente concentrar esfuerzos en mu-

niciPios del "Litoral Paraibano" esto ya que la 'Uníve/usídad 

Regiona/ do Nohdebte" en colaboraci6n con la "Uníve/uidad Fede 

/La/ da PahaLba, Campu6 II 	Camptina Ghande" concentrarán sus 

trabajos de.  Educaci6n Rural en los municipios del interior. 

La selección prosigue con los municipios del litoral i parai-

bano Y entre aquellos fueron listados los municipios que en 
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1975 presentaron una población de 20,000 habitantes o menos. 

Por tratarse de un programa a ser desarrollado en el medio 

rural se dio prioridad a los municipios que presentasen mayor 

porcentualidad de población rural. Ha sido establecido el 11 

mite mínimo de 70% (de población rural), como criterio de 

elección para ser incluido en la lista de municipios a ser se 

leccionados. 

otro criterio también considerado de gran importancia fue 

el concepto 'Distancia"; en este criterio se explica él> hecho 

de que la aplicación de una metodología participativa consti-

tuye punto esencial y determinante en la efectividad de este 

programa. Así para hacer compatibles las conveniencias 'de  

los participantes del programa; tenemos de un lado los profe-

sionales -profesoresy estudiantes de la UFPb. responsables 

en el desempeño de la metodología del trabajo; Y por otro la-

do las comunidades rurales- razón vital del programa; es así 

que fue establecido el límite maximo de 70 km. de distancia a 

contar de. Joáo Pessoa (Sede de la UFPb.) aproximadamente una 

hora de viaje. 

De esta manera con base, en los elementos mencionados fue 

ron seleccionados los municipios anteriormente citados. 

"Alhandra" y 'Conde" son municipios del "Litoral Paraiba-

no". Alhandra posee una población• de 11.058  habitantes con 

72.2% en la zona rural y cuya distancia de la capital (Jogo 

Pessoa) es de 35  hin. 

Por otro lado Conde tiene una población de 4.801 habitantes, 

con una distancia de 14 km. •de Joao Pessoa. 
1,10•••••••11r1+11....iwi.:é.:~11 .• 

Veamos a  gmtillu4015n  algunos puntos determinantes del Pro- 
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yecto como un todo. 

Objetívo4: 

Gene4a/: 

Proporcialar a la población rural, de modo integrado a la 

política de desarrollo agro pecuario, oportunidades de edu 

cación básica, coffibinadas con diversas modalidades de, for- . 

m'ación especial, Principalmente a las que se, refieren a la 

preparación para el trabajo, al fortalecimiento de la orga 

nización social y económica el desarrollo cultural de la 

población y al desarrollo comunitario.-" 

Ezpee164.Co4t, 

- En una la. etapa realizar el levantamiento de necesidades 

socio-educativas y culturales de los municipios selecciona 

dos con vistas a la organización de acción educativa en 

el medio rural' .* 

"En una 2a. etapa, atender dentro de Lls limitaciones del 

proyecto, a laS necesidades socio educativas y culturales 

solicitadas por la comunidad rural en el municipio de ,"Caa 

Pc)ra11,  tarlibién-a nivel  de colaboraoi6n. Preaar servicios 

a órganos actuantes pn 	municipio y o región, conforme 
• • 

las disPonibilidade del proYecto."**  

Me.todololícu l  

Conviene hacer sobresalirique dada . la naturaleza del pro.- 

, 

UFP13.-C .-SEPE t  Phojeto de A9oe6 Soci.o-Educatima4 no Mezo Ruma de Mu.- 
, Upl.o4 do Lítoital  ,P44412  4an  o?  PROWASECMURAL/4FPb • ICE., Jalo Pessoa r  

1980, pp. 10 e 11. 
** 

• Phoieth • 	thit'ario 	 Muracticú.o Jogo Pessoa, 1981,  
á 
	 : 
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yecto en cuestión, uno de los puntos decisivos de este tipo de 

trabajo han sido los caminos tomados por los miembros involu-

crados en el proceso. De esta manera, huyendo de los métodos 

tradicionalistas los investigadores se propusieron, al inicio 

con la especificación de su metodología de trabajo, seguir al- 

gunas bases orientadoras de la "pc4qtaul-aeao" 

participativa). Tales bases 	identifican con 

principios: 

se 

(investigación 

los siguientes 

"Convivir con las comunidades rurales planear con ellas, 

la acción educativa a partir de su habitat y de su expe- 

riencia la cual hace su cultura; 

. Considerar la capacidad creadora y recreadora de la pro- 

pia comunidad no despreciando los valores culturales Y 

sus conocimientos propios; 

Repensar y proponer junto con las comunidades involucra-

das el sistema de acción socio educativo y cultural en 

el cual esta inserto:"* 

Considerando talesprincipios y otros aspectos de la parti-

cipación de los individuos en estudio y los investigadores no 

como sujeto-objeto  y sí sujeto sujeto; 

"los miembros de la comunidad deben ser los investigado 
dores naturales,  una vez que su percepción de la reali 
dad está formada por  sus exPeriencias y reseñasde 
da... Esto significa que los individuos eStudiaád 
PartioiPan de todas las etapas  del proceso/ en forms 
adtiva, desde - la 'forMulaoi6wdel problema hasta 'la eva 
luaOión de los resultados." signifida taTbign que 'ni; 
realidadsocial'no es solamente investigada, sino ade , 

. 	ag.14 . 
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más transformada durante el proceso. En este sentido, la 
investigación participativa debe ser entendida comoYestra 
tegia científica controlada para el cambio social, planea-
do".* 

Tomando por base todo esto, los investigadores usan los si-

guientes métodos de investigación: 

".entrevista en profundidad; 

.discusiones en grupo y 

.observacionee de comportamientos; .::a fin 	dnaqtke-
brir las situaciones de vida reales de la comuna 
dad, la percepción e interpretación que susmipi 
bros dan a esas situaciones y la visión de'ellos 
de sus propias necesidades educativas."** 

Para la selección y caracterización de.la comUnidad, hecho, 

realizado antes de la implantación de la acción educativa, y 

después de la selección de los municipios, y considerándose 

ncomunidad Rural. aqualla que.prasentacnnaidarable nil 
meró -de personas que se ocupande actividades rela- 
cionadas con la tierra Ir.laactiViclaá .Pecariar-aien 
do la subsistencia' producto de.  este .trabajoi" fueran 
tomados los siguientes criterios: 

• situaciem socio-económica de la comunidad; 
distania . de-9entrca urbanos iMpnItantnai': 

, actividades acon6micas predoMinantesi' 
. existencia da organismos g"ernillerltalae . y 

otros,que'puedan facilitar el: desarrollo 
del proyecto.!..*** 

Alguna4  Actívidade4 'Vehahhot/ada4; 
Selección de una Comunidad pertenenciente a uno de los 

IbLd.', pp. 13 y 1 . 
** 

lbíder p.  14. 
UFP11.-CE., Relatéiao F'aheíat. 	..fape o  19,81, pág. 2. 
Obs. Con relación a las actividades. desarrolladas reflrome a las acti-

vidades de la la. fase del proyecto por ser éstas. de nuestro cono-
cimiento, a través de documentos obtenidos. por ocasi6n de nuestra 
investi_gaci6n de campo en Brasil. Ademfis de los documentos cita-
dos sérvirkin de apoyo a estas informaciones el oficio circular no. 
003/82/CE. de 19 de febrero de 1982 dOnde el Sub-Director da cono-
cimiento a todos los profesores del CE de las informaciones'he-
chas por los diversos coordinadorás sobre las actividades realiza-
das por los diferentes sectores y. programas del CE. , en anexo al 
referido oficio. 

* * * 
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municipios seleccionados 

. Caracterización de la Comunidad 

. Levantamiento de necesidades de la Comunidad (las necesida 

des más apuntadas fueron las relactivas a las 

lud y educación). 

Con relación a la educación fue solicitado: 

áreas de sa- 

" En una línea de educación sistematizada, 
ción de una escuela para adultos; 
En una línea de educación menos sistematizada 'apren-
der sin lápiz y papel', las solicitudes fueran; apren 
dizaje relativo a la salud, legislación agricultura 
y entendimiento de la persona. 
Con relación a la salud fue solicitado también un 
puesto de salud y entrenamiento de personas de la 
munidad para la aplicación de primeros auxilios y 
asistencia hospitalaria."* 

Preparación para las acciones 

.. creación de una escuela para adultos; 

. selección del mátodo de alfabetización (de acuerdo con 

las necesidades levantadas fue escogido el "Mátodo Paulo 

Freire" a ser aplicado con las debidas adaptaciones). 

• entrenamiento de profesores. 

. Realización de un trabajo de alfabetización de adultos 

. Diagnóstico realizado en dos niveles: 

• de comunidad local; 

▪ de , municipio. 

U141 cuttadess 

. "Falta de experiencia de LDS elementos del grupo del PR2USE/ 

RURAL/UFP1)./CE 	dificultando el entendimiento y preví,-

sión de problemas surgidos en el desarrollo de las acolo- 

nes- 

• Disponibilidad de horas•de cada elemento del grupo/versus 

la implanta- 

co-
la 

educativas: 

*UP Pb .ICÉ. Raato/Lia Paheíal p.. 'e..i..C. 



UFPb., plan...eamiento visitas, participación en 

conmemoraciones en la comunidad, etc.). 

. Compatibilización: necesidades de , la, comunidad lo-

cal/disponibilidad de la UFPb. 

. Falta de material didáctico adecuado°.* 
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2.2. DATOS REFERENTES A LA MAESTRIA EN EDUCACION 	ANEA nE CÚNCEN 
TRACION: EDUCACION DE ADULTOS - DEL CENTRO DE EnucAcinN DE 
LA U.F.P.b. 

La experiencia educativa desarrollada por la Maestrfa en Edu 

cación, con Area de Concentración en Educaci6n dP Adultos, del 

Centro de Educación de la UPPb. puede ser un campo rico de in 

vestigación sobre la Educación con Adultos eh Paráiba,nos per 

mite vertficarqu‘ espacio es dediCado 

la educación en la lücha por deáóubrir 

y sus posiblerealizacinne 

En un intento de aprehender las base-s 

gen el trabajn de la referida maestría e identificar, a par--

tir dP la realidad, las perspectivas de acción práctica junto 

al hombre adulto y carente de nuestro Estado Y Región, procura 	E. 

mos analizar las informaciones obtenidas a través de documen- 

tos y, sobretodo, laz entrevistas y cuestionarios por ser in- 

formaciones llenas de contenido real expresado por los compo- 

nentes de la referida maestría. 

Con este propósito empezaremos nuestro estudio sobre la rea 

Wad a partir del análisis documental, y en seguida analiza- 

remos los cuestionarios y entrevistas levantadas durante nues 

tra Investigación de campo. 

El material empírico, a pesar de sus limitaciones, nos 'per- 

mite hacer un análisis del contenido curricular así como de la 

orientación metodológica. desarrollada en la. maestría, en cuan- 

o ,a aspectos dirigidos, a .1a Educación de Adultos posibilitan 

ovos` además demostrar  la evolución histórica por la'cual se 

a la referida área de 

sus caminoP sus metas 

fundamentales que diri- 

procesado e referido curso. 

44, 
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Los tres puntos (contenido curricular, orientación metodoló 

gica y evolución histórica de la maestría) son'` tomados como 

puntos de apoyo al trabajo de análisis que, en su conjunto, 

constituye el objeto de nuestro estudio; en la tentativa de, a 

partir de la captación de la realidad, aportar alternativas de 

trabajo en Educación con Adultos en el Centro de-Educación de  

la UFPb. 

Cada unidad de análisis comprenderá categorlas-o temas ori 

ginados en las bases teóricas de este trabajo, y en los infor-

mantes y/o documentos, constituyendo,, así el universo temático 

considerado para finesdel análisis. 

De esta manera el f universo temático comprende unidades sur-

gidas de: 

Documento4 Por-documentos entendemos el material tomado 

como , secundario,-que contiene informaciones 

tales como: planes de estudios , programas de 

'disciplinas, informes de reuniones propues- 

tas de trabajo; obtenidos en la secretaría 

del referido curso, durante  nuestra,investi- 

gación de cam 

Cueztíonahío4 

Enthewiáta4 

Nuestro análisis, para cada parte del: universo temático, 

obedece a una sistemática,propiá proveniente de , ;`la condición 

que nos permite abordar el material empírico recopilado duran 

te nuestra ihvestigación de campo. Esto se justifica por el 

hech& de' que, cada parte del:>: uniVerswtemático presenta condi 

ciones diferentes en su contexto,  ora- por no posibilitar 

• 
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por ejemplo la cuantificación de aspectos abordados (como es 

el caso del estudio de las documentos), ora por basarse en 

criterio de relevancia de respuestas (frecuencia) presentadas 

por los componentes de la maestría, a través de las entrevis-

tas y ,cuestionarios. 

2.2.1 Anleila4 Documental: 

El análisis de documentos en  su esencia nos podrá ofrecer 

informaciones sobre los siguientes temas: 

lo. El contenido 

trabajo de la Maestría en Educación. 

2o. 	a evolución histórica del curso. 

3o. La propuesta de cambio para el desarrollo del trabajo, 

presentada por profesores y alumnOs del curso. 

la primera unidad de análisis en términos de los documentos 



Unidades de, 
Análisis 

Te m Docuténtoá-  dé Análisis 

- Estructura Curricular -Pla 
nes de EStUdiós: 

- Reglamento del P,rugrarna de, 
Postgrado en EdUCacián 

Informes de Reuniones 

- Lista de Publicaciones del 
C.E. - H  

—Procedimientos de EvaluaCión 

- Anteproyecto .,de la creación 
e.impiantaeión de'Un grupo 
e'SPPriménal- en e  el P4ráci' 
de Maestría: en Educación. 

III. Propuesta de 
	

Subyacente en el 
cambio 	 análisis del cu- 

rriculum 

I. Contenido cu-
rricular 

II. Evolución His-
tórica del 
Curso. 

- Bases 
- Fundamentales 

del Curriculum 
- Objetivos 
- Selección y or 

ganización del '  
contenido 

- Metodología 
- Evaluación 

la. Fase 

2a. Fase 
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CUADRO No. 5 

RELACION DE UNIDADES, TEMAS Y DOCUMENTOS USADOS EN EL 
ANALISIS DOCUMENTAL 

En el análisis de los documentos dentro de nuestras limita 

ciones, procuraremos resumir algunas conclusiones referentes a 

laprimera unidad del universo temático -El Curriculum- reser 

vado al estudio de la Maestria en. Educación, tomando los aspec 

tos especialmente dirigidos al Area de Concentración en Educa- 

ción de Adultos. 

Sirvió de base a la investigación el concepto de curriculum 

definido como 'el conjunto y la secuencia de experiencias de ,  

aprendizaje para :ser cumplidas  por el educando y orientadas 

por los objetivos educativos establecidos en el sistema."'" 

Fueran seleccionsdOs los  aspectos estimados como relevantes 

CHAPARRO`, Felix. Educación, Revista del Consejo nacional 
técnico de la educación no. 35, enero-marzo, México 
1981, pág, 71. 
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y comunes a cualquier modelo curricular, como son: 

a. Bases fundamentales del curriculum 

b. Objetivos 

c. Selección y organización de 

d. • Metodología 

e. Evaluación 

El análisis de estos aspectos 

criterio de coherencia del curso 

nes del contexto de su desarrollo 

jeto destinatario, 

Ba4e4 	tcUc Ae.t cut?tícu4m 

En este asp6cto conviene sUbrayar.'la:distinción que se .debe: ,  

hacer entre el análisis dé loa docUMentOt de la Maestrla. 

en el inicio de su desartollo,y otros presentados a part#:de . 19130. 

Ntiestro análisiá bUsba c3 mostrar el desarrollo por lo cual ha pasa7 : 

do la Madátrfa y está dividida en:doá etárjas: 

la. La étatia de la CreaCión de la Maestría hastaél-prin-.. 

cipio: de 1990.. 

2a. La etapa: dé,19W6n adelante. 

La Maestria.en Educación cOnArpa dp corieri4445tu 

en Educación de Adultos del CE de la UPPb., fue creada 

en 1977 como parte del Programa de Postgrado en Educa-

ción que tenía como objetivo principal servir a la co i. 

 regional del nordeste brasileño en la preparación 

de' recursos humanos para la educación a nivel de post- 
, 

g rado• 

contenidos 

se desarrollará aplicando el 

de. Maestría con las condicio-

y las características del su 
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Tal capacitación considerada de alto nivel fue estructurada 

institucionalmente con la finalidad de preparar personas para 

trabajar en programas y proyectos de Educación de Adultos, desa 

rrollados en la región. 

El análisis de los documentos: Reglamento del Programa de 

Postgrado y Estructura Curricular, nos demuestran que no hubo 

ninguna explicitación escrita sobre las características del su 

jeto y del contexto de la acción educativa. No hay ningún do-

cumento escrito que explique el tipo de sujeto y sus experien-

cias en. Educación de. Adultos. De esta manera no se caracterT 

zaron las condiciones de los educandos y ni se ctectili las necesidades 

más urgentes que preconizaba la sociedad que exigía el tipo de  

curso a iniciar. 

Como no se caracterizó el sujeto de la acción educativa y 

ni el contexto social de su futuro trabajo, no fue posible pre 

sentar y desarrollar un curriculum coherente con las proposi-

ciones del área de concentración y con los objetivos de los 

componentes del curso (alumnos y maestros), 

Lo que se plantea, en la primera etapa, es una organización 

única de los materiales educativos distribuídos en disciplinas 

aisladas y quizá ajenas al proceso grupa].. 

La Lectura de uno de los documentos, encuadrados en la 2a. 

etapa de la evolución histórica del curso (Anteproyecto de la 

creación e implantación de un "Grupo Experimental' el curso de.  

Maestría ,en Educación) nos da una visión clara de lo que fue . la  

Maestría en su primera fase de desarrollo. Dice el documento: 

"Institucionalmente el curso de Maestrla en Educaci6n 
se estructur6 con  el objetivo expreso de capacitar 
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recursos humanos de alto nivel para_ programas y proyec 
tos que actuasen en la región, en el área especifica 
de Educación 'de Adultos. 

Esta finalidad original de la maestría tuvo una apli 
catión histórica difícil. Antes de todo, el, contekto. 
político y social de la época impidió una mayor defini 
ción del .curso en el sentido: de -una opción por los 'gr7i 
pos sociales marginados. Además el postgrade atraía 
una clientela académica más motivada por las necesida-
des del titulo en la carrera universitaria que por: un 
compromiso sociayp011tioo e ideólógíco con .1aausa c_ 
de la educación popular. 

El propio cuerpo docente del curso no presentaba más 
experiencia y compromiso en Edutación de AdultOs y Edu.. 
catión Popular. 
Por otro lado, establecíase una cOnfunaión- entre loá 

objetivos:propuestos para el curso, pretendiAndosefOr 
mar al mismo tiempo el técnico¡H el especialitta el in 
VestigadOry el maestro en el mismo indiViduo'!" 

A partir  de las consideraciones mencionadas por los exposi- 

tdres del documento referido nos permite registrar los princi 

pales problemas respecto a los aspectos fundamentales del cu- 

rriculum de la maestría en cuanto su área de concentración, 

en , su primera fase de desarrollo: 

• Falta de una mayor definición del curso en 	sentido de 

una opción para los grupos sociales marginados. 

• Falta de motivación de la población estudiantil para los 

problemas de la Educación Popular. 

. Falta de experiencia del cuerpo docente del curso en  

cuanto la Educación de Adultos y Educación Popular. 

Por lo expuesto se, puede deducir que, en cuanto a los funda 

mentos el currículum de la Maestría en Educación, en lo que se 

refiere a la Educación del Adulto, en su primera etapa, sufrió 

las consecuencias de la falta de una base en los principales 

UFPb.-CE.-CME. Anteproj e to de cria9do e implanta9Lio de uma Turma 
ixperimental, no Che, em convenio SUDEEE-DRUiUFP1).-CE.-CME., Joao 
Pessoa, 1982, pi). 6 y 7. 

- Traducei6n nuestra. 
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orientadores de la naturaleza de la Educación de Adultos y Edu-

cación Popular, que pudiera firmar su  identidad institucional, 

estructural y funcional como proceso pedagógico en la bdsqueda 

de formar, en el nivel de la maestría educadores para atender 

a los objetivos reclamados por la problemática educativa brasi 

leña, nordestina en cuanto Educación con Adultos. 

2a. Étapa: 

El análisis de los documentos: Informes de Reuniones (Reu-

niones Generales de Profesores, Alumnos y Funcionarios del Cur 

so de Maestría en Educación-CME. 1981, Reunión de los Alumnos, 

1981) y Anteproyecto de la creación de un Grupo Experimental, 

nos ha demostrado una preocupación constante a la que han lle-

gado los profesores y alumnos del Curso de Maestría por fir-

mar la identidad del referido curso en su área de concentra-

ción, con un real compromiso con , la sociedad en aquello que 

se propone realizar como maestría. 

Son varios los puntos' de los.documentos que podemos desta-

car en este sentido: 

- Fragmentos del Informe dé.  la:1a.`  Reunión de Proféácires 'Alum 

nos y Fundianariós (maYO 1981) pp. 	2. 

"Lo importante 'es viabilizat salidas pára;4:10-':obstácu- 
losEnrealidad noh,ay en la maestrra una unidad: 
Existen en nitetrOl'Ourlo, CoMo'en-toda la :realidad 
histOrl91/ var.ios "proyectos" 	üay Sub7árliPos. - HaY 

. nden'óiaóaY orientaciones. Nóle pretende.'-con .  
el 'artifielallemo de la estructura  impuesta,  .o:eon. 
el, d"l"/ .". 01'gruP¿ifiulibí'e'ótroquw lá maestra 
tenga 119mogenPided.» Por eSoseHeuglere.  la  ereaei6e 
áe otra 'fireá ide'COnCénttadión cOmO'flie'llrePilestan 

reunión- de-2,ágostc.. unaoosal .debe Ponerse' póren- 
pima áe_nuestras- diferenciacuintereal.. se trate de 
la:Cuésticlil.fUndamentalsobte la función de nuestro 
purso. de Masstrfapara'la sociedad, aquí en Parar4a, 
YahOta:en:91:aetlIal-:11dXteno-bist6rieO-de.  la 'ferinacl6n 
social brasiletja. .Este 'punto' de rífixi6ri' - tue-propués 
to.  por una-altimneeferiéndOseal- sl'fíneOsítán .de la 

. . maestría" 	Ahí aparece ia biretoübeéión . n6 : de una con. 
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ciliación, sino de una objetivación' 

- Fragmentos del Documento elaborado por los alumnos del Curso 

de Maestría en Educación - Reunión General de Alumnos del 

CME. -21/05/81 pág. 1. 

"El punto de partida de nuestra discusión, objetiVo in 
cluso de otras . reuniones hechas por nosotros, fue la—
cuestión del Arca de Concentración del Curso. A nues-
tro ver, en ella está la base para otras cuestiones, 
también objetos de nuestras discusiones anteriores, 
como la interdisciplinariedad, el respeto. que 'debe-
mos tener Qlrofesores y alumnos) cuanto a la.opinión 
personal de cada  uno y-aún la participación de la 
maestría (directa o indirectamente) en prograMas de 
Educación Popular".... 
Continuando la discusión, los alumnos presentan los 
puntos principales del Proceso  de.formación de verde 
deros maestros, como son: "el respeto al desarrollo.  
individual, al conocimiento.y sobre todo a los valo-
res, criticidad y dinamismo de las relaciones que se 
establecen.en el proceso:de la'educación". 

Dice explícitamente el documento; 

"Son de esas relaciones, también, de las que nace 
nuestra ("profesores y alumnos)-'praxis,'nó.solo:como 
profesionales y alumnos de un. Curso de Maastriap.si 
no- también:como indiViduos. .psellas nace la, conclen. , 
cia de nuestras necesidades. Necesidades.4ue 	Puj- 
den'limitarse a-la  lectura, peroHque.eiltán ligadas 
también'a la investigación, ;'e laextensión y la prác 

`tica de . Educación Popular." 

'Como vemos las bases fundamentalet-que deben orientar el Cu 

rriculum de la . Maestría con:Area de Concentración en , EducaciÓn 

de Adultos, remiten unwproblemática que afecta a- la sociedad 

en donde se elabora la> educación con el' adulto y a> cuestiones - - 

que tiene que ver con 1 finalidad, los objetivos Perseguidos 

los métodos utilizados los contenidos, y los actores mismos 

e esta , educación. 

Los fragmentos expuestos  revelan la. PreomPación . de los 

omponentes.de la Maestría en recrear la enseñanza  de postqra-
, 

do a'partir de la discusión de su propia realidad, donde pueda 

•. 	....• 	. 	• 	, . 	. 	• 
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real con el 

de masas. 

aprendizaje de los pro 

Ya abordamos anterior 

un compromiso 

de educación 
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superar la masificación de una enseñanza centrada en el proce-

so didáctico de transmisión del saber en favor de la produc-

ción del conocimiento. Hay una búsqueda, una inquietud para 

encontrar el camino que permita una educación centrada en la 

integración entre la teoría :y la práctica en favor de la Edu-

cación del Adulto. 

Para completar nuestro análisis de los documentos con rela 

ción a los Fundamentos del Curriculum,. podemos afirmar que en 

esta segunda fase de evolución de la Maestría, hay una búsque 

da de alternativas, para una definición más coherente con el 

área de concentración de la referida Maestría. Se busca supe 

rar una preocupación académica de definición de Educaci6n de 

mente lo que bien expresa el documento Anteproyecto de Crea-

ción de un Grupo Experimental no CME., en cuanto a las difi-

cultades por las cuales ha pasado la maestría en el sentido d 

estructurar y desarrollar su trabajo con bases en un -  'compro-

miso social, político e ideológico con la causa de la educa-

ción social°. Por otro lado el referido documento ha expresa-

do también su crítica en términos de los cursos de postgrado 

que se distancian de la realidad de la población a quien +debe-

rían dirigirse. Nos resta averiguar si realmente esta Preocu-

pación va más allá de la discusión y realmente parte para la 

acóión real a través de una práctica.-  El análisis de las en-

trevittas y de los cuestionarios nos podrá dar una respuesta 

en este sentido. 

."" 
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b) Objetívoz: 

Supuestamente, las características y finalidades señaladas 

en los fundamentos del currículum, deberían constituir las 

fuentes para la formulación de los objetivos. 

fueran explicados los fundamentos orientadores 

educativo,,(segan el análisis de los documentos 

referidos), tampoco pudieron aclarar los medios 

Perocomo no,  

del proceso 

anteriormente 

para la obten 

ción de los indicadores correspondientes. 

do es la carencia de una perspectiva 

bos de la sociedad nacional y regional en 

de Adultos. Su modelo de desarrollo determina en buena medí-- 

El problema de fon 

global acerca de los ruin 

cuanto la Educación 

da'que no se tengan ideas claras . y precisas acerca de ,  qué se 

pretende lograr con la formación del educador de adulto:en 

función de la misma educación con el adulto. 

Así dice Susana Vidal, hablando -en relación a las políti- 

cas de Educación de Adultos; 

"No siempre se , da con definiqionos concretas .ea mate . 
ria de acciones 'experimentales, -  consideradas.estas 
como esfuerzos previos eindispensables.,queperm1.... 
ten, sistematizar- una experiencia eduCaiva y 150de- 
der a su expansión con base en los contextos especf 
ficos que corresponden a las pcblaCiorsearmta.::Ge 
neralmenteexistew.imProVisaCiones intuitiVas, Re-. 
sultá -lbPortantO, Puoli rescatar:  la voao1-6n experi 
mental de la . Educación dé Adultos y estimularla ,por 
medio. de políticas ;que afirmen ,pu OarfiCter cient£- . 
fico."* 

Los objetiyos fOrmulad9s Por la Maeátría en Edudación del 

VIDAL, Susana, Seminakío de educación de adutto4 y /Lea/dad 
40 cLOecon5mica,Revieta Edneaoi6n no. 35  - enero/marzo 
1981, Dirección General de Educación de Adultos, SEP. 
México, 1981, p. 36. 
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CE., dada la amplitud de sus propósitos: 

"formar el Maestro en Educación (de modo en general) y 
espécíficamente formar profesores investigadores y 
técnicoscoriiiVas a. contribuir para el planeamento . eje-
dución y evaluación de una estrategia de eduoación 
aplicada a 'la:sducaciónde Adultás"- :. 

pudieran originarse de la perspectiva de implantar en el Nordes 

te un Curso de Posgrado a nivel de Maestría en Educación que 

atendiera, además de los aspectos generales de la formación del 

educador, a una área de concentración hasta entonces no existen .  

te en el país -La Educación de Adultos. Así, si analizaramos 

la evolución histórica de la creación de los Cursos de Posgrado 

en Educación nos daremos cuenta que solo recientemente ha habi 

do una mayor preocupación en crear un área de concentración, 

además de las regularmente existentes, entre estas la Educación 

de AdUltos. 

El Consejo Nacional de Desarrollo Cientific9 Y - Tecnológico,  

haciendo argumentos sobre las actiVidades de enseñanza e inves-

tigación en el área de educación en Brasil, ha expresado su opi 

nión en` los siguientes términos:' 

nLas actívidades'dÉenseñanza e investigación en Brasil 
han sidó desarrolladas en tórnó..de - numerosasOub-greas 
eSPedializadasi . TeonO1O94. EdueeciOnal.'Metodelegia- de 
la Enseñanza-Aprendizaje,' 	Y'Pláneaclei.  
EdUivá, Ciencias'Sociales"Aplicadas a la Educación, 
etc[ 'en.su:mayórfa.  implantadaa'dori'la'-creadión del 

d 	 d  

Posgrado.' 
La'ÉluitiPlieaeleuUdel númerO 'cle'Programas . de Posgra- 

- do es el hecho. m5S sobresaliente a ser 'apuntado 	De. 
los cursos-existentes:Aiez fueron, instalados' en el bis 
ni0,1971/1972.Y d OtrOs nueve entre 1974/1977:.  Comenza-
ron.a implantarse en;Río de Janeiro /  Sáo Paulo y Rio 
de Grande do' Sul ., exPandiéndose el movimiento 
otras; regiones. 

isajyen.:el-mOatentoveinte:Y:dos'Programae-de Posgrado 
en:- EduCación,..en-'diferentee etaPasY4ePlantaoi6P en 
el país 	:41demásiitstan'en'pl.eria:--actividad:dos. grandes 
centros de inveetigación'avanzada:FUndacl6n-  Carlos 
Chagas" y el ."Programa de .-Estudds Conjuntos sobre In- 
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tegracáo Económica da America Latina - ECIEL.", qu 
pesar de mantener contactos con las Universidades, 
organizan fuera de sus estructuras, 

Los primeros centros creados iniciaran SUB activida 
des ofreciendo cursos de planeación o de Administra 
ción de Sistemas Educativos, extendiándose, más tarde 
para otras áreas de concentración como AdministraCión 
Escolar, Currículum, Supervisión, Evaluación, etc., o 
atendiendo a programas de formación de docentes para 
las propias Facultades de Educación, concentrándose 
en Enseñanza, Psicología de la Educación, Orientación 
Educativa, Supervisión y áreas afines. 

Solo recientemente, con el propio desarrollo de los 
programas de fomento a la investigación y a la adop-
ción de ciertos criterios para la concesión-de ayuda 
para el mantenimiento de los centros, = se viene obser-
vando mayor diversificación en la selección de áreas 
de concentración, notadamente en lo que se clasificó 
como "Aplicaciones Disciplinares y Estructlirales de 
Enseñanza, o sea en subfireas orientadas para  estudios 
e investigaciones con enfoque respectivamente discipli 
narioi Sociología, Filosofía, Psicología, Ciencias So-
ciales Aplicadas a la Educación y Enseñanza Superior,  , 
Educaci.,6n de Adulto4, Educación Brasileña , ,etc." 

Por otro lado el documento "Comekttah-io4 Cnitico4, 40 bhe 

lo. Pujo 	
•• 	• 	. • 

NIeLonAt d 'P64 Ghadliaao......-114oi - Pko944Me N4e¿On4.1 d 

.•P0.4 Ghadi.44940 , etii E dt.tt,a9ii:o' háce 	siguientes. 	cope$.detáCionee: 

"Desde el punto 	vista ,MetOd61.6gico: no•:'hay:. alguna in  
dicación ,de que e,l plan se tenga:' fundamentado en un 
diagnóstico o;  en un `l'evantam'i`ento de ''necesid'ade`s, . con . 
cuanto menciona que los resultados presentados tuvie`. 
tan cómo (base" 'ún traba jo de 'có'nsultoria de `'espécialis • t as„.en:edUCacion.: y que' 	en. 	 pro 
blemas  • 
nal". Se„ verifica as,i un salto parra< un deber ser, que 
se' configura más como'" un `'argu.mento á favor d`e nuestro 
punto de vista que afirmar qúe,  el plan no es`;' meramente 
indic'ativ'o como :promete y' `declara dé.  

• 
CONSEJO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 

E due.aqtt9 ►  1 rt 	 pelt4t.lgett.ma4 e  1978, 
¿thect4 'do eonhee.ímento • lrasilia, 1978 .` p p 85-88; 

MEC 	CAPES. GRUPO . DE TRABAL110 ENCÁRREGADO DA ANALISE DO PITA 
NO NACIONAL DE POS-CRAPpA9A0 E PROGRAMA> NACIONAL DEs POS 
GRADUA9A0 EN EDUCA9k0 	Comentan,to4 Chstt.cco.1 	vehzao 
phelLinínaft., 1978, pág. 2. 

-Traducci6n nuestra:, 

, 	• 	 . 

e a 
se 
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El análisis de éstas dos citas nos hace demostrar que por 

un lado los Cursos de Posgrado en Educación son creados para 

atender a una demanda que busca constantemente ascender en su 

preparación profesional, pero que por otro lado carece de una 

mayor Profundización de sus objetivos en cuanto al compromiso 

del profesional con la sociedad. Un compromiso que lleve al 

profesional a reflejar, actuar, operar y transformar la rea-

lidad de acuerdo con las finalidades sentidas y propuestas 

por el conocimiento de la propia realidad en donde se inserta 

el acto educativo. 

El caso de la Maestrla en Educación de Paralba, no siendo 

una excepción con relación a los demás ha centrado sus direc 

tivas más en concepciones teóricas que en análisis de la rea-

lidad concreta. Pues como Ya dijimos anteriormente no existe 

ningún documento que demuestre un estudio sobre la realidad 

de la clientela del curso (demanda social) y ni del contexto • 

social de la propia región, donde se pudieran lanzar proposi-

ciones concretas en relación a los obJetivos del curso- 

En tanto, se  verifica a través de la expresión de los obje 

tivos del curso que hay.una coherencia de los propósitos de 

este con las finalidades del mismo en cuanto busca preparar 

profesionales para el trabajo des Educación de Adultos; pues 

si existe de un lado la preocupación de "formar profesores, 

investigadores ;y técnicos, con vistas a contribuir a la'pla-

neución, ejecución y evaluación de una estrategia educativu 

aplicada a la Educación de Adultos", existe también las propo-

siciones de: 

"Estudiar la problemática de la Educacilln-de Adultos en las áreas urbanas 
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y rural con base en las características socio-económicas, 
políticas y culturales de la región. 

• Analizar planes y programas en ejecución en el Area de 
Educación de Adultos en el Nordeste y en otras regiones 
del .paii3 

• Contribuir para una revisión crítica de los programas 
de enseñanza sobre la EducacIón de Adultos,: para la caT 
pacitacilm profesional en el área y para :la conciencia 
de la responSabilidad social del Problema. 

• Colabdrar en el estudio de los movimientos sociales, 
ofreciendo también su contribución practica para el de-
sarrollo dé alternativas:metodorógicad en:el rea.” 

Como se ve las proposiciones presentadas por los objetivos 

del curso engloban perspectivas de naturaleza reflexiva, ana- 

lítica, critica en la búsqueda de preparación de maestros e 

investigadores para actuar en la Educación, especialmente en 

la Educación de Adultos tanto en lo que se refiere a finali-

dades teóricas como prácticas. 

Por otro lado el análisis de los programas de discipli-

nas nos demuestra que los objetivos están más bien dirigidos 

a aspectos teóricos. Pocas son las disciplinas que sugieren 

trabajos prácticos en el Area de Educación de Adultos. De 

esta manera hay poca indicación (con relación a los documen-

tos) de como los objetivos del curso a través de las disciPli 

nas o actividades sugeridas Por la organización del curricu 

lum. Se sabe a través de los informes de reuniones que los 

alumnosY Profesores  luchan por descubrir los caminos de có-

mo superar las deficiencias , de una'estructura curricular que 

según ellos está cometida por los siguientes Problemas: 

Falta de integración entre las disciplinas. 

. Acadeidicismo -U 1a - maestría reducido a- los límites 

UFPB./CE./DME. AntePhojeto e eh asao una .tutma expehímental, 
p á g . 15 
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de salón de clase. 

..Falta de tiempo Para'el estudio, Y03U profundizagr4 

. Faltade relación entre-las disciplinas y 
de elaboración:de disertaCionea. 

el trabajo 

Falta de continuidad en los esfuerzos eventuales de 
reforma y :de revisión. 

Insuficiencia >en la formación de los investigadores.. 

NeceSidad:de - refOrMulación. deI cUrtículum. 

. La jerarquía .de una estructura ya establecida y, que '  

a las cualeslas pOrSonas tienen que adaptarse. 

• La'indefinición-Ae los caminoadela-Educaciópde 
Adultoz. 

. El nivel dc:discusion y de reflexión 	lOá grUPOs 
guecleja.gue:desear. 

. Las dificultadáa Életodológicas de cada prOfesor y de 
cada'vdisciplinat 

Los problemas apuntados fueran situados en un contexto histó 

rico concreto: la fase de implantación del curso. Fue resalta-

do que estos problemas no son aislados son "autónomos", pero 

están en relación con los otros -y son determinados'en última 

análisis, por causas estructurales de la Propia'sociedad.''*  

Con tales afirmaciones,vemos que el cuerpo docente y,discen-

te de la maestría, posee un espíritu crítico que va más alla 

del simple sentir los problemas. Hablan y buscan alternativas 

de solüciones como se pueden verificar con las propuestas apun-

tadas para una práctica investigadora y aplicación de unameto-

dología en el curso con ei. esfuerzo de renovar el currículum 

sin necesariamente reformularlo. Tales proposiciones .están en 

el ambito ds la metodología que posteriormente  analizaremos. 

UPPb./CE/CME. Retatóhio de la. Reunía° gexal de pito 6e440he4 , 
a/unoó e lune"- ondhíods ,loso  Pessoa, majo de 1981, Pág. 1.,  
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Se busca saber la manera como los objetivos del curso podrán 

ser operacionalizados en función de una práctica pedagógica 

hacia el desarrollo de la Educación con el Adulto y Educa-

ción Popular. 

e) Seleccan y Onganizaean de Contenído4: 

Con relación a la selección de contenidos nuestro análisis 

está dirigido a dos aspectos principales. Uno, sobre en vali-

dez y significación del conocimiento elegido desde el punto de 

vista científico, correspondiente al curso de que se trata. 

Otro, del interés que pueda provocar en el educando y la utili 

zación práctica de los referidos conocimientos. 

.Analizando el documento: nUtkutuha Ctoutículat do Cu440 de 

M e4 thado en Edaeallo Pehmanente° - Re4olusao no. 29/18 do Con- 

4elho Supeníok de. En4íno, Pe4qui4t e Extentao de UFPb ", com-

probamos que los contenidos están distribuidos en términos de 

disciplinas obligatorias Básicas, Disciplinas Obligatorias del 

Area de Concentración  y DiSciplinas Electivas del Dominio Co-

nexo. Hay evidencia que en relación a las listas de las Disci 

plinas Obligatorias Básicas el contenido seleccionado propone 

al alumno un conocimiento carente de fundamentos básicos nece-

sarios a la formación del educador. Pues además de los conte-

nidos referentes a la Investigación Educativa. ,  Educación Bra 

sileñá Antropología Educativa, Metodología de la Enseñanza Y 

Estudios de Problemas Brasileños (Disciplinas Obligatórias  Bá-

sicas del actual Estructura Curricular) se siente la necesidad 

de otros conocimientos que también son básicos para proporcio-

nar al educador una formación que le permita aprehender com-

prender y actuar frente a los problemas de la educación nacio- 

174 
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nal en su concreticidad. Podríamos decir que tales carencias 

(entre otras) se resumen en lo siguiente: 

Conoeimíento4 Fílozó6íco4 8d4Leo4 de /a Edueacíffit - como 

elementos proporcionadores de una actitud reflexiva sobre 

los problemas educativos de modo en general y la Educación 

con el adulto en particular tanto en lo que se refiere al 

ámbito nacional, regional, como local. 

Conocímíento4 PzLeoldgícoty Bd4íeo4 de /a Edueacan - como 

medio de proporcionar conocimientos para la comprensión de 

las relaciones educador educando y sus circunstancias en 

el ámbito individual Y social. 

ConocimUntoA Sociológícoá BUico4 de /a Educación como 

fundamentos para el entender de la educación como praxis 

social, como acción transformadora. 

Conocímientoó HZ4tditíecl Bd.siechs de /a Edueacídn necesa-

rios a la comprensión de la educación como fenómeno histel-

rico,  y las relaciones de sus transformaciones con las ,so-

ciales, unida a las relaciones entre las diferentes conce 

ciones de hombre en diversos momentos históricos de la ,edu 

cación, principalmente la,concepción de educación &que res-

ponda a las exigencias de la realidad del aquí y del ahora. 

Conochmanto4 PattLe04 
	

Eeonámíeo.1 8rI4ico4 de. La Educa.-

cUll como' medio Para coMPrender la educación como ,acción 

libertadora. Una educación que libere las energ£as crea-

tivas, reflexivas y críticas del educador PrcPcrcnándo- 

e condiciones para ser una persona comprometida con el 

io .  

otro y con los cambios de estructuras. • 



205 

Con relación a las disciplinas del Area de Concentración y 

las disciplinas del Dominio Conexo, el referido documento pre- 

senta: 

••• 11.4eLp/ína4 de/ Anea de Concenthacíón: 

. Educación de Adultos: Teoría y Práctica 

. Psicopedagogía de Adultos 

. Soclopedagogia de Adultos 

. Administración y Planeación de la Educación de Adultos. 

Di4cíplina4 del Domínío Conexo: 

. Filosofía de la Educación Permanente. 

. Estudio Comparado de Educación de Adultos. 

Educación No Formal 

. Análisis de Sistemas Aplicada a la Educación. 

• Modelos y Técnicas de Planeación. 

. Psicología Social. 

. Sociología de la Educación 

• Educación Rural. 

. Investigación Educativa II. 

. Métodos Cuantitativos en Educación II. 

. Lecturas Dirigidas. 

. Educación y Desarrollo Socioeconómico. 

.'Comunicación y Educación. 

. Metodología Científica. 

Tecnología Educativa 

onsiderando el principio de que el educador debe ser forma-

do para la comprensión de la realidad educativa donde está in-

serto, de modo que logre aprehenderla en su totalidad, compleJi 

dad y problematicidad, conforme abordamos anteriormente; consi 

.27,-17,41.7Z 4-,(Wv7,41:17,  
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derando también que a los educadores debe ser proporcionada una 

instrumentación tecnológica que les capacite para responder efi 

cazmente a las situaciones que se les presente en función de su 

trabajo como educador y especialmente como educador de adultos, 

se nota que en la selección de las Disciplinas Obligatorias Bá-

sicas de la Area de Concentración y las Disciplinas del Dominio 

Conexo (Optativas) hay en la estructura curricular de la Maes-

tría, una distribución inadeacuada en cuanto selección de conte 

nidos obligatorios y optativos para el alumno. Por lo tanto, 

hay carencia de contenidos básicos, como ya dijimos anteriormen 

te y contenidos específicos del Area de Concentración como Dis 

ciplinas Obligatorias; pues suponiendo que el alumno seleccione 

disciplinas optativas que no correspondan al indispensable pa-

ra su formación como educador de adultos (toda vez que, en el 

elenco de Disciplinas Optativas, el alumno no está obligado a 

seleccionar solamente tres disciplinas) su formación es talbién 

inadecuada para responder prácticamente a sus necesidades como 

buen profesional. Esto sin hablar del contenido específico`de  

cada disciplina, sino solamente de la selección de las discipli 

nas en general. 

En cuanto a las Disciplinas Básicas Obligatorias ya aborda-

mos el problema. Aunque aparezcan algunas disciplinas ofreci-

das, (que consideramos:necesarias para la formación del educa-

dor, como sean Filosofía, Psicología, Sociología, etc.) éstas 

están enmarcadas en las relaciones de disciplinas optativas, 

esto sin mencionar otras que consideramos básicas en cuanto 

fundamentos y que no aparecen en ninguna lista, como Economía 

de la Educación, Polítiáa de la Educación, Historia de la Edu-

cación 

. 	. 	• 
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Con relación a las Disciplinas Obligatorias del Area de Con 

centración se observa lo mismo Sabemos que unas de las disci 

plinas importantes que pueden contribuir para la comprensión 

de la problemática de la educación del adulto es la Educación 

Rural Integrada y la Educación en las Periferias Urbanas disci 

plinas que no son ofrecidas obligatoriamente'. Por otro lado 

hay algunas cuyos contenidos pueden ser abarcados por otros 

facilitando así una mayor concentración del tiempo en términos 

de créditos ofrecidos y exigidos. 

Como vemos, tratándose de la organización de contenidos la 

estructura"curricular de la Maestría está organizada por discipli 

nas aisladas. Este tipo de modelo de estructura curricular 

dencia una falta de organización, donde los conocimientos se de 

sarrollan aisladamente sin ninguna unidad de áreas 

mientos afines, donde las disciplinas se distancian 

de interdisciplinaridad y dificultan el desarrollo de la plura-

lidad de conocimientos en que las diferentes disciplinas se in-

tegran como parte de un todo. La división por disciplinas, se 

da no' sólo,  en' lo formal sino también en el dwarrollo del curriculum 

reforzando así la separación entre la teoría y la práctica, ya senti 

da,  por los alumnos. 

Por otro -lado el tipo de organización curricular .de discipli 

nas'aisladas dificulta también elprincipio de , secuencia e ante 

gración de los contenidos teóricos entre si y con lalaráctica. 

a secuencia indica el orden en que los contenidos son desa 

rrollados• 'Es el eje longitudinal que establece la continuidad 

de los a rendizajes y principalmente donde les objetivos centra 

les' deben converger para una. serie de puntos básicos de trabajo 

«Oh 

evi 

de conoci- 

del proceso 
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y las experiencias e intereses que los participantes tienen y 

comparten en la primera parte del curso; los intereses se ar-

ticulan durante el periodo de realización del mismo, a través 

de actividades programadas. Esto acontece cuando la estructu 

ra curricular está planteada por áreas. 

La integración es la relación horizontal entre las áreas 

del currículum. En este sentido lo importante es construir 

un sistema coherente que presente las diferentes partes de 

tal modo que permita configurar la idea de totalidad. 

Otro punto a considerar es, que se debe cuidar que la orga 

nización por áreas no sea formal y que en la práctica se tomen 

aisladamente las disciplinas, además de no habilitar el cono -r 

cimiento de la lógica de cada disciplina. 

Analizando uno de 

to de Creación de un  

los documentos de la 

Grupo Experimental,  recientemente elabora 

Maestría, AnteProYeo 

do, lo cual incitamos en nuestro análisis como Perteneciente a 

la 2a. fase de evolución de la 

que BUS componentes están 

culum que acabamos 

referida Maestría, verificamos 

atentos a esa problemática del currl 

de vnrificar reaccionando a tales aspectos 

y: haciendo: la critica de una situación: 

"En el.academicismo rutinario, se repiten las teorlás, 
por 'las teorfas, sin butcár una integración -entre 
tacría-11 -.Prácticai sin la crítica da - laírelavancia 
teOrica.y. social de 'Una doctribaci6n. Sobretodo se _   
corre-, el'riesgo , de , .crear:eI.  hábito :de:evitar'la-ConT 
frontaci4ii cOnlo ,reál; y` a nivel de los individUos 
de 1.ais instituciones,u- o de 2' la :soc iedad.-  •• 

En el COnservacioniámo - .académicO un curso se hace 
.linPartidawAe manera 

desarticulada 'entre si, sin ' relación con un-proyecto •   

experiencia conoce a;de los sujetos.""Se  ilagan" 
ciplinas, como tlieháblá en el;; dicho '. universitar#o. 
Se, cuentan ;̀  loa'" ""créditos" '; en : .a "c"uen .t'a. corriente de 
un zbiPt¿StiOóscolar #-:,c1111Struldb.:eii'el-esptritilde 

ct, 

• ' 	 • 	 • 	 ; 	: 	, 	 • 	• • 	• • 	• 	' 	' 	 • 

• • 	 • 	• 
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una educación bancaria. Se adquiere el titulo en una 
perspectiva-de educaciiin burócrata. Cuanto más for-
malmente riguroso, 'más valorizado es el 'curso.. Cuan-
to más dificultades se pongan para cursar la maestría, 
más se protege el mito de la excelencia meritocrática 
de un título."* 

Como vemos, tal crítica aunque no sea exclusivamente hecha 

a la Maestría en Educación del Centro de Educación de la UFPb., 

demuestra que sus componentes están conscientes y atentos para 

el tipo de estructura curricular hasta entonces desarrollado 

por la Maestría y Proponen para los nuevos grupos (el experi-

mental y naturalmente el de la demanda social)** la aplicación 

de una metodología a la estructura curricular oficial, sin nece 

sariamente reformularlo. 

d) MetodologLa 

Las propuestas metodológicas, como tentativa de solución pa-

ra el mejor desarrollo del currículum de la Maestría en Educa-

ción del CE se basan entre otros en los principios que pasa 

remos a resumir: 

Determinación de objetivos de profundización teórica, meto 

dológica y de la aplicación práctica de contenidos y proce 

sos educativos. 

Consideración de la población especifica del curso de la 

maestría, sin confundirla con la población meta de Progra-

mas de Educación de Adultos y de Proyectos de Extensión 

Universitaria. 

UFPb. E./DME, Antepojeto e enicteájo de uma tuxma .  expehímen-
tat. Op.  cit., Pfig. 12. 

Se considera rupo de  demanda  social, el grupo que no pertenece el 
convenio .de la SUDENE/DRII/UFPb.-CE-DME. El grupo del referido convenio 
so ►  118230'grupo experimental por tratarse de un grupo especial, que 
realizará el curso sin distanciarse de su trabajo. 

1,1,144' 
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. Interdisciplinaridad, reduciendo sin alterar las normas vi- 

gentes, la pluridisciplinaridad de una red curricular com- 

puesta por tres bloques de disciplinas, donde se requiere 

como obligatorias comunes o del área de concentración casi 

la totalidad de las disciplinas. 

Dice el documento anteriormente referido PP. 0-22. 

"Es el principio de interdisciplinaridad el que orien-
ta la oferta semestral de disciplinas integradas en 
areas de actividades. de conocimientos posibilitando 
el mayor rendimento y mayor concentración del estudio. 
Tal interdisciplinaridad está en función del área de 
concentración: Educación de Adultos en el Nordeste." 

. Práctica Investigadora - como una acción a desarrollarse por 

profesores y alumnos en la tentativa de integrar la teoría 

Con la práctica como condición esencial para la realización 

de la interdisciplinaridad. Ahí no se propone improvisar 

una experiencia, sino reflexionar, analizar y elaborar cien-

tíficamente la experienCia adquirida por el alumno del curso, 

donde, en el nivel del procesamiento metodológico, tal expe-

riencia sea integrada a una acción concreta en niveles espe 

cificos. 

Desarrollo del currículum con vistas a todos los aspectos 

del crecimiento del individuo llevándolo a asumir y partici - 

Par de su grupo en función de una práctica renovadora. Tal 

principio busca hacer de cada disciplina un laboratorio de  

producción concreta como expresión del proceso vivenciado e 

el grupo. La evaluaci6n d laS disoiPlinss y del curso como 

un todo está propuesta a ser orientada a partir de este prin 

cipio:. 

Integración del desarrollo de las disciplinas con el proceso 
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de elaboración de disertaciones. Se busca con este princi-

pio dar a los estudios de posgrado el sentido de una elabo- 

ración teórica relevante integrando la práctica con la ela-

boración de disertación en un programa de investigación y 

este modo el pro-

catalizador del 

proceso, donde las disciplinas deberán contribuir para ésta 

colaboración. 

Formación científica de actitudes de investigación. Se pre 

tende con este principio asegurar a los alunnos la oportuni 

dad de cursar en todos los períodos del curso, disciplinas 

del área de metodología de la investigación (Investigación 

I y II, Métodos Cuantitativos I y II). Además se registra 

el esfuerzo de dar a los caminos de la investigación una re 

levancia social en el actual momento histórico de la áocie-

dad brasileña. 

Atención a dos sub-áreas de concentración: Educación de Po-, 

blaciones Rurales y Educación de Poblaciones Urbanap, como 
, 

opción social y política, de acuerdo con las prioridades de 

la sociedad brasileña que busca atender a la problemática 

educativa específica de las poblaciones marginadas, sea en 

el campo o en la Ciudad. Tal idea reposa en' 1 hecho de 

que los alumnos puedan optar dentro del área de concentra-

ción por la sub área que mejor corresponda a su perfecao-

namiento personal y grupal segdn sus intereses específicos. 

Atención a dos líneas fundamentales de investigación que pue 

dan abarcatvarios ndcleos temáticos: 

a) PrOcesos formales de educación en los niveles de escala- 

con el desarrollo de las disciplinas. De 

yecto de disertación pasará a ser un polo 
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ridad; 

Procesos informales de educación en las prácticas socia 

les de los grupos. 

• Mantenimiento de la matrícula por disciplina en periodo de 

un semestre, con régimen de créditos de acuerdo con la le- 

gislación y normas de la UFPb. 	Serán aplicados procedi-

mientos metodológicos que posibiliten la integración de dis 

ciplinas en el mismo área, además de favorecer el desarro-

llo continuado de los contenidos durante todo el año lecti-

vo. Una disciplina dará continuidad a otra. El curso será 

estructurado en tres fases o etapas (véase cuadro anexo 

No. 1) 

Integración de alumnos y profesores de CME. Para atender 

a este principio serán promovidas actividades mensuales en 

común donde Participen  alumnos y Profesores del CME. Y Po-1  

  

sibiliten el contacto de estos con especialistas en Educación 

engeneral y en particular en Educación de Adultos. 

A partir de estos principios y del análisis del 	cuadro curri 

cular presentado (anexo no. 1) podemos verificar que la propues 

ta metodológica para el desarrollo del currículo de la Maestría 

del CE (2a. fase de su evolución) señala los elementos básicos 

para la formación del educador de adultos, y del educador en ge-

neral. 

Pues si de un lado se pretende dar al educador los fundamen-

tos esenciales para la formación del educando (Núcleo de Funda-

mentación con la prolongaciórt de los núcleos de Profundización 

o cOncentración del área (Educación de Adultos) y capacitación 
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teórico metodológica, se busca también capacitar el educador 

de adulto utilizando una metodología adaptada a la condición 

del adulto a partir de la misma reflexión crítica que exprese 

su condición como educador. 

Para iniciar el proceso se toma el mismo grupo de forma-

ción docente (profesores y alumnos) como sujeto de estudio 

(Práctica Investigadora) es decir como elemento de teoría y 

práctica del proceso. Sabemos por lo tanto, que; 

"la principal característica de la formación del 
adulto estriba en que ésta debe ser una prácti-
ca critico-reflexiva y creativa, donde la pro-
ducción sea permanente y el sujeto' en formacién 
esté constantemente generando su conocimiento".* 

Tal aspecto está nítidamente enfocado en los principios me-

todológicos de la propuesta en análisis, Se ve que,hay.un4 

constante preocupación en señalar que la formación del docente 

(educador del adulto) es antes de todo una formación metodo16-

gica. Los conocimientos propuestos (cuadro curricula deben 

integrar la práctica a la teoria por una parte, y la experien-

cia del educando a las nuevas actitudes por otra. De.ahl,que 

la pxopuesta sugiera que cada , disciplina sea transformada en 

un laboratorio de producción concreta a partir de la expresión 

del proceso vivenciado en el grupo. De esta manera el princi-

pio de interdisciplinaridad integra las actividades del conoci 

miento y proporciona mejor condición al proceso de elaboración 

de disertaciones que deberá culminar el desarrollo del curricu 

vELA2QUEES. Adelberto. El edacadoh  de ada/t04 hacía un nue, 
vo enfoque - cuadernos de CREFAL no, 1 - CREFAL, Pfitz-
cuaro, Mich., México, 1976, pág. 25. 
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lum del curso. 

pe acuerdo a nuestro juicio podemos afirmar, a partir del 

análisis de su propuesta metodológica, que la Maestría en Edu-

cación del CE , parte para una nueva perspectiva de acción en 

búsqueda de soluciones operativas que posibiliten colocar al 

alumno de la Maestría en situaciones concretas en su comunidad, 

punto esencial de nuestra propuesta de trabajo de tesis. 

e) Evatuaeí6n: 

En el análisis del Cuadro Phocedimento4 de Eva/uacíón en ca-

da d¿SeLp/ina de/ lo. 4emeatte de 1981 (anexo no. 2), podemos 

verificar que el alumno de la Maestría en Educación del.CE to-

davía no'traspas6 las fronteras de ia UniVersidad. No existe 

evidencia, en términos de documentos oficiales, que 'demuestre 

que el alumno tenga realizado trabajos prácticos junto al adul-

to del  'campo o de las periferias urbanas. El referido cuadro 

demuóátra que hay mayor tendencia'para la evaluación de aspec-

tos teóricos, concentrando la atención en las actividades d 

producción 'de trabajo esdritos y participación en clase. Sola 

mente la disciplina: Educación de Adultós apuntó lá evaluación 

de informes dé contactos con'instituciones que trabajan con 

Educación de Adultos. Esto demuestra' qtie é proceso evaluati-

vo de los alumnós recae más en aspectos teóricos '  que  Prácticos, 

y por lo tanto, en obtenCión de conocimientos` teóricos más que 

en adtividades prácticas. 

Por otro lado el informe de las reuniones de los profesores 

el., curso, realizadas  de febrero a abril de 1981, dan a conocer 

ue e Curlo de Maestría'`del   CE no tiene un Sistema de evalua 
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ción en su conjunto. Dicen ellos; "Ella se hace solo en disci 

plinas y lo que es peor solo del alumno." 

Se habla de aspectos de frecuencia a las clases pero no se 

habla de trabajos prácticos junto a la comunidad. 

Con todo, se verifica un punto positivo hay una tendencia 

en discutir todos los problemas en grupo (profesores Y alumnos) 

y tomar decisiones conjuntas a partir de lo discutido por todos. 

Esto se confirma a través de los informes de reuniones y pro-

puestas de trabajo. 

Las propias propuestas de cambios o sea la propuesta de una 

nueva metodología de trabajo como la que analizamos anterior-

mente son decisiones tomadas en conjunto por profesores y 

alumnos. Dice el referido documento: 

"ESta opéitm colectiva que marcó la evOlUoión'cle a 
Maestría en' Educaciem del cE llose hizo por un.  
proceso intelectual:de'discubión acádémica,"- pero 
por.lw-confrobtaciem dialéctica 'de tendewcias den-
tro 

 
del - propio grup0.9 

2.2.2. Andlí4íz de Cue.Stionaidos: 

Con la finalidad de detectar las actividades  realizadas por 
• 

profesores y alumnos de la Maestría en Educación del CE/UPPb., 

junto al hombre adulto en su realidad, se aplicó un cuestiona-

rio que fue contestado por: 

Profesores que trabajan en a Maestría 17 (2 no contesta 

ron). 

Alumnos inscritos en el. curso en 1981 w  38 (5 no contesta 

ron). 

Exialumnos que trabajan en la UFPb. o en instituciones que 

trabalan en, Educación de Adultos en ,:Jodo Pessoa 5 (2 no 

'contestarán 

1 



216 

Los aspectos cuestionados fueron distribuidos así:.  

- Actividades realizadas con la finalidad de caracterizar el 

hombre adulto, con relación a aspectos biopsicosociales te 

niendo a la vista el proceso de orientación-aprendizaje. 

Actividades realizadas con vistas a captar las necesidades 

e intereses del educando adulto 

de aprendizaje. 

Actividades orientadas por profesores y/o alumnos junto 

en función de su Proceso 

hombre del campo, fábrica periferia urbana. 

Actividades realizadas por profesores y/o alumnos en inte- 

gración con especialistas de otros órganos que trabajan con 

Educación de Adultos en Paraiba Brasil. 

opinión de aquellos que están involucrados en la Maestría 

sobre la colaboración de la misma para la mejorfa de la Edu 

cación de Adultos en Para6a. 
'• 	'.• 	.• 	 • 	• 	' 	• 	• 	• 	 • 	 • 	 . 

Opinión de las personas mencionadas sobre el hecho del Cen-

tro de Educación de la UPPb. realizar un trabajo de conti-

nuo asesoramiento de actividades de investigación, capacita 

ción o actualización de docentes y especialistas en Educa-

ción con Adultos, evaluación de programas Pedagógicos, con-

fección de material etc., junto ::a los órganos que trabaian 

en Educación de Adultos en Parafba. 

pe esta manera fueron distribuidos un total. de 69 cuestiona 

rios con cuestiones abiertas, de los cuales 60 fueron contesta 

dos. 

Para cerrarlas respuestas se eligió del total de los cues-

tionarios (60), una muestra aleatoria (4a. Parte 15=25%) en 

la que se pudo analizar detalladamente todas las respuestas, 
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estableciéndose de este modo las categorías, (síntesis de las 

respuestas). Para probar la confiabilidad de lo cddigos (ca 

  

tegorfas elegidas) se hizo otro análisis de las respuestas de 

la muestra elegida por otro codificador que, en su totalidad, 

coincidió con el lo. 

La codificacidn de las categorías fue hecha segen el orden 

de las respuestas dadas a cada pregunta, en todos los cuestio 

narios. Así se computaron todas las respuestas de todos los 

cuestionarios, encuadrándolas en las referidas catsgorfas. 

El cuadro general y las tablas siguientes nos presentarán 

los resultados obtenidos segan el orden de las preguntas aPun 

tadas y las frecuencias surgidas de acuerdo con las respues- 

tas de cada elemento de la referida poblaci6n. 
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RELACION DE PREGUNTAS Y RESPECTIVAS CATEGORIAS (RESPUESTAS QUE SE OBTIENE: 
AL CERRAR LOS RESULTADOS DE CADA PREGUNTA) 
CUESTIENARIOS: TROPEZONES Y ALLSINDG DE LA masTurA EDUCAC1CN UFPb.  

CATEGORIAS • 

PREGUNTAS 
	

CODIGO 
	

DESCR 1 PCION 

Pregunta No. 1. 
¿Qué actividaden la Maentrfa en Educa 

ción de Adultos ~izó o está realizan-
do con la finalidad da caracterizar el 
hombre adulto, con relación a aspecto;1 
blopsicowcialea, con VistAll 41 proceso 
de orientación-aprendizaje? 

Pregunto No. 2. 
¿Qué actividades la Maentrfa en Educa 

clén realizó o untA realizando para cap-
tar len necesidades del hombre adulto 
"paraibano" con relación a aspectos edu-
cacionales? 

Pregunta No. 1. 
. • ¿Bay'actividadon orientadas porprofe 

aores y/o alumnon de la•Naentrfa de Edu, 
catión, Arca de - ConContración•Educación 
de Adultos de la urrh. junto al hombro
del campo, do la fábrica, dol comercio, 
de la periferia 	• - . 	 • 	• 

Pregunta. lo. 4 
¿1(5y actividadou realizadas por loa: 

profesores y/o alumnos do la Maeatrfa 
en 'Mutación, conjuntahento con,e150-
ciallatas della Socretarfa do Educa - 
ah 'Cultura (SEC) . y/lt otros órganón ,  
que trabajan con. Echicación", d4 Adultos 
en

. 
 Parafba7  
Ceso la respuenta-sea afirmativa, 

¿cuáles? 

CATEWRiA I 
CATEGORIA II 
CATEGORIA III 

CATEGORIA IV 

CATEGOPIA 

CATEGORIA VI 

CATEGORIAS 

CATEGORIA 
CATECORIA IT 
CATEGORIA III 

CATEGORIA IV 

CATECORIA V 

CATEGORIA VI 
CATEGOPIA VII 

CATEGORIA VIII 

CATEGORIA I 
CATEGORIA II 
CATEGORIA III 
CATEGORIA IV 

.CATEGORIA 

CATEGORIA VI 

CATEGORIA  
CATEGORIA 
CATEGORIA 
CATEGORIA 

CATEGOEIA V 

CATEGORIA VI  

No contentó 
Desconozco 
Especrfleaments dende el punto do vista pr4ctico ninguna. 
Hay ectivt4adun Ceemlmartos, investigacitinl, dundu 01 
punto de vista tuftico 4 través da algunas disciplinan 
(Pnicopedagogía del Multo y Sociopedagogfa del Adulto). 
No hay realización do actividades en esto sentido. Ea 
ira anpecto qun a penar de ser Importante no os considera 
do actualmente, 
Es una lfnea correcta iniciar el trabajo con el adulto a 
partir de loe estudios do sea características.: Esto fue 
una tentativa del inicio dol curso quo infelizmente no 
hubo continuidad. 
actividadaa realizadas a travéa da disertaciones e inves 
ligaciones por iniciativas individuales, 
Otras, 

Ho contesté 
Desconozco cualquiera actividad en esta Itrea 

- No realizamos ninguna actividad do esta naturaleza. Lle 
gamos ala fase de elaboración de dinertacioneu 
totalmente confuaos y dospreparados. 
Algunas inventigationes da carácter prbtleo reanzadaS 
aisladamente por alumnos o:srupoa do alumnos y/o profeso 
ron. 	 . 

- Algunas en términos exclunivos do aprosentación de dinar 
tibetano» de alumnos e Investigaciones del UPE (Servicio 
de Investigación del Centro de Educación). 

7 Trabajos teórioos en .algunas disciplInaa. 
- En esto aspecto. dpatacamost 
. El Proceso do Alfabetización de 20 prosidiarioa reali-

zado por una alumna (trabajo de:disertación) 
Una iavontlgación en las &neo rurales de B municipios. 
para el levantamiento 4e esas necoaldadea, 

. Contactos con lou habitantes do la Colonia de "Boira " 
Molhadal, barrio perifilrico de .Nodo POsaoa. 

- Otras. 

No contestó, 
Desconozco 

No •":' 
Solamente actividadoe'relacionad44 41 plowgc, realiza •  

dita por elementoodel CP':V,q0:0;Tertenecena la Nades-.  
tría.'  
Actividaden Individitalenv 

InvestigaciÓn sobrola UnseRanzai 
Investigación sobre. ..  el Montado do 

▪ binertaciónee. 
otrua'. 

• - No contestó.. 
• . - Doeconozco' 
▪ Noawnecesidad do 14 Maaatria despertar para•patol. 
...-. Tengo noticia que hay algunawactividadoworientadas,por. 

algunos profenoran..sebre lós . cUaleallotomamós canoci-,. • 
miento," 	• 	. . . 	 . 

- De la,Maustrfa no.  conoztei- ninqUni.esperfficaminto. En• 
se-tratdUo del CE: - 111, programo mío •intureaanto es el -.. 

.pRONASEC•RURAL•cuYo equipo no bace:parté•dela:Maeatrfa.'• 
▪ Hay algunas.realizadaapor . iniciativaa particuláráa"do.: 

. 	algunpa.profesoree y- alumnos:con oi'objetivo 	 • 
. Conocer laa eapectativaa en•cuanto.ala'aducacién de' 

las poblaciones rurales-..•  •. 	. 	 ' • 
• Conocer len espoctativas do-las:poblaciones •deila -Tt-

riferiaurbana -. • 
Ayudar alas Oblar:Once a mejorar el-padrón 

• Teslirsr-.InVestlganiones ParticipatIvan, 
. Elaborar IlLsortaciones. 	• - "-

CATEGOVIA VII.....- Otrini- -  • 
• • 

. 	. 

Pregunta No. 5, 
Ert, ou opinión el curso dosilauatrfk..., 

eh EdubaciénY:..Area do„¡Concentración 
en. Educación 	tosí-  
alindó para ol-cleaarrollO'do lá Educa 
ción doildultoe en Parafina? JUatIfi- 
qu Io más'largamonte polilla 54 ros:. 
pacata,, 

- Ro contestó 
- Sf. Esto porque poalbilita a aquellos quo ya trabajan 

con la Educación do Adultos a ampliar,sua conocimientos 
en ostia 'roa, ademán de provocar un cambio de mentali-
dad en loa alumnos. 

▪ no. Si no, fuera el trabajo do dieertaciones serramos 
como entramos. LA maeátria todavía no f1rm6 sus obje- 

nvoa. • , 
-:tolamente•en tórmin014!etiriCos A travén'-de'dincusionim:, 
en clase y+dlahoraaión de:,dieertacionus... Hay 

▪ 11.95¡1-1411:11r4pticasindi.Vidlialesroalizadaa:iiIiiladament 

-'411.1ohojocoPO4rfollapor•mWi'Yellig“.E.:eo00 
IreciolOo:ea•Eduolcióh40-:Adulloa •,:r44100:ifa•deblot 

.• -..catitraioisesfuerriaannTtolk,tniehat:AlayoreilltoSamento 
▪ dele lprb,:OOhlyo:oolaupidadioliJa4p1“e:etraá',100' 
• rtétolaw:Oxtra:alaealrIa~MeMP19110lapIE) 	" •• 	„ 
La 'existencia ag le Eaestrfa : ya'ea una forma de pensar 

• . en láEdutación de:Adültbe. 
▪ La Heastrfa en. EducaCión so':propono:dasdo-sUiolc101 ,  

presentar tina postu a caCich,fronte a la.educatión .  
..r9laciOnaree con loa demás seguimientos do la saciedad 
.seir.bdaquodos.da" una .branaforbAción-:aocialgué liagaMV 
• hembre,(aérjsotfal "bloc° históricol. el :aujctº de :laF 
historia y no au objetoi'.,, • 	. 	.• 

..deaareglar la . V141411•Ingentia'del•praceso odUcatiVA 
buscandO.  Ilabórar una Visidnerftica,..base do laitrana 
formabi6w..  

Pregunta.  no. 6: 
tened contorda en que el CE-do la .  

Outravdodn .14 MAestrri1: reill-
Ce un trabajo da'aaanoramiento do acta 
vidadaa,do investigación, proparacidn • 
1WilhoursOo buinanot o ,  avaluadón de pro.: 
gramos oducáOionaleo¡ junto 9 loa diga.  
ni* qui trabajan en Edutación: d0 Adul-
tero en:Parafba?':: 

Justifiquosu opinión. 

	

.:- No contestó .• 	. 	. . 	. 
--ConCordo.' • Hasta - Abora.eI .CE . se  preocupa óra5ameno..p411  

la formadióndoCento:-preparación:do••recUrson'thitAnoa 
que buscan uu titulo. . 

04 : rienTo;delCE:  • funcionar como Centro,. buscando 
.•:•• eatablacer.•ObjOILVOO:•cemunesí-..pUe0 bulto:001a 9A40 " • 
, chilen..tab10.a. poF se.  ledo.• 	 •• • 	• 

Concordo Plenamente. Entrobantóitodo,debe -ler.hatho • 
:• • paulatinamente. :Estamos abora-ep fosé de .• 	coilsolidadión. 
,"Concordo.planaltento. Zata dabo•uor:14 .  función :da la 	: 

Univorsidati.aolo:da:asetóimientó,:tioro. tumbiéri:dev. 
Antegraoldn'coneatoorganoe . dcinde loa beneficlosno se 
• riln bolo - pedagógicos - per0 
-"concokdo•PlInoolentel..111  cr.po:40ze quedaras omiso al 
• . trabajode aaezoramonto•de:Iiiii:octivldadowexplicitadaa l  

	

Mientras tanto hay qua tomar alguna! modidant. 	• 	• 
....maformulación del.:Currfoulum:  
ampliación•del.Oquipo'docentej. 	. • 

.',.mayor diliponibllidaddel'Onerpo docente. y- discante en 
• actividades de la•Maoutrfa.. 	• • • 

-:.0trae, • 	• • 	' 	• 	• 	-. 
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N 

é 

El análisis de los datos de la Tabla 1 parte de la conce2 

cien (acordamos aquello que ya dijimos en el apartado: BASES 

TEORICAS DE TRABAJO) de que el hombre adulto, sujeto de nues 

tro estudio debe ser conocido, debe ser visto en su propia 

realidad, con sus características biológicas, psicológicas y 

sociológicas. La educación debe pues fundaMentarse en algo 

sólido que le asegure su éxito. Así liara dar a'la, educación 

una fundamentación científica y humana hay que buscar en el 

hombre esta fundamentación. Hay que procurar estudiar los 

mecanismos de su vida órganica, los •aspectos de su vida pái-

cológica y otros sectores de la vida y del= mundo en ,  cuyos me 

dios sociales el hombre se encuentra en constante actitud kde 

habitación. De este modo partiendo de la realidad de que e 

nemos que tratar el adulto como ser individual y social se  

debe percibir dos maneras distintas: primero, 	tiene que 

verificar las ideas generales que encierra el hombre univer-

sal, el hombre igual a sí mismo en todo tiempo y lugar, 

hombre concreto, particular sujeto de un proceso también par 

ticular en su existencia limitada en e.l tiempo y espacio. 

Esta realidad reconcilia dialácticamente los dos aspectos, 

la naturaleza humana. Todo ser educable es eminentemente 

concreto. Tiene su historia propia /  determinada por,  un con-

junto de dates biológicos, fisiológicos, geográficos, socio 

16gicos, culturales económicos políticos y profesionales 

cuya intensidad e distinta en cada caso. Para atender el 

hombre en su historia concreta es necesario tener en cuenta 
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la determinación de las finalidades dé la.edupaCide.:,. 

Como en nuestro estudio estamos tratando del,hotbreadulto 

carente tenemos que yerló en sus dimensiones de trabajador 

comercializadorl ponsumidOzy sobre todo ser 	dé laMu 

cación y participación polltica, sujeto,por lo tanto, de la 

educación libertadora 

Pues bien, cOnsiderándo estos suptle0tóP 9154r0m14 a anali 

zar las frecuencias en que cada una de ;las categorías delá 

Tabla:1 puede demOstrar la realidad de la Maestría en Educa, 

r ciOn con-Area de Concentración en'Edudáción. de Adultos del , 

CE., en cuanto al lo. cuestionamiento expresado en el 

anterior. 
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T At1 L A 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIAS 
PREGUNTA no. 	1 

(respuestas 

CATEGORIAS N. A. 

CATEGORIA I 0 0.00.  
CATEGORIA II 15 25.00 	.-- 

CATEGORIA III 25  41. 30 

CATEGORIA - IV. 7 :1. 1 07: 

CATEGORIA y 2 3.00 

CATEGORIA VI 10 16.00 

CATEGORIA VII '1: 1- .00 

TOTAL 60 100.00 

DE LA .  

Del surgimiento de las diversas categorías, observamos que 

casi no hay realización de actividades prácticas para el ,cono-

cimiento del hombre adulto con relación a aspectos biopsicoso 

ciales. El destaque de la Categoría III (41 67%) seguido de 

la Categoría II (25%) evidencia este aspecto. La categoría 

III expresa claramente que no hay actividades prácticat para 

caracterizar al adulto en cuanto aspectos bioPsicosociales. 

La Categoría II por demostrar que hay un desconocimiento total 

en este sentido expresa también este hecho. Las Categorías IV 

(16,67%). y la Categoría V.(110 67%) refuerzan esta afirmativa. 

Por otro lado la Categoría II demuestra también que hay ac-

tividades teóricas promovidas por las disciplinas Psicopedago,. 

a de Adultos pero se comprueba que este plan no llega a ser 

tan representativo,pues si, así fuera no habría una categoría 

ue expreoase un desconocimiento total de este tiP0  de activi- 
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dad y otras que afirman que no hay actividad en este área. Hay 

También una evidencia expresada por la Categoría VI (16.67%) 

que hay actividades realizadas por iniciativasindividuales. 

Esto viene umavezmás a comprobar que los estudios realizados 

por los alumnos de la Maestría no están todavía centrados en 

las características del hombre adulto y ni en su contexto so-

cial. Conforme los datos lo comprueban, hay iniciativas indi-

viduales pero que son muy poco representativas para llegar a 

expresar una realidad mas objetiva en cuanto la Maestría como 

un todo. De ahí se verifica lo que ya se observó en el análi-

sis documental cuando los propios alumnos y profesores expre-

san su preocupación por los objetivos del Area de Concentra-

ción, donde llegan mismo a, afirmar que 'la Maestría está 'acome 

tida por el academicismo que le reduce a los límites de salón 

de clase". 

Para analizar los datos de la Tabla II los presupuestos an-

teriores (Tabla I) sirven también de base además se agregan 

algunas consideraciones sobre el estudio del hombre como sujeto 

de su propia educación. 

Un trabajo de Educación de .Adultos debe ser basado en la  

perspectiva de que los adultos sean conscientes de su realidad 

de tal: manera que puedan influir en ella y transformarla. En 

nuestro caso estamos conscientes, de que no se debe; fomentar un 

tilho de educación acrítica fuera del contexto vivencial de los 

adultos. Todo el trabajo debe pues estárligado a los intereses 

reales  de los adultos y participarcon ellos en un proceso edu 

cativo critico de reflexión acción que les posibilita ir crean 

do condiciones Para elevar su nivel de vida. 
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Para que esto sea posible es necesario trabajar a partir de 

la realidad de los adultos procurando involucrarlos en su pro- 

ceso educativo, participando activamente en él y facilitando 

la conjugación del conocimiento de la realidad con mecanismos 

de participación popular. 

Por otro lado para que la población adulta sea motivada a 

participar adecuada y efectivamente en su proceso educacional 

y de mejoría de vida es necesario que las acciones educativas 

sean dirigidas a aquellos problemas considerados por la referi 

da población como los más importantes y que requieren además 

una solución efectiva. 

.E1 conocimiento de la realidad y su transformación constan-

te requieren de una investigación permanente en la que Partici 

pe los interesados, auxiliados por investigadores que ,se propo 

nen a aplicar juntamente con ellos una metodología de investi-

gación participativa. El conocimiento de las necesidades del 

adulto, es por lo tanto, el ler. paso de esa metodología  de in 

vestigación. 

La PreocuPación por comprobar si la. Maestría realiza act.4.4.  

dades de esta naturaleza (2a. pregunta del cuestionario) se ba 

sa en estos supuestos. Véanlos por lo tanto, a través de la Ta 

bla II los resultados de nuestra investigación en cuanto a es 

te aspecto. 

f. 
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TABLA 	II 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIAS (respuestas) DE 

LA PREGUNTA no. 2 

CATEGORIAS N. A. 

CATEGORIA. I 3 5 

CATEGORIA II 17 28.34 

CATEGORIA III 5 8.33 

CATEGORIA IV 15 25.00 

CATEGORIA V 7 1.1 . 87  

CATEGORIA IV 5 8 . 33  

CATEGORIA VII 5 8.33 

CATEGORIA VIII 3 : 5.00 

TOTAL 60 100.00 

Los resultados de la Tabla II demuestran que en realidad:hay. 

pocas'actividades prácticas en la Maestría como un todo para. 

captar las necesidades del hombre adulto paráibano. 'La Catego-

ría II apunta la mayor frecuencia (28.34%) donde se evidencia 

un desconocimiento total de'actividades en esta. árear.-  .También 

las Categorías VI (8%), III (5%) y V (5%) refuerzan esta afir-

mativa.. 

Se verifica a través de los datos de las Categorías'.ry 

v ('1I.67%) y VII (8.33) que por parte de siumP9s y Algu-

nos profesores hay intentos para realizar un trabajo .prldticO.-

en esta área, lo que demuestra que ya hay iniciativas en este. 

sentido,. Psró todavía son alternativas aisladas- que no -repre-

sentan lá totalidad dela Maestría. Así se concluye que la 

referida Maestría.necesita superat.la fase academicista propia 

del sistema universitario (ya , sentida por 1°1 propios alumnos . 	. 
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y profesores de la Maestría, según análisis documental) para ha 

cer de ella un instrumento y un mecanismo de superación humana 

y social. 

Buscar conocer las necesidades del adulto significa hacer con 

que el alumno de la Maestría descubra los mecanismos de cómo 

operar con el adulto, poniendo en función la 'potencialidad auto 

educadora del educando adulto en forma grupal no individual, 

para lograr que el aprendizaje esté vinculado a 

ción de la sociedad. 

Concluimos: según los datos 

Calidad, no realiza actividades para captar las necesidades del 

adulto paraibano. 

El análisis de la Tabla III reposa en los mismos presupues-

tos de las Tablas I y II. Ademásle busca aquí, verificar si la 

Maestría operacionaliza en la práctica actividades educativas 

con el adulto y en su realidad concreta. En los cuestionamien 

tos I y II se buscó saber si haya actividades para conocer el 

hombre adulto carente frente sus condiciones personales y so-

ciales. Aquí se pretende verificar si los alumnos y profeso-

res realizan actividades en el marco de los procesos sociales 

donde se interrelacionan las, acciones transformadoras del me- ' 

a ' o con la actividad educativa. 

Véamos los resultados. 

la transforma- 

referidos, la Maestría en su to- 
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIAS 	respuestas) DE 

LA PREGUNTA no. 	3 

CATEGORIAS U. A. 

CATEGORIA 	I 5 8.33 

CATEGORIA 	II 9 15.00 

CATEGÓRIA III 7 13.67 

CATEGORIA 	IV_ 8 13.33 

CATEGORIA 	V ,3 5 .00 

CATEGORIA 	VI 25 41.67 

CATEGORIA VII 3 5.40  

TOTAL 	7 
	

60 	100.00 

De acuerdo con los datos de la Tabla III la Categoría VI 

(41.67%) sobresalió en relación a la Categoría(15.00%) III 

(11.67%) IV (13.33%) y V (5.00%) si consderadas cada una inde-

pendientemente. 

La Categoría VI evidencia que hay actividadel realizadas 

Por iniciativas de profesores `y alumnos que buscán alcanzar ob 

jetivos variados según sus  intereses Individuales o grupales. 

Así las alternativas de intereses varían desde la elaboración 

de dieetaciones  (inerés más particular) hasta otros más re- 

PresentatiVos en términos de intereses grupales o comunes, co  

mo sean: 

Conocer las espectativas en cuanto a la educación de las 

poblaciones rurales 'y de periferias urbanas. 

Ayudar a las poblaciones a mejorar el padrón de vida. 

Realizar Investigaciones ParticiPativas. 

Se evidencia que todos esos objetivos todavía están 1 nivel 
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de preocupación o propuesta. Pues no se especificados tipos 

de actividades ya realizadas en campo, con excepción de las di-

sertaciones. Por ejemplo/ el objetivo que se determina en tórmi 

nos de realizar Investigación Participativa o el de ayudar a 

las poblaciones a mejorar su padrón de vida, no determinan las 

actividades que fueran realizadas en este aspecto. De ahi se 

concluyó que hay una preocupación una búsqueda para encontrar 

alternativas  trabajo en este sentido. 

Por otro lado las Categorías II, III, IV y V si consideradas 

en un conjunto de categorías que demuestran que no se,cenece ac 

tividades en este sentido (Cat. II) o que no hay realización de 

estas actividades (Categorías III y IV) y aún que se tiene noti 

cia que haY algunas actividades pero que no se toma conocimien-

to se verifica que la suma total de los Indices de estas cate-

gorías ultrapasa a la de la Categoría VI. 

Con esto se concluye que les componentes de la Maestría en 

Educación, en su totalidad, no realizan actividades junto al 

hombre del campo de la fábrica y de periferia urbana. Afirma 

anos que hay iniciativas aisladas pero que no representan la to 

talidad de la Maestría. 

Las preguntas 4,'5 y 6 cuyas respuestas integraran las cate 

garlas de las Tablas IV, V y VI tienen su justificación  en la  

Perspectiva de verificar el grado de relacionamiento de 1 

Maestría con otros órganos que trabajan en Educación de Adultos 

en eh astado de Paraíba como PerePectiva de trabajo que dentro 

de las condiciOnes existentes entre las diferentes líneas pue- , 

a la  maestría abrir un espacio a proyectos alternativos de Edu 

caci n de Adultos, integrando los diversos programas de los 
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otros órganos a una estrategia política de organizaciones popu-

lares a nivel estatal o regional. De ahí se hace una 6a. pre-

gunta para verificar el grado de opinión de la población inves-

tigada sobre las posibilidades chICE parit realizar un trabajo 

de asesoramiento junto a los órganos que trabajan en Educación 

de Adultos en Paralba. 

Se sabe que la Maestría con su Area de 

cación de Adultos puede agregar educadores 

r y ampliar expe- trabajan en este área y también genera  

riencias varias donde sus objetivos pueden derivar estrategias 

adecuadas para que la Educación de Adultos cumpta su función so 

cial transformadora. 

Observamos los resultados de las respuestas a estas pregun-

tas expuestas en las Tablas siguientes: 

T AOLAH:IVH 

DISTRIBDCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIAS . (respuostas 

1•41g,  4A PREGUNTA n. 4 

,..CATEGORIAS:, N. 	A. 

CATEGORIA 
CATEGORIA - 	, 
CATEGORIA 
CATEGORIA 
CATEGORIA. 
CATEGORIA .. 	. 	.. 	, 	. 	. 

 I 
II 

III 
'Y 
Y 

VI 

3 
36 
10 
2 	' 
6 

5.00, 
60.00'' 
16,67 . 	,-- 
3.33 

10.00  
5".00  

•„- 
..,TOTAL 60 100.00 

pe acuerdo con los datos de 
	

Tabla IV el índice de 1 

Categoría`II (610 °O% demuestra una gran evidencia de que los 

componentes  de a Maestría en Educación desconocen cualquiera • 
actividad realizada por personas de :la referida Maestrfal  con- 

nos que 

Concentración 

de diferentes órga- 

en Edu- 
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juntamente con especialistas de otros órganos que trabajan en 

Educación de Adultos en Paraíba. Los datos de la Categoría 

III (16.67%) expresan que no hay actividades realizadas conjun-

tamente con otros órganos y los datos de la Categoría V (10.00%) 

confirman lo que ya concluimos con relación a los otros cuestio 

namientos: las actividades existentes son actividades realiza- 

das por iniciativas individuales que no 

tría como un todo. Son actividades que 

representan a la Maes-

no tienen el apoyo ins- 

titucional. Además el indice de frecuencia de esa categoría es 

de apenas 10.00% no obstante el indice de la Categoría II es 

muy alto, 60.00%. 	Los datos de la categoría VI confirman es- 

tas conclusiones. Las actividades realiladaS en tármihos,  insta. 

tucionales son aquellas realizadas por el PAONASEC, servicio 

del. CE que es realizado por elementos que no pertenece a la 

Maestría. Tal servicio realiza un trabajo de intágraciówUni 

versidad-Comunidad conjuntamento'con otros órganos que trabajan 

con Educación de Adultos en el Estado 

De. este mOdó_conClulMos qUe la Maestría no reálizaadtivida-7 

des conjuntas con otros órganod que trabajan en.Educación de  

Adultos en Paralba. 

:04-py4919i; 
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TABLA 

DISTRIBUCION DE: FRECUENCIAS POR. CATEGORIA 

(.respuestas) DE LA PREGUNTA No. 5 

CATEGORIAS N A, 

CATEGORIA 1 - 3 5.00 
CATEGORIA -  II 8. , 13.33 
CATEGORIA III 5 8.33 
CATEGORIA:. IV 15, 2.5,90L 
CATEGORIA V 17 28.34 
CATEGORIA VI ,3 5.00: 
CATEGORIA VII 5 8.33 
CATEGORIA VII/.. 4 '4.67i 

TOTAL 	8, 	60 	100.00 

Los datos de la Tabla V indican que la mayor concentración de 

frecuencia está en la Categoría V que afirma que la Maestría en 

Educación está colaborando muy poco para el desarrollo de la Edu 

cación de Adultos en Paraliza. También se observa, de acuerdo 

con los datos de esta categoría que 28.00% de la población cues-

tionada (mayor indice) afirma que la Maestría podrá hacer más Y 

mejor. Y agregan "EL CE no tiene tradición en Educación de Adul 

tos, la Maestría debe, por lo tanto, concentrar esfuerzo en pro-

porcionar mayor relación con le  comunidad, valiéndose de otras 

experiencias extra Maestría, como por ejemplo el PRONASEC. 

También los datos de la Categoría IV presenta un Indice de  

25.00% del total de la población que afirma que la Maestría cola 

bora con el desarrollo de la Educación de Adultos solamente en 

términos teóricos/ a través de las disertaciones de los alumnos  

Y algunas prácticas individuales. La Categoría III (8.33%) re 

fuerza estas afirmativas pues segdn los declarantes, la Maes-

tría todavía no firmó sus objetivos y por eso dicen que la Maes 
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tría no está colaborando con el desarrollo de la Educación de 

Adultos. 

Los datos de las Categorías II (13.33%), VI (5.00%) y VII 

(8.33%) con Indices de pequeñas proporciones, demuestran que 

la Maestría de cierta manera contribuye para el desarrollo de ,  

la Educación de Adultos en el Estado de Paraíba. Pues hay la 

afirmativa de que la existencia de la Maestría ya es una for-

ma de pensar en Educación de Adultos (Cat. VI), además de con 

tribuir para el perfeccionamiento de aquellos que ya trabajan 

en Educación de Adultos en el. Estado (Cat. II). 

De todas las afirmativas positivas la que más se aproxima 

de nuestra preocupación en términos de presentar una proposi-

cien metodológica para que haya un desarrollo de la Educación 

de Adultos en Paralba es la que expresa la Categoría VII. Co 

mo se ve en un Indice muy pequeño (8.33%) hubo la expresión 

de aquellos que venla Maestría, desde su inicio con una preo-

cupación en presentar una postura critica frente a la educa-

ción pretendiéndose relacionar con los demás coMponentes de 

la comunidad en busca de una transformación social. 

De todo esto concluímos que no hay realizaciones concretas 

que evidencien, según las respuestas que la Maestría está 

contribuyendo para el desarrollo de la Educación de Adultos 

en el . Estado de Para1ba. Pues la suma de las Categorías (III, 

IV, V) que dicen 'n IP o que dicen "muy poco' es de 61.33%. 

La suma de las Categorías que de cierta manera expresan res-

puestas positivas es de 26.66%. 

onclutnos, una vez mást aquello que ya afirmamos anterior- 

mente. Hay tentativas hay búsqueda hay propuestas. A 

 

.01~1•••••••••••••.~.1 

 

00- 
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sar de que las evidencias concretas no son positivas, los compo-

nentes de la Maestría son conscientes de sus realizaciones y de 

sus limitaciones, pudiendo realizar mucho de acuerdo con sus po 

tencialidades. 

TABLA VI 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR CATEGORIAS 

(respuestas) DE LA PREGUNTA no.'6, 

CATEGORIAS ' N. 	A. 

CATEGORIA 1 3 :5.- 00 
CATEGORIA II 3 5.00 
CATEGORIA III 7 11.67. 
CATEGORIA IV 5 ,8 . 33  
CATEGORIA V 37 61.67 
CATEGORIA .VI 5 8.33 

TOTAL 60 100.90 

Las variaciones de las categorías de la Tabla VI son todas 

expresiones de un acuerdo total en que el CE sea un, órgano de 

apoyo técnico-pedagógico a los demás órganos que trabajan en 

Educación de Adultos en Paralba. Si analizaramos aisladamen-

te cada categoría, verificamos que cada una Presenta una espe 

cificidad particular, pero todas son expresiones que intensi-. 

fican la afirmativa de que el Centro de Educación (CE) dala 

UFPb. necesita abrir sus puertas a la Comunidad. Necesita 

funcionar como Centro Educativo buscando establecer obistivos 

comunes. 

Se verifica que hay Categorías (IV 5.00% y VI 8.33%) que 

establece condioionP8 o medidas para que este asesoramiento 

sea efectuado. 
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Dejamos cae analizarlas categorías separadamente por no consi-

derarlo necesario. Con excepción de aquellos (5.00;tque no con 

testarán la pregunta) el 95% es únanime en concordar que el 

CE realice un trabajo de asesoramiento e integración junto a 

los otros órganos que trabajan en. Educación de Adultos en Pa-

raíba. 

Para finalizar nuestras observaciones con relación a las 

respuestas de esta pregunta podemos decir que el sumario de los 

Indices de mayor expresión a la Categoría: "Coneuekda p/enamen-

te" Categoría V (61,67 ), resume aquel apoyo que se espera del 

CE. Así dicen las respuestas que integran esta categoría. 

Concaexdo Pianamente., "Esta debe ser la función de la Universi 

dad no sólo de asesoramiento pero también de integración, don 

de a 

cios 

los beneficios pedagógicos, serán 

socio-políticos". 

agregados a los benefi- 

2.2.3. And/L4L6 de E1ttheví4ta4 

El material empírico de este estudio se obtiene de las entre 

vistas realizadas con los coordinadores profesores y alumnos 

de la Maestría. 

Para el estudio del materia nos apoyamos en consideracio- _ 

nes teórico-metodol6gicas  y  en las técnicas de análisis de con-

tenido, que nos pueden ofrecer una visión sintetíca de las reta 

ciones entre lo relatado por las personas entrevistas y el con-

texto histórico, social, político y educativo de la Maestría 

expresado baio forma de PreocuPaciones sentidas, vividas y exile 

r mentadas por los involucrados en la referida Maestría. 

De esta manera fueron entrevistados 10 profesores (incluyen- 
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componentes 
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lo más posible 

objetividad: 
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do los coordinadores que también somprofesores) y 10 alumnos 

seleccionados por sorteo (2 de cada generación entre las 5 ge 

neraciones de alumnos de la Maestría). 

Justificamos el uso del análisis de contenido en el estu-

dio del material empírico por considerarlo técnica apropiada 

para el análisis de las comunicaciones verbales. Aquí aporta 

mos aquello que dice Travers; 

"La investigación educativa implica a menudo el ana. 

lisas "del contenido de materiales verbales que pue 

den ser hablados o impresos."* 

Considerando las condiciones históricas de la. Maestría o 

sea los momentos de su evolución, se buscó realizar entrevis- 

pudiese captar, a través de sus 

la realidad objetiva. Entendién- 

  

no como unasimple proyección o expresión del sujeto 
cognoscente...y sr por la relación peculiar del:ob-
jeto teórico (verdad, teoría, ley) con el objeto 
real. Una verdad, >una teoría, una ley, es objetiva 
si representa, reproduce o reconstruye algo real por 
la vía del Pensamiento conceptual... Lo objetivo" 
tá en el objeto teórico en cuanto reproduce como ob 
jeto Pensado (o en el Pensamiento) lo real. Pero si 
la verdad de un enunciado se dá en cuanto que repre-
senta o reproduce adecuadamente.(b en el pensamiento) 
lo real, decir objetivo es decir verdadero.* 

 

   

   

 

En nuestro casó nos apoyamos en la teoría de que,` para ha- 

 

z 

TRAVERS,Robert M. W, Inthoduecíón a /a ínveztígacíón educa- 
Paidoei Buenos 	=x.1979,, Pág.' 276. 

4„ 	 • 	• 
VAZQUEZ, Adolfo Sahohúz, ideoZogía de ea neuthaetdad .tdeo/15- 

gíca en ta.,s cíencía.s 4ociate4, in SORIÁNO, Raúl Rojas - 
1-phóte4a.de'la 'inve4ttgaulótucAlentítlíca¡ Trillas, mé 
xico, 1982, P5g. 43. 

*•••••••••• 	 ..~1~11~••• • 
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cer una propuesta de Educación con Adultos, debemos comprender 

históricamente la realidad en movimiento, en desarrollo cons-

tante, en sus conexiones e interacciones y en sus contradiccio 

nes internas, considerando que los cambios cuantitativos en de 

terminado momento se transforman en cambios cualitativos. Es--

te es pues nuestro camino para que a partir de una indagación 

crítica de las tendencias que dicha realidad expresa podamos - 

conocerla . más efectivamente. Las soluciones o las propuestas 

de ayuda no parten de nosotros Tsí de la realidad que:busca-

mos:(a pesar de todas nuestras :limitaciones) entender y anali-

zar, para aportar alguna ayuda. El estudio que nos proponemos 

realizar sobre la Maestría en Educación con Areá de Concentra-

ción en Educación de Adultos de la UFPb. reposa aquí en el di 

cho por aquellos que están involucrados en la referida Maes- 

tría y que más que nadie nos puede ofrecer informaciones valio 

sas sobre su realidad concreta. 

Partiendo de la concepción de que el sujeto entrevistado 

nos podría dar informaciones variadas sobre la Maestría en cuan 

te los aspectos relacionados con su área de concentración, se 

buscó realizar entrevistas semidirigidas enfocando algunas pre-

guntas abiertas que pudiesen sugerir un contenido amplio, con 

respuestas libres y que revelase la visión del sujeto :sobre .:la  

Maestría, Situándola en su contexto histórico con sus dificul-

tades, sus avances y sus realiZáciones. Este es pues uno de . 	- 

nuestros caminos en el  proceso del conocimiento de la realidad 

de, la referida Maestría después de sus 5 años de existencia. 

ueremos aquí conocer dicha realidad a partir de lo que la 

  

  

  

,••••••-••••••••••10.~..  
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Maestría fue y está siendo. 

De esta manera las preguntas en orden de las más generales 

a las más específicas fueran así formuladas: 

Entheví6ta4 con £04 Pho4e4one4: 

• ¿Podría hacer un relato general de cómo ve el trabajo de 

la Maestría en Educación relacionado con el desarrollo 

de la Educación de Adultos? 

¿Bajo que concepción de Educación de Adultos ustedes están 

dirigiendo el trabajo del Area de Concentración de la 

Maestría? 

• ¿Halla Usted necesario que la Maestría tome una directiva 

común para hacer un trabajo en pro,  de la Educación de 

Adultos? 

▪ ¿Qué dificultades fueron encontradas por ustedes al tratar 

de realizar un trabajo 1 de expresión en pro de la Educa-

ción de Adultos? 

. ,¿Cuáles son las investigaciones que la Maestría realizó o 

está realizando en el Area de Educación de Adultos? 

¿Cuál es el grado de relación de la Maestría con el PRONA-

SEC, SEP y con otros órganos que trabajan en Educación de 

Adultos en el Estado? 

EntAevíóta4 con lo4 alumno4: 

¿Cuáles eran sus expectativas en términos de Educación de 

Adultos al entrar en la Maestría? 

¿Sus expectativas fueron atendidas? 

Relate sus experiencias vividas en la Maestría en cuantos 

aspectos relacionados a la Educación de Adultos. 

• ¿Qué actividades prácticas fueron desarrolladas por 
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Maestría que contribuyeran para su trabajo futuro en pro 

de la Educación de Adultos? 

• ¿Qué dificultades tuvieron al realizar un trabajo comuni-

tario? 

▪ ¿Qué investigaciones fueron realizadas por 

el Area de Educación de Adultos? 

. ¿Qué necesidades posee la Maestría relacionadas a la Edu-

cación de Adultos? 

. ¿En la Maestría:se contempla algan trabajo 

otros órganos que 

Estado? 

'Sistemáticamente nuestro estudio fue realizado e la siguien 

te manera: 

Traducción de las entrevistas del portugués al español y co 

dificación de las mismas en n/neros. 

Lectura detallada del material recolectado por medio de las 

entrevistas ,y resumen de los puntos principales enfocados. ,  

por cada entrevista. (Véase anexos nos, 5 y 6) 

Establecimiento de UnidadesTemáticas, 'a partir del - agrupamen-
' 
to de los asuntos sobre los cuales trataban los conjuntos 

de entrevistas (profesores y alumnos). 

Indicación de los temas o categorías de cada unidad temática 

surgidos de la estructura interna de las respuesta de las re 

eridas entrevistas después de la aPrehensión del contenido 

e las mismas, donde se permitió establecer en categorías el 

con unto de' deas comunes en un mismo rubro. 

uantifitación por categorías a partir de la revisión  detalla 

a e cada . entrevista encuadrándose las ideas comunes a las 

la Maestría en 

conjunto con 

trabajan en Educación de Adultos en el 
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varias categorías correspondientes y reajustándolas si fuera 

necesario. 

Análisis de las frecuencias unidas al análisis .de contingen-

cia o sea del contexto que encierra cada categoría dentro 

del conjunto de las Unidades Temáticas. 

Veamos los resultados obtenidos a través de las entrevistas 

que irán a complementar el estudio de los documentos 

narios. 

y. cuestio- 

ENTREVISTAS CON LOS PROFESORES 

De la síntesis de las entrevistas con los profesores extrae-

mos las siguientes Unidades Temáticas: 

I. ORIGEN DE LA MAESTRIA 

II. DIFICULTADES DE LA MAESTRIA 

III. LA MAESTRIA EN EL MOMENTO ACTUAL - VISION CRITICA 

aABLA VII. 
CONTENIDO DE LA. UNIDAELTEMATICA I 	ORIGEN DE Lk'. 

414STRIA-(EntFeNnst461 Profesores 

CalIENIDO DE 121. UNIDAD 
	

No. DE LA 
TEMATICA I 
	 • 

	

ENTRECSTA 

Ant9cedehtes ilipthr4.ops • 
qoyulitirá Política 

ecesidades Pedagógica'  

	

30.00 	7,8,10 

	

70.00 	2161 7,8, 
9,10 

	

20.00 	8, 10  

Orse - obServa la suma de los porcentuales, porque en este 
caso enfocamos solamente las'• frecuencias -en' dada iten y 
muchas 	unmismaentreistado abor!la atipectos pol ti 
cás,'hiiitpriCos Y pedagligicá.,  Ejemplo: el .entrevistado 
no, 8' enfoca-lOS ,tres aspectos 

4 
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Al iniciar este análisis sobre la Maestría, es conveniente 

abordar las razones por las cuales la misma fue creada y como 

fue creada. Las interpretaciones posteriores sobre sus pro-

blemas, sus dificultades y sus realizacionestienen mucho que . ver 

con su creación. De esta manera la Tabla VII nos podrá ofre-

cer una visión sintótica de aquello que nos aportaron los en-

trevistados sobre la creación de la. Maestría. 

Conforme se ve en la Tabla VII la Coyuntura Política se so 

bresale en relación a los Antecedentes Históricos y Necesida-

d Pedagógica. Pues de los 10 entrevistas, 7 abordaran el .  

problema de la creación de la Maestría (considerados en nues-

tro análisis como Coyuntura Política) que según el discurso 

de ellos podemos sintetizar en lo siguiente: 

La inexistencia de Maestría en Educación con Area de Con-

centración en Educación de Adultos en elpals,..hecho pu 

blicado por los órganos superiores, provocó incentivos 

para crearse en Paralba una maestría'.orientado hacia la 

Educación de Adultos (Entrpvista,no. 4). 

La Maestria fue creada, a partir del entusiasmo del , Reotor 

de la 6poca que tomó deeisiones basadas más en un espíri-

tu de pionerismo que en las condiciones de la liniversidad 

y argumentaciones de los responsables por su implementa-

ción (Entrevista no. 4). 

La creación de la Maestría,tuvo como  incentivo, el Pione-

rismo del Rector en traer para la Universidad una Maestría 

no existente en el pais y aceptable por 1os-órganos de la 

Administración Central (Entrevista no. 6 ) 
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- La creación de la Maestría fue una tentativa de establecer 

las líneas de acción y retomada de esta acción interrumpi-

da bruscamente después de 1964 (Entrevista no. 10) . 

- La Maestría fue creada para llenar un vacío motivado por la 

no existencia del Area de Concentración en Educación de 

Adultos en el país (Entrevista no. 7) 

La creación de la Maestría partió de la idea del Rector mo 

tivado por su interés personal de tornar la Universidad 

pionera en el campo de Educación 

no. 2). 

La Maestría 

de Adultos (Entrevista 

como Area de Concentración en Educación de, 

Adultos fue creada con la finalidad de repensar la Educa - 

ción de Adultos y rescatarla del carácter de marginación 

(educacional y social) que fuera relegada por la clase 

que detenta el control de la sociedad (Entrevista no. 8) 

La creación de la maestría se basó en el cumplimiento de 

la Universidad contribuir para la mejoría de vida, del pue 

blo y en el caso especial del Nordeste, una de las regio 

nes más pobres de Brasil (Entrevista no. 8) 

En cuanto a los Antecedentes Históricos', punto abordado por 

3 entrevistados (30.00%) sintetizamos las argumentaciones en 

10  siguiente: 

Habla ideas anteriores, un sueño en crear en Paralba una 

Maestría en Educación  donde ya se habían hecho varias ten-

tativas sin que todavía se establecierá el Area de Concen-

ración (Entrevista no. 4 

Históricamente 3  la Máeátría fue creada llevándose en consi-

deración la tradición de Educación de Adultos en el Nordes 

en.....••••••• 
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te (Entrevista no. 10). 

El impulso dado al Posgrado a partir de acuerdo no. 997/65 

del Consejo Federal de Educación a las Instituciones • Supe- 

riores pararla creación de nuevos cursos, la, creación en 

1974 del Consejo de Posgrado encargado de acompañar y fo- 

mentar las actividades en el sector, la inserción en el 

contexto más amplio del Posgrado de la Universidad Federa 

de Paralba en 1976 son puntos cbtactados. que justifican la 

creación de una Maestria en Educación en la Universidad co-

mo parte de la expansión del posgrado en la UFPb. (Entre-

vista no. 8). 

.La creación de la Maestría con Area de Concentración en 

Educación de Adultos tiene base en la historia de la educa 

ción brasileña que siempre colocó la.educación del adulto 

en un plano de marginación educativa y social, La,Maestría 

surge, por lo tanto, como un medio de repensar esa educa-

ción que históricamente fue marcada por el carácter de mar- , 

;ginación (Entrevista no. 8),.., 

,, E1 :aspecto pedagógico, ,abordado por dos:i.entreviStados no e 

representativo como el aspecto político no obstante .hay algo 

que vale resaltar: 

La Maestría fue, creada para repensar el tipo de educación 

que debe ser ministrada a los adultos que aqui viven espe-

cialmente a los adultos carentes. Entrevista no. 

La creaCión de lá Maestría Parte de <la búsqueda de una sis 

tematizacihn, de una reflexión alrededor de aquello que ha 

bia acontecido en la región poin9,encenttrio de acción de los 

versos programas de Educaci.ón de Adultos en los últimos 
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20 años (Entrevista no. 10) 

Analizando los puntos abordados en las entrevistas nos. 

4,6,7,8 9 y 10 (las entrevistas nos. 1 3 5 no abordaron antes 

aspectos) verificamos que los aspectos enfocados por los 7 en 

trevistas que consideramos como aspectos pertenecientes a una 

coyuntura política, no demuestran que la Maestría haya sido 

creada en base a una política de educación destinada al adul- 

da a la retomada de una acción interrumpida bruscamente (En-

trevista no. 10) y rescatarla del carácter de marginalidad 

educativa y social (Entrevista no. 8) fue localizado 1 ca-

rácter de pionerismo del Rector en crear una Maestría no exis 

tente en el pais y que pudiese ser aceptada por los órganos 

superiores (Entrevistas nos. 2,4 6 7). Tal asPecto recae más 

en una polítida de expanSionismo de los Cursos de Postgrado 

en el país y especialmente en la Universidad  Federal = de Pa- 

talba, que en una política de acción destinada a especializar 

'educadores en el Area de Educación de Adultos y que tal espe-

cialización fuese basada en los intereses de a clientela que 

'buscaba la Maestría y en los aspectos sociales  deAa 'regit5n. 

Como ya expresamos anteriormente en el análisis documental 

Y de ros cuestionarios, no existe nada que compruebe 'la reali 

zación de un estudió anterior a la creación de la ,Maestría 

que justificase las'bases de la misma. Podemos decir que la 

adminiatración superior anticipó las reivindicaciones educati 

vas de la comunidad y procuró despertar el interés de aque-, 

110s que buscaban la Maestría, para una Educación de Adultos, 

to carente. 	 las líneas de acción destina Pues más que trazar 

cuyos caminos dependían (lo que era bastante lógico) de la 
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orientación política enfocada en el momento histórico. 

Por otro lado, los puntos enfocados en cuanto, a los aspec-

tos históricos y pedagógicos (considerados por nosotros como 

antecedentes históricos y necesidad pedagógica) también justi 

fican la creación de la Maebtría basada más en la iniciativa 

de los órganos superiores y proposiciones ideales que en un  

instrumento heredado históricamente y pedagógicamente elabora 

do. De ahí se justifica las luchas preocupaciones bOsque- . 

das de aquellos que dirigieron sus caminos en los momentos 

iniciales, lo que en la expresión de uno de los entrevistados 

se resume ,  en lo siguiente: "La Maestría fue una creación de 

un día para otro ocasionando los problemas provenientes de  

este hecho" (Entrevista no. 9). 

Conviene argumentar que esto no es un caso específico de 

la Maestría en Educación de la UFPb., pues si analizaramos 1 

Historia de la Educación Brasileña verificaremos que la preo- , 

cupación 	 • • fUndamentaI'en materia'. del deSattolld éducatiVO •, 
- • 

sido mis la ex ans ión 	1:Háittémá eduCatiVO-qUe 	atención» . • 	• . 	. 	-• 	• • 	, 	. 	,  • „ . 	- • . . • . 	„ 	. 	. , 

su aspecto cualitativo. 

,Verificamos con este análisis que es conveniente detectar 

las dificultades enfrentadas por 'la Maestría (con relación a 

su área de concentración) para que podamos coordinar esfuer 

zos , en el sistematizar y enriquecer un marco teórico -metodoló 

gico de la Educación con Adultos con un enfoque interdiscipli 

nario orientado al logro de un propósito'cualitativo. 
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C U A D. R O 7 

CONTENIDO DE LA UNIDAD TEMATICA II - DIFICULTADES DE 

LA MAESTRIA. DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE DIFICULTA-

DES, RESPECTIVOS CONTENIDOS DE DIFICULTADES Y NUMERO 

DE LA ENTREVISTA QUE ENFOCA LA DIFICULTAD 

TEEATICA =Toms DEFX:RWCIal No. •DE LA. 1,24`111.WISTA 
QUE ENFL1CA 

DIFICULTAD4S 	A 	Yalta •de profesores con_ 1. 
Dr. LA MAESTRIA 	 dispon0,11idad_p'ealanen' 

A: en su fase te en la Maestr, a 
• inicia/. 	 - Falta de, profesores pre 	1.,2,4 ,5,6,9, 10  
(pilmeros. 3 	 parados en el Área do' 

arios) 	 Ad Educación de Ultos. 

Falta de'una Irnea,-una 	5;6• 7. 
filosofía, una orienta- 
ciÓnde ,trabajO. 

Falta' de una concepción 	,2.3, 5 
astricta Sobre 
clan de Mültos. 

Demanda de . aliirmios sin 	'1 3 e 6, ?, 
interés en el 'área 'de 
Educación rle,AdUltol,;' 

F 	- Falta de Un- trabajo in.7  
tegradO del' cuerpo 
cene y , discente:' 

- Falta de recursos Máté- 
"riales. 

Palta de apoyo de la Ad 
ministración pentralde 
la Universidad.' 

B. Difictiltades to 
davta persisten 
tes. 

Inseguridad de los campo 	• 0 5 0 

rientes de la Maestrra, 
con relación a lo` S  
boa de la EducacLan de 
Adatoa.  

Aulti4V oomproeset da can 	10. 
una prfietica de EduCii- 

Falta do un grupo esta- 	I .3  15, 

cien de,-Adultól junto ,a • 
la Comunidad institucic- 

.nálmente asumida -por,;la
Ñaegtría 

 

Poco vinculo del   
educati‘io con las Clases 
populares. 

- Falta'.de'espeoialifitas 	.5 6, . 
en Educaci6n,de Adultos 
difiCultando 'la próduc- 
clan cientrfica' en el' 
Arca.. 
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TABLA VIII 
DIFICULTADES DE LA MAESTRIA - FRECUENCIA POR.CATEGORIAS 

lINIDADITEPIATICA CATEGORIAS. FRECUENCIA 
A. 

II. 

A. 

DIFICULTADES DE .  
LA MAESTRIA: 

En 	su 	fase ini 
cial. 

c 

D 

E 

G 

fi 

6 
8 

6 

2 

10.00 

70,00 
60.00 

80.00 
60.00 
10.00 

20.00 
10.00 

. Dificultades 
todavía per-
sistentes. 

7 
10 

3 . 

70.00 
00.00 

30 . 00  

Obs. No se observa la suma de los percentuales porque eata..-. 
mes enfocando solaMente .- lás- frecnentiasUdecede. .Item y - 
muchas veces un mismo - entrevistado aborda':'asuntos de . 
diferentes Cateporías.- 

De 10 expuesto.en el CUADRO 7:.; y 1B.TAPLAYIXI se coliptue- . 

bá que entre las dificultades.más sobresalientes de la Maes-

tría en su fase inicial, son aquellas referentes a:la falta 

de una concepción estricta sobre Educación ' de  Adultos (60.0010 

de lbs 
.
entrevistados abordaran este aspecto-dategotía D • 

sandose a la falta de profesores especialistas en el Atea de 

Educación de Adultos (70 00% Categoría 13), a la falta de 

una línea una filosofía, una orientación de trabajo (60.00% 

Categoría C) y a la demanda de alumnos sin interés por la Edu 

cación de Adultos (60,00% Categoría E). 
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El resultado no es sorprendente si consideramos que la Maes 

tría en Educación de la UFPb., no está aislada de la problemá- 

tica de Educación de Adultos en el país y quizá  en 

tina que todavía no posee una percepción 

ma. Las informaciones a este respecto nos ha 

más allá de una información científica 

ción de Adultos, como trata Cézar Picón: 

América La- 

unívoca sobre la mis-

demostrado que 

tecnológica sobre Educa 

"hay un punto fundamental de partida: La opción 
ídeolagica de la persona o grupo humano que la 
asume. Es a partir de dicha opción que se 
plantea un nivel de interpretación y  expectati 
va acerca del sentido y alcances de la Educa--
ción de Adultos".* 

De ahí se`percibe que, como la Maestría en el momento ini-

cial de su desarrollo además de no poseer un grupo de profe-

sores especializados en el Area de Educación de Adultos (as-

pecto enfocado en la Categoría B) no tenia una concepción es-

tricta sobre la Educación de Adultos (Categoría D) lo que re-

sultaba como consecuencia de estos hechos, la falta de una 11 

nea, una filosofía, una orientación de trabajo (Categoría C). 

Todo esto sumado .a los intereses de la demanda de alumnos 

gue no;coincidían  con los ideales de la Educación de Adultos 

y que segen los entrevistados eran alumnos que buscaban su a 

cención.  Profesional y  realizaban la Maestría por  no tener 

otra'oPción en el Estado. Vemos, Por lo tanto, que la problia 

mática Presentada Por la Maestría no esta fuera del contexto 

ESPINOSA, César Piccin. 	p. Cít., pp. 8  y 9. 

, 	 •, 
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nacional, regional y quizá mundial. Sabemos a través de estu 

dios realizados, que la lucha de los órganos internacionales 

para definir los caminos de la Educación de Adultos todavía 

persiste. Existe una compleja y variada gama de percepciones 

sobre la Educación de Adultos que hace que en nombre de la  

misma se realicen acciones que son en esencia contradictorias. 

De acuerdo a este hecho podemos presentar lo que dice uno de 

los entrevistados: 

"La definición de Educación de Adultos aceptada en 
la Maestría era la de la UNESCO, que es tremenda-
mente amplia y ahí se tomó como Educación de' Adul 
tos todos los niveles. Las tesis dentro de cual= 
quier nivel eran consideradas sobre Educación de 
Adultos."(Entrevista no. 1.). 

Lo mismo fue enfocado por otro entrevistado cuando dice: 

"La Institución no tenla vocación para el Area de 
Educación de Adultos. Entonces hubo un artifi-
cialismo que no debemos criticarPero aceptar co 
mo hecho histórico." :(Entrevista no. 6). 

POr otro lado al analizar el CUADR0 7 vemos que las difi-

cultades todavía persistentes recaen con mayor énfasis sobre: 

lo.) el problema de la falta de un grupo estable comprometido 

con una práctica de Educación de Adultos junto a la comunidad 

e institucionalmente asumida por la Maestría (100.00% de los 

entrevistados enfocaran este aspecto), 2o.) la inseguridad de 

los componentes de la Maestría con relación a los rumbos, 

los caminos de la Educación de Adultos (70.00%) siguiéndose 

de otros puntos de menos exPresión pero  significstivOs  en el 

contexto como son: poco vínculo del sistema educativo con las 

clases populares y falta de especialistas en Educación de 

Adultos dificultando la producción científica en el Area. 

De lo expuesto concluimos que las mayores dificultades en- 
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fosadas en el momento actual son aquellas que desde el inicio 

fueran puntos claves en el desarrollo de la Maestría con rela 

ción a su Area de Concentración dejando una marca histórica 

que todavía está en proceso de superación,  conforme vimos en 

el análisis documental. El desarrollo teórico de la Maestría, 

basado en una concepción amplia sobre Educación de Adultos, 

la falta de un grupo comprometido con la Educación de Adultos 

y con las clases populares ocasionan la.inseguridad de sus 

componentes en cuanto a los rumbos de la Maestría hacia a un 

trabajo más dirigido a su Area de Concentración como instru 

mento de capacitación de educadores de adultos que pueda con- _ 

tribuir al desarrollo educativo y cultural de grupos humanos 

concretos localizados en contextos ssPecífices y reducir las 

desigualdadós sociales existentes entre las cfles menos favc- 

recidas y las clases privilegiadas.  Pues es unánime la °pi- , 

ni6n de los entrevistados al , decir que la Maestría necesita 

,realizar un trabajo práctico comprometido con la comunidad. 

Las alternativas pretendidas para la superación de esas di 

ficultades serán enfocadas en el contesnido de la Unidad Temá.  

tica a seguir. 
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LA MAESTRIA EN EL MOMENTO ACTUAL VISION CRITICA 

FRECUENCIA POR CATEGORIAS 

Los datos expresados en a TABLA IX demuestran que los :com • 

ponentes de la Maest.i:La buscan alternativas de acci.ón para su • 

para encontrar las salidas en pro de la realización de un tra 

bajo m s relacionadó con- la Educación cle,Adqltos cuyos ca.m 
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nos pretendidos se dirigen a la implantación de una linea de 

Educación Popular (80.00% de los entrevistados enfocaron es-

te asunto - Categoría E). La manifestación de inquietudes 

para superar la disociación entre la teoría y 

dentro de una dimensión investigadora ligada 

la práctica 

a la realidad 

concreta del adulto (80.00% Categoría D) es otra categoría 

expresiva con relación a los cambios operados en la Maestría. 

Resulta de ahí la demostración de una búsqueda de definición 

por parte de • la Maestría hacia la dirección de actividades 

de investigación científica en el Area de Educación de Adul- 

tos comprometida con la Comunidad (80.00% Categoría G). 

Relacionando el análisis de esos datos con los datos de 

las Categorías F(70.00%) 

(50.00%). Podemos decir que:  

(70.00% ) Y Categoría A 

el surgimiento de otra 

Categoría C 

lo.) 

perspectiva de la Educación planteada en la Maestría - la 

Educación Politica (Categoría F), 2o.) los estudios más diri 

gidos a Los problemas de base del Nordeste y problemas socia 

les brasileños en general (Categoría C) y 3o.)yla inclusión 

de la exigencia de experiencia en Educación de Adultos en el 

criterio de selección de los alumnos (Categoría A) 50Wpw111 
. 

tos importantes para la Maestría definir su Area de Concen-

tración con perspectivas áe trabajo hacia la Comunidad con 

una linea de Educación Popular comprometida con los intere-

ses de las clases populares. Así la Maestría puede orien-

tarse por un camino definido diferente de aquello Sugerido 

Por las varias concepciones de Educación de Adultos, que 

abarca todos los niveles de educación dirigido al adulto. 

1 De esta manera la apertura política en Brasil a partir de 
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1978 posibilita a los componentes de la Maestría dirigir su 

discurso y reflexiones hacia poblaciones de periferias urba- 

nas y rurales, poblaciones que en el decir de 

trevistados forman parte "de la población que 

uno de los en-

no Participa 

en la vida social, económica y política del 

ta no. 5). 

La Entrevista no. 6 aborda: 

País", (Entrevis 

"La Maestría está definiendo una, linea de EducaciÓn 
Popular /  una línea congruente con el momento poli-
tico y social de la sociedad brasilena, o sea el 
momento de apertura, de critica, de reflexión y re 
formulación de una propuesta para la sociedad bra-
sileña, donde las clases populares se hagan oir 
por los intelectuales que se pretenden 'Intelectua-
les orgánicos" y que presta su voz a estas clases 
no Privilegiadas." 

COmo se ve la evolución de la Maestría está relacionada 

con el momento histórico brasileño que proPiCia a los intere 

sados en Educación de Adultos a buscar alternativas que en 

el caso de la Maestría se ésta definiendo en función de >una 

práctica investigadora cuya descripción de categorías (CUA-

DRO 8) y presentación de datos (TABLA IX) son indicadores 

de la unanimidad de opinión, de aquellos más involucrados en 

la maestría, en proponer una acción a de campo con perspecti- 

vas de Educación Popular usando una metodología de inVesti-

gación Participativa iniciada a partir dei.' propio grupo 

investigador en la tentativa de hacer que dicho grupo asuma 

el compromiso con la población investigada, como condición 

• • •• 	 • 	• • 

de organizar un Programa 

sus necesidades. 

educativo nacido del. pueblo y 

Vemo,s, por lo tanto,.que hay tentatiVas 	reflexiones, 

hay ProPuestas  donde a Maestría en su proceso de desarrollo 
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busca conquistar una cohesión entre teoría y práctica con 

perspectivas de Educación Popular, dentro de los moldes que 

acabamos de analizar. 

Por otro lado en el discurso de los entrevistados sobre 

la Maestría actual hay algunas criticas que enfocan: 

lo.) La falta de relación de la Maestría con otros órganos 

que trabajan en Educación de Adultos provocada por 

cuestiones ideológicas que barran las comunicaciones 

entre la Maestría y los referidos órganos '(Categoría 

M -'70.00%) 

2o.) La falta de presencia de la Maestría en el medio cul- 

tural y en la comunidad (Categoría '0 50.00%), 

3o.) La falta de producción científica y publicaciones en 

el Area de Educación de Adultos (Categoría P 	50 . 008). 

Haciendo una relación entre los puntos criticados loa 

cambios procesados y las aspiraciones propuestas, comprobamos 

que la Maestría busca asumir su identidad como Maestría con 

Area de Concentración en Educación de adultos, respondiendo 

a las exigencias de su clientela pero que aún no marcó pre 

sencia en la comunidad en términos de producción científica 

ere ial Area de. concentración y como vimos anteriormente en térmi 

nos de una práctica consistente junto a la comunidad. Las 

causas de la no relación con los otros órganos que trabajan 

en Educación de Adultos son apuntadas por 70.00% de los en-

trevistados como siendo movidas"por divergencias ideológicas 

existentes entre los componentes de la Maestría y los otros 

órganos pero 80.00% de los entrevistados concuerdan en d 

cir que tal relación es una conquista a ser realizada llegan 
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do algunos a sugerir como condición para vencer tales: barre-

ras la creación de un Departamento de Educación de Adultos 

en el Centro de Educación. 

Vemos, por lo tanto que a pesar de haber divergencias 

ideológicas los entrevistados orxruerdan en que la Universi- 

dad debe garantizar su función 	 tal la Maestría 

no debe quedarse aislada de las 

en el Area de Educación de Adultos en el Estado. t'ay quien 

afirma (Entrevista no. 6) que: 

"La Maestría no pretende ser un local de.contien- 
da ideológica sino un lugar Priilegiado de re- 
flexión, de elaboración, comunicación -y' produces,  

ción cientlfica sin dar a esta , conCapCióncientí 
nos una connotación de neutralidad política,  
porque esta no existe.' No se tiene esta preten- 
sión, pero se tiene la intensión de:gue.1 Maes- 
tría sea un lugar de.oienoia de.Produooi6n de 
ciencia que en nuestrocaso'sek£a'de.las  Ciencias 
de la Educación con respecto ala Educación de 
Adultos." 

También la.Entrevista no. ...5 aborda: 

0 Hasta ahora no conseguimos tener una mayor rela- 
ción • con los otrow - que . ,trabajan con Edudacusn de 
Adúltos,en el Estado. porque también hasta ahora . 	 . 
no definimos nuestro tipo de Pr4ctica. Como'no" 
definiMos esto, las actividades' -provenientes de 
esta definición no fueran posibles ser yealitar 
das. Creo que esto es ideal, pero no conseguimos` ' 
hacerlo todavía." 

Se deduce de estas afirmativas y del análisis anterior 

que aquéllos que hacen la Maestría (profesores y alunnos) 

están buscando definir una alternativa de trabajo en función 

social y COMO 

demás iniciativas existentes 

de la Educación Popular 

tigadora, pero que  

con propuesta de una Práctica Inves-

no ha encontrado una estrategia, 

Pues como 

todavía 

uña metodología que operacionalice este discurso, 

ellos mismos afirman, en la Maestría no hay producción cien- 
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tífica en el Area de. Educación de Adultos. 

Veamos lo que dicen los alumnos. 

ENTREVISTAS CON LOS ALUMNOS 

las síntesis de las entrevistas con 

mos las siguientes Unidades Temáticas: 

I. ESPECTATIVAS AL ENTRAR EN LA MAESTRIA 

II. OBTENCION DE LOS OBJETIVOS ESPERADOS 

III. CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS QUE DIRIGIO EL 

TRABAJO DE LA MAESTRIA 

IV. VISION GENERAL SOBRE LA MAESTRIA EN FUNCION DE SU 

AREA DE CONCENTRACION 

- AL NIVEL DE ASPIRANTES 

AL NIVEL DE REALIZACIONES 

- AL NIVEL DE CRITICAS 



UNIDAD TEMATICA 

. ESPECTATIVAS 
AL ENTRAR EN 
LA MAESTRIA 

CIAS FRECUEN 
N, A. 

0.-40 

40.00 

00.00 
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CUADRO 	9 

CONTENIDO DE LA UNIDAD TEMATICA I - ESPECTATItrAs 
AL ENTRAR EN LA MAESTRIA. DESCRIPCION DE LAS 

CATEGORIAS ENFOCADAS POR CADA ENTREVISTA 

UNIDAD TEMATICA CATEGORIAS DESCRIPCION 
No. DE LA ENTREVISTA 
EN DONDE APARECE LA 

CATEGORIA 

. ESPECTATI- 
VAS AL EN-- 
TRAR EN LA 

A - Alargar experien 
cías en el =yo 
de Edu.ación de 

1,4 5 6 7 9, 10 

MAESTRIA. Adultos. 
B - Adquirir mejor 

calificación y 
1 2,3 10 

ascender profe-
sionalmente. 

C Insertarse a una 
práctica de Edu-
cación de háli-
tos dirigida a 
los , aspectos pn-
pulares. 

4 5 6, 

ESPECTATIVAS AL ENTRAR EN LA MAESTRIA FRECUENCIA POR 

CATEGORIAS 

OBS. Iden TABLA VIII. 

Es interesante observar que de las ;entrevistas` con, los 

alumnos se puede identificar el, momento histórico de la Maes-

ria en ue se 'ubica cada alumno o grupo de altlmnos por ge- 

neraci.6n. 	os 	alumnos entrevistados ,pertenecen a diferen- 
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tes generaciones de la Maestría, empezando de la la. genera-

ción hasta la 5a. que marca el momento actual .(2o. semestre 

1981). De esta manera las informaciones ofrecidas por los 

alumnos completan las informaciones de los profesores además 

de presentar algunos aspectos peculiares como se Puede veri-

ficar en el análisis de las Unidades Temáticas I y II. Las 

Unidades Temáticas III y IV pueden ofrecer contenidos muy 

marcados de coincidencia con 	 de Los Profeso- la información 

res. 

El CUADRO 9 y la TABLA X muestran que el interés de los 

alumnos por la Educación de Adultos al cursar la Maestría es 

significativo (70.00%- Categoría A). Sin embargo, hay alum 

nos con respuestas en esta misma categoría que además de de-

mostrar su interés por la Educación de Adultos también te-

!lían interés Por su ascensión profesional (Entrevista no. 1 

y no. 10) que sumadas a las entrevistas no. 2. y 3 presentan 

un total de 40.00% (Categoría B) de los alumnós que entrama 

en la Maestría por pretender su ascención profesional. Entre 

los alumnos que demuestran su interés por Educación de Adul-

tos se ,incluyen :aquellos que presentan espectativas por una 

Práctica de Educación de Adultos enfocada hacia los aspectos 

Populares (40.00%) y en este caso ninguno de ellos están en-

cuadrados en la Categoría B que enfatiza el interés Por una 

ascención profesional. Con esto no estamos criticando la po 

sici6n del, alumho que entró en la Maestría para mejorar su 

condición Profesional/ qUeremos apenas  demostrar que tales 

alumnos probablemente son aquellos de las las. generaciones 



de la Maestría, que según la información de los profesor 

No. 
UNIDAD TEMATICA CATEGORIAS 	LESCRIPCION 

	
TA 

II. OBTENCION DE 
LOS '0131TETI 
VOS ESPERA- 
DOS. 

	

- En parte por la 	1 2 5 /6 7 
falta trls' 	rea 	. 
lización de un 
trabajordscli- 
recto y aoordi 
nada az la oo- 
munidad 

` No obtuve nada 
nuevo, los 

docÉores no es- 
thrulail a los, 
aliamos por su 
reLitivime y 
su no identidad 
profesicnal. 

Est8n si.endp 	4, 
atendidas 
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no tenían la Educación de Adultos como prioridad y menos pa-

ra la perspectiva de Educación Popular. Pues como fue enfo-

cado por los profesores la concepción de Educación de Adul-

tos era muy amplia y, por lo tanto, posible de absorver to-

dos los intereses de la demanda de esta época. 

De ahí se percibe que los alumnos interesados por la Edu-

cación Popular son aquellos alumnos de las últimas generacio 

nes que naturalmente son los protagonistas de esta iniciati-

va de la Maestría como hablaran los profesores y como pode-

rnos verificar con el análisis de las Unidades Temáticas III 

y IV. 

CUADRO 10 

CONTENIDO DE LA UNIDAD TERATIPA II - OBTENCION DE  
LOS OBJETIVOS ESPERADOS. DESCRIPCION DE LAS CATE- -  
GoRIAS ENFOCADAS POR CADA ENTREV/STA. 



FRECUENCIAS  
UNIDAD TEMATICA 

II. OBTENCION 
DE LOS OBJETI 
VOS ESPERADOS 

CATEGORIAS 

70.00 

10.00 

20.00 

OBS. Iden TABLA VIII, 
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TABLA 	XI 

OBTENCION DE LOS OBJETIVOS ESPERADOS- FRECUENCIAS POR 

CATEGORIAS 

Los datos de la Tabla XI indican que los objetivos espera- . 

dos por los alumnos de la Maestría fueran alcanzados en parte. 

70.00% de los alumnos entrevistados afirman que la falta . de 

la realización de un trabajo práctico más dirigido y coordi-

nadó con la .comunidad' nofaÑorece la'obtención , de'los obJeti-

vos esperados. Aquí comprobamos aquello que ya afirmamos a 

través del análisis documental y de los cuestionario!, donde 

verificamos que los componentes de la. Maestría  reclaman por 

Un trabajo práctido junto a la comunidad, un trabajo donde:'lá 

maestría .pueda  - haPerse PreSente y logre aPrOebar las 

riencias traídas :por lbs alumnos . en unaterítátia I de unir 

teoría a la práctick.con la preocupación canalizada hacia la .  

cOmunidad.: Vemos también los puntos de concordancia entré. 

aquello que hablais'.  oá profesores y los alUmnos. Todos; enfa-

tizan igualmente: la necesidad de-.laMaestrijIlealizar un tra ..- 

báJO pr 'acticOlila o a. la comunidad.- Un trabajo donde. la •  

Maestría puedaía ' nivel de P9stgX"adoielabór4r. teesrica y Inet°d°' 
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lógicamente la experiencia traída 'Sor el alumno, realizando 

de esta manera la producción científica concerniente a un 

curso de Maestría. 

CUADRO 	11 

CONTENIDO DE LA UNIDAD TEMATICA III - CONCEPCION DE EDUCA-

CION DE ADULTOS QUE DIRIGE EL TRABAJO DE LA MAESTRIA. DES 

CRIPCION DE LAS CATEGORIAS POR CADA ENTREVISTA. 

UNIDAD MATICA 

 

RIAS DESCRIPCICN 
No. DE LI1 ~VISTA EN 
DONDE APARECE LA CATEGO 

RIA 
• Dell 

 

III. CCNINDP ICN 
DE EDUCACION 
DE ADULTOS 
QUE DIRIGE 
EL TRABAJO 
DE MAESI'RIA 

- Inicio de Curso: 
Ccxicepción amplia - 
emprendiendo to-
dos los niveles ---
ck instrucción. 

- Tendencia actual a 
nivel de discusión: 
Educación Popular, 

-- La Mwstría jamás 
11.eg5 á un ccnsenso 
sobre la &finiáión 
de Educación de' 
Adulto:á. 

- No resp3ndo por la 
Maestría. 

1 2 4 5 

1 2 3,4,5,6 7 10. 

T A )3 L A XII 

CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS QUE DIRIGE EL 

TRABAJO DE LA MAESTRIA FRECUENCIAS POR CATEGORIAS 

FRECU ENCIAS 
1.1.•••••••.••••••• 

UNIDAD TEMATICA CATEGORIAS 

50.00 

80.00  
10.00 

10.00 

III. CONCEPCION DE 
EDUCACION DE 
ADULTOS QUE 
DIRIGE EL TRA 
BAJO DE LA — 
MAESTRIA 

. OBS, Id en TABLA VIII 
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Sin mayores detalles o explicaciones podemos verificar a 

través del CUADRO 11 y la TABLA XII que el discurso de los 

alumnos sobre la concepcion de Educación de Adultos que di-

rigió o dirige el trabajo de la Maestría coincide exactamen 

te con el discurso de los profesores cuando abordan sobre 

las dificultades de la Maestría en su momento inicial inclu 

yendo entre estas la falta de una concepción estricta de 

Educación de Adultos y cuando relatan los cambios de la 

Maestría en el momento actual, enfocando el interés de los 

componentes de la misma por la Educación Popular. 

Como vemos las categorías de la TABLA XII enfocan exacta 

mente estos aspectos. En este contexto verificamos el gra- _ 

do de homogeneidad de opinión entre profesores y alumnos lo ,  

que demuestra el grado de relación entre profesores y alum-

nos que empiezan a descubrir una directiva común en torno a 

los rumbos de la Maestría en Educación con Area de Concen-

tración en Educación de Adultos, donde 195 intereses conver 

gen Pera un mismo camino: La Educación,de Adultos con pere 

pectivas de Educación Popular. Como los profesores, los 

alumnos también enfocaran que todo eso esta en proceso de 

formaci6n, al nivel de discusión. 
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CUADRO 12 

CONTENIDO DE LA UNIDAD TEMATICA IV - VISION GENERAL SOBRE LA 
MAESTRIA EN ruNcioN DE SU APEA DE CONCENTRACION. DESCRIPCION 
DE LAS CATEGORIAS ENVOCADAS POR CADA ENTREVISTA. 

UNIDAD TEMATICA 	CATEGO- 
	

DESCRIPCION 
	

No. DE LA ENTRE 
RIA 
	

VISTA DONDE APA 
ROCE LA PATEGORIA. 

IV. VISION GENERAL 
SOBRE LA MAES-
TRIA EN EL MO-
MENTO ACTUAL. 
A. A NIVEL DE 

ASPIRACION 

A 	Lucha por definir loe cami- 	4,5,6, 
nos de la Educación de 
Adultos en función de un 
mayor entendimiento del 
adulto, de aquello que al 
en y de lo que puede hacer 
en su 'comunidad' en cuanto 
individuo potencialmente 
organizado capaz de provo- 
car cambios. 

C. 

- Manifestacidn de la espe-
ranza en la Educación Popu 
lar, a partir del consenso 
coman de los alumnos con 
la hasqueda de un estudio 
sobre Educadidn Popular y 
viabilidad de la misma 
vista "V actualizadaen sus 
procesos concernientes al 
momento actual. 

Dasqueda de la manera de 
como revitaliiar la funciOn 
social de la. Universidad que 
vive marginalizada da:los 
procesos socialesreferentes' _ 
A las clasenpopulares. 

4,5,6,8. 

4,5,6. 

▪ Preocupaci6h ewhacar que la 	4,506.' 
Seeetríaaauslaacómiiroellacv: 
Conlasclases.popularea. 

Propuesta de inVaet1811919elle 	4,5 
que busquen una practica in¥ 
vestigiadOia donde la Comuni 
dad partiCip0 de la*inveati•7 
tjaCión clasu réditlidad,: una 
investigación diferentede 
la tradicional quees 'colee-, 
tora:dadatOS sjenns,.der:lás 
naceeidadea. de la comunidad 
y Éura. de'au conocimiento y 
úarticipacii5n 

▪ Preceso do Iselección basa 
'doren la experienciadelf 
¿iltimno-an 01 Area de Educa ,    
Oi6n de AdUltos.• 

- Discurso amplio.enla.mayo 
rfa de las, disciplinas en 
funclawde'laanecesidades 
de modifiCacién de loa pro 
cesoll . de.inveatigacido 
mo exigencia de la Maes-
tría e insertarse en el 
contexto social-comunita-
rio. 

Realizaci6n: de una expié.-

llene" en 9am£o por ini 
oiativas-de:.aluienos cuyas. 
dificultades idipedir$n - su , _ 
avance. y provocaran inquie 
tudes Pare' que 
fuese asumida por la inati 
tuci6n. 

Discbsiain aobre'el canibio. 
del currículum- en:funci6n 
le lar ` IneVne'ÚersOciÑaa 
de la kwostrfa. 

- rormacidn-do'un. grupo. de 
persenas' 	 . n interesadas.é . 	•  	, 	.   
eSa- pritctica i'nveátigadora.• 

...dentre.•041:1a.petspeciva .: 

compromiso con      •• 	— 
••..ses popularesr. • 

Falta de investigación y. • 

Produeslbn dt - trabajos 
científicowypublicacio-
nes en el'Area de - Educa-
cien de 'Adultos. 

-.Falta de. relación con. 
otros dr9enbe que tiabe 
jan en Edneeeldn'deAdel tos. . 

Falta de'vinculaci6n.y cosa 
Premiso:con• la coinunidad. 

La Maestría todavía está 
taeteandno adn esta buscan 
do definirse en .funciónala 
ou Area de Concentracidn, 

- Divergencias ideolagicas 
perjudican el trabajo de 
la práctica investigadora o 
el trabajo comunitario. 

a, AL NIVEL DE 
REALIZACION 

11 

C..: AL NIVEL pE 
CRITICA' 

• 4 4.5 '16 

4,5,6.  

4,6̀, 

5 6,7 O, 

2,3,4 5 6, 
10,, 

1 2,6,7 8 9.10 

3 5,6,8,10. 

2,3,5,6,10,..' 



0 .00 
30.00 
20.00 
0.00 
O 00 

. AL NIVEL DE 
REALIZACION 

AL NIVEL D 
CRITICA 60.00 

40.00 
50.00 

UNIDAD TEMATICA CATEGORIA N. 
FRECUENCIAS 

. 

IV. VISION GENERAL 
EN FUNCION DE 
SU ARDA DE CON 
CENTRACION EN 
EL MOMENTO 
ACTUAL. 

. AL NIVEL  DE 
ASPIRACION B 

30.00 
40.00 
30.00 
30'.00 
20.00 
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TABLA XIII 

VISION GENERAL SOBRE LA MAESTRIA EN FUNCION DE SU AREA 

DE CONCENTRACION: FRECUENCIAS POR CATEGORIAS 

OBS. Iclem TABLA VIII 

Los datos comprueban que los, alumnos ven la Maestra =en 

niveles de percepción: aquello que la 'Maestrla aspira real. 

zar, aquello que está realizando como conquista, en su ,  proce . 

so de desarrollo y aquello que todavía no ha,,realizado como 

ndicativO de sus ,  fallas ,frente :al. compromiso con la Educar 

ci6n de Adultos . y principalmente con su .comunidad.  

Cómó podemos observara trav6s 	os datos del CUADRO 12 
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las entrevistas que hablan de las aspiraciones de la Maestría 

con relación a su Area de ConcentraCión son aquellas cuyos 

alumnos manifestaron el deseo por 

de Educación de Adultos enfocada a 

cuando expresaron sus espectativas 

insertarse a una Práctica 

los. aspectos populares, 

al entrar en la Maestría, 

(UNIDAD TEMATICA I, Entrevistas nos. 4 51 6 8) . 

De ahí podemos comprobar que 

en la TABLA XIII referentes a la 

las frecuencias presentadas 

categoría B son respuestas 

de los alumnos entrevistados de las últimas generaciones ya 

que los alumnos entrevistados de las primeras generaciones 

no hablan sobre la Educación Popular. Comprobamos también 

la relación que hay entre el contenido de las espectativas 

expresadas por estos alumnos con el contenido de su visión 

sobre la Maestría en el momento actual, al nivel de aspira-

ción y de realización. En consecuencia podemos observar que 

la Maestría busca atender a los intereses de estos alumnos, 

como ellos mismos llegan a afirmar luchando por definir los 

caminos de la Educación de Adultos (Categoría A)., manifestan 

do.la esperanza en la Educación Popular a partir del consen-

so de los alumnos (Categoría B), en una tentativa de revita 

lizar la función social de la Universidad que vive marginada 

de los Procesos sociales referentes a  las clases PoPularea 

(Categoría C). S Así la Maestría busca asumir el compromiso 

con esas clases con la propuesta de ; ;investigacionesque a 

través de una práctica investigadora la comunidad pueda par- 

ticipar de este proceso de investigación (Categorta.  D y E). 

Para esto la Maestría, en la percepción de los alumnos, rea- 

liza los >primeros  Pasos en función de una mayor definición 
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de su proceso en cuanto Area de Concentración de Educaci6n de 

Adultos, buscando en primer plano seleccionar alumnos que ya 

tengan alguna experiencia en Educación de Adultos (Categoría 

F), ampliando el discurso en la mayoría de las disciplinas en 

función de las necesidades de modificación de los procesos de 

investigación y del currículo en general (Categorías G y H) y 

formando un grupo de personas interesadas en la práctica in- 

vestigadora comprometida con las clases populares (Categoría 

1), asumida por la Maestría y no solamente al nivel de ini-

ciativas particulares (Categoría J). 

Por otro lado, al nivel de crítica la mayoría de los alum 

noS entrevistados se pronunciaron afirmando que en la Maes-

tría hay falta de investigación y Producción científica en el 

Area de Educación de Adultos (Categoría X-70.00%), que no hay 

relación con otros órganos que trabajan con la Educación de 

Adultos (60.00%' Categoría L) y que no hay vínculo y corppromi-

so con la comunidad (Categoría M 50.00%). Hay alumnos que 

llegan a decir que la Maestría está tacteando, está hu.scando 

definirse en función de su Area de Concentración (Categoría 

N), donde las diferencias ideológicas perjudican el trabajo 

práctico con la comunidad (Categoría O), resultando de ahí en 

mucha teoría y poca realización práctica (Categoría P). 

„„, 
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2.3. Datoa Ae lSehente4 a otha4 ín4titucíone4 que txabajan eeh 

Educacídn de Adulto4 en Jogo Pe445oa 	Pahan'a 	fixa4a. 
- 1981 

Para completar las informaciones ofrecidas por los pro 

fesores y alumnos de la Maestría en Educación de la UPPb. Y ara-

pliar nuestro conocimiento sobre las actividades de Educación 

de Adultos existentes en Paraíba fué aplicado un cuestionario 

a los coordinadores de las siguientes instituciones: 

ASSESORIA TECNICA DA DIRETORTA ADJUNTA DO ENSINO SUPLETIVO 
(Asesoría Técnica de la Dirección Adjunta de la Enseñanza Su 
plementaria) 

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDAVE - CENEC 
(Campaña Nacional de Escuelas de la Comunidad) 

CENTRO VE DEFESA VE DIRE1TOS HUMANOS = ARQUIDIOcEsE DA pARAirm  

(Centro de Defensa de los Derechos Humanos) 

CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS - CES/JADA PESSOA/Pb 
(Centro de Estudios Suplementarios) 

CENTRO RURAL UNIVERSITARIO DE TREINAMENTO E Agh COMUNITARIA 
DA PARAIBA 	CRUTAC/Pb. 

(Centro Rural Universitario de Entrenamiento y Acción Comun 
tarta de Paratba) 

EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DA PARAISA 
EMATER 

(Empresa de Asistencia >Técnica y Extensión Rural de Paraiba) 

FUNDA9ÁO "PROJETO RONDON" 
(Fundación Proyecto "Rondon ) 

MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFASETIZAQA0 	MOBRAL 
(Movimiento.  Brasileño de Alfabetización) 

NUCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAqÁO VA CULTURA POPULAR NUPPO 
(Núcleo de Investigación y Documentación de la Cultura Popu- 
lar) 

PROGRAMA DE AQOES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS PARA ̀'O MEDIO 
RURAL - PRONASECIRURAL 
(Programa de"Acciones. Sacio-Educativas y Culturales para el .  
Medio Rurál) 

•••• 
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PROJETO LOGOS II - HABILITA00 PARA O MAGISTERIO 
(Proyecto "Logos 	- Habilitación para e]. Magisterio) 

PROJETO MINERVA - TELEDUph DO ENSINO SUPLETIVO 
(Proyecto Minerva - Teleducación en Enseñanza Suplementaria) 

SERVIO NACIONAL DE FORMAQX0 PROFISSIONAL RURAL - SENAR 
(Servicio Nacional de Formación Profesional Rural) 

SERVIO NACIONAL DO COMERCIO - SENAC 
(Servicio Nacional del Comercio) 

SERVIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC 
(Servicio Social del Comercio) 

SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA 	SESI 
(Servicio Social de la Industria) 

Se buscó en este cuestionario captar informaciones sobre: 

Actividades realizadas para conocer los aspectos biopsicoso-

diales, las necesidades e intereses del educando adulto en 

función de su proceso de orientación aprendizaje. 

Actividades orientadas por los diversos órganos en función 

del hombre del campo, fábrica, comercio . y periferia urbana. 

Actividades realizadas conjuntamente con profesores y/o alum 

nos del Centro de Educación de la UrPb. 

Opinión de los órganos sobre la Maestría de Educación con 

Area de Concentración en Educación de Adultos del. Centro de 

Educación de la UFPb. en términos de su colaboración al desa 

rrollo de la Educación de Adultos en Paralba. 

Opinión de los órganos mencionados sobre la necesidad del 

Centro de Educación de la UFPb. realizar un trabajo de'asedo 

ramiento de actividades de investigación, capacitación de Es 

pecialistas en Educación de Adultos, evaluación de programas 

pedagógicos confección de material, etc. 	los referidos ár 
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Fueron distribuidos y contestados 16 cuestionarios correspon 

dientes al total de la población investigada o sea a los 16 co- 

ordinadores de las 16 instituciones que constituyeron parte de 

nuestra investigación de campo, con la finalidad de obtener sub 

stdios necesarios a nuestra propuesta de trabajo 

El tratamiento dado al análisis de las respuestas (a pregun 

tas abiertas) fue lo mismo del análisis de loe cuestionarios 

de los profesores y alUnnos de la Maestría en Educación de la 

UFPb. tomándose, en este caso, las respuestas e lapóblación 

.total de los coordinadores investigados para la definición de 

las categortas. 

El cuadro general y las tablas siguientes nos presentarán ','  

los resultados obtenidos. 

• 
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C .0 ADRO 	I3 

RELACION DE PREGUNTAS Y RESPIITIVAS CATEGORÍAS (IzEspuEsTAs) QUE SE OBTUVO. 
Al.. CERRAR LOS RISUIJAPOS 111 CADA PR)GINUA DF. Los' cuEsTiormos •APLIcAnos 
A LOS COORDINAD)RES DE INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN EU1CACION DE• ADULTOS 
EN ,1(iA0 PEssmiph, 1981. 

CATEGOkTAS 

CODIGO 	 DESERITCION 

CAIMODRIA IV 

CATEOORIA V 

CATEODRIA I 
CATECORIA II 
CATEOORIA III 

enmaran r 
cAmoDRIA ni 
uncnim 

CAIEGORIA IV 

CATEGORIA IV 

CATO:33111A I 
CATECARIA II 
CATEGORIA III 

CATEGDRIA 
CATEGORIA II 
CATEGORIA III 

CATE ODRIA IV 

CATECORIA 

PREGUNTAS 

man/PA No, 
¿Qué actividades 

realizó o está mala 
zando el órgano en 
que usted dirige o 
coordina con la fina 
lisiad de caracteri--  
zar al hombre adulto 
cal relación a aspes 
tos biops iceeociales 
con vista al proceso 
cíe orientación-apeen 
di zaje? 

RREGJNTA No. 2 
¿Qud actividades 

realizó o está reali 
zando el órgano gve ,  
usted.dirige o coor-
dina para captar las 
necesidades del hom-
bre adulto paralbano 
cc relación a aspes 
tos educativos?, 

PREGUNTA No. 3 
¿Hay actividades 

realizadas por el Or 
gano en que usted 
trabaja, junto al 
hcabre del canteo, fá 
brica, conercio y a 
la periferia urbana, 
en cuanto piogrann 
de Educación de Adul. 
tos? 
(Caso la respuesta 
sea afinTativa)• 
a) ¿Cuáles activida-
, cbs? 

1)) aud objetivos di 
rigen esas acti-
vidades? 

PEEGMITA No. 4 
pizty actividades 

reaUzadas por el 6r 
gano en que usted 
trabajas  conjunt.anen 
te con profesores y/ 
o alunnos del Centro 
de Educación de la 
l/FPb.? 

PREGUN'T'A No. 5 
¿En su opinión?  el 

Curse cki Maestría en 
Educación está cola-
borando en el desa-
rrollo de la Educa-
ción de Adultos en 
Paraiba? (trate de 
justificar, lo más 
amplianente posi.ble, 
su opinión) 

PRZOIITA. No. 6 
¿Está usted de 

acuerde en que el 
Centxo da Educación 
de la. UEPb. reali-
ce un trabajo de 
asesoramiento de ac 
tividades de inves: 
tigación, prepara-
ción ck recumos bu 
manos, evaluaciect 
de programas educa-
tivos, junto a los 
órganos qua trabajar' 
en Educación de Adul 
tos en Pardba?  

- No contestó 
- Ninguna 
"" Algunas actividades reali 

zadas indirectartente a 
t.ravds de los programas 
pedagógicos e instructi-
vos. 
Actividades relativas a 
la caracterización del 
hombre en función da su 
situación frente ala to-
talidad social. 

- No contestó 
- Ninguna 
- Diagnóstico de necesida-

cbs•ozn vistas ala elabo 
ración cb programas edudi 
t.ivos y asistencia saciar. 

- Batallones para captar di-
' rectamente con las perso-

nas da la =sanidad ague-
lo que ellos necesitan .y:  
pretenden (investigación 
acción). 

- No contestó 
- No 
- Sr. a) Actividades qua 

pretende rejorar el desem 
peto de la fuerza de izar 
bajo del hombre del carpo 
y de la Imriferia urbana 
corno productor proporcio-
nándole trejores acodicio-
nes de vida, 

- SI, b) Actividades que 
buscan desencadenar Un 
procese socto-9ducativrl 
con vista a promover la 
participación 

• ActividadPs que buscan ex 
parlar la ensenanza de  
ler. grado a la dilación 
adulta aibmfis de buscar 
coordinar esfuerzos de las 
comunidades para activida- , 
des educativas y asisten-
ciales. 

- No contestó 
- No 
- Algunas por convite de las 

instituciones directaxtente 
a 1ca pinfesores. 

- Algunas por iniciativas 
Particulares de profesor y 
&turnos de la UFPle. 

- Algunas a traes cb las 
prácticas de los aluanos. 

No contestó 
No tenemos conocimiento 

- La Maestría no ha colabora 
do con nenstros trabajos 
prácticos a pesar de .:haber 
nos dado sierpre inforra-
cionea no recilinos ningán 

No, hay hay articulación entre 
núestra institución y la 
blaestrta.' Creemos que es 
muy importante que exista 
una colaboración mutua • 
principalmente en lo que ,re 
fiare a la inserción cíe la 
Maestrta en trabajos' liga-
dos a las ocrunidados papi). 
tares. • 

- Si. Acreditamos que las 
sestigaciones realizadas 
e1 calvo de la Educación ‹. 
Adultos colaboren con casa 
molla del proceso científ 
co de esta área.  

- No contestó 
- Si de pleno acuerdo. Sen 

mos la necesidad de r tal 
soremierito. 

- Si,, chpendiendo de los 
acuerdos entre estos órga-
nos. 

CATEWRIA 
CATEWRIA II 
cAilyouTA III 

CATEGORTA IV 

CATECORIA V 

eiraEOZRIA I 
CATEWRIA II 

CATEGORIA 
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La fundamentación básica que orientó nuestras preguntas en el  

cuestionario dirigido a los coordinadores de las instituciones 

que trabajan en Educación de Adultos en Paraba es la Mima que 

orientó las preguntas del cuestionario dirigido a los profesores 

y alumnos de la Maestría en Educación de la UFPb. ya descrita an 

teriormente. 	En razón de esto el análisis de las- respuestas 

(categorías de análisis) está también basada en las mismas con- 

sideraciones. 	Asti  partiendo de tales justificativas, pasamos di / 	, 

rectamente al análisis de las tablas XIV, XV, XVI XVII, XVIII 

y XIX. 

TABLA. XIV 

Distribución de Frecuencias por Categorías (respuestas 

la pregunta no. 1 

= CATE GORIAS N.A. 

CATEGORIA I. 

CATEGORIA II 9 5625 

CATEGORIK. III 5 31 2 

CATEGORIA IV 2 12,50  

OTAL 16 100 , O 

De acuerdo con  las categorías descritas en el cuadro 13 y con = 
la 	Tabla de Frecuencia XIV, se comprueba que casino , hay acti- , 

vidades realizadasp9r los órganos que trabajan en Educación de , 	. ,. 
Adultos en Paralba con elobjetivo de conocer las característi- 

css biopsicosociales del hombre adulto. 	Como se vé el mayor 

destaque de frecuencias está en la Categoría II (56,25%) que ex = 	, 

presa claramente que no hay actividades en este sentido. 	La Ca  
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tegorla III (31,25%) demuestra que hay algunas actividades rea-

lizadas indirectamente a través de otras actividades. No en 

tanto, la Categoría IV (12,50%) le de menos expresiónm eviden- 

cia que hay una preocupación en ver al hombre frente la totali- 

dad del proceso social. 

vestigada hay solamente 

Asi verificamos que de la población in 

dos órganos que dirigió su trabajo a par 

tir de la realidad social del hombre. 

con tales datos podemos afirmar que los otros órganos que tra 

bajan en Educación de Adultos en Paralba no están fundamentando 

su labor a partir de la realidad concreta del adulto con rela-

ción a aquello que él es históricamente determinado por sus ca-

racterísticas biológicas, psicológicas, geográficas sociológir. 

cas, culturales, económicas y profesionales. 

TABLA XV 

Distribución de Frecuencias por Categorías 

la pregunta no. 2 

(respuestas) 	de 

CATEGORIAS N. A. 

CATEGORIA I O 00 

CATEGORIA II 4 25,00 

CATEGORIA III 10 62,50 

CATEGORIA IV 2 12 SO 

TOTAL 16 100, 

De los 16 órganos cuestiOnados, O (62 SO%) realizan dianós-

tico de necesidades con vistas a la elaboración de programas edl 

cativos y de asistencia social; 4 (25,00%) no realizan ninguna 

actividad para captar las necesidades del hombre adulto 

1. 	• 
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bano" y solamente 2 (12,50%) se dirige directamente a las per-

sonas de la comunidad para captar de ellas aquello que ellas ne- 

cesitan y pretenden. 	Realizan así una investigación. Participa- 

Uva, una investigación que no solo pretende diagnosticar sino 

también involucrar a las personas en el procesó educativo refle-

xivo de acuerdo con las características de la investigación par-

ticipativa método usado por las referidos órganos. 

De lo expuesto concluimos que los 6rganos que trabajan en Edu 

cación de Adultos necesitan además de realizar actividades para:  

la detección de necesidades de la población carente, cambiar el 

Proceso de captación de tales necesidades buscando involucrar 

esa población en el proceso de su propio desarrollo y superación 

social. 

TABLA XVI 

Distribución de Frecuencias por Categorías (respuestas) 

la pregunta no. 3 

CATEGORIAS N.A. 

CATEGORIA I 6,25 
CATEGORIA II 3 11,75 

CATEGORIA III 4 25 ,00 
CATEGORIA IV 2 12 ,50 
CATEGORIA V 37,50  

L 16 100,00 

omo los órganos investigados son órganos que trabajan direc-,› 

amentecon poblaciones del campo de la periferia urbana y po 

laciones ue,traba n en e comercio e industria todos los ór 
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ganos dirigen de una cierta manera actividades a tales poblacio-

nes. 

La distinción existente entre las demás categorías se refiere 

al objetivo de tales actividades. De esta manera los datos de 

la Tabla XVI evidencian que: 

1. Las actividades de mayor expresión de los referidos órganos 

son actividades que buscan expandir la enseñanza de 1 y 2° 

grados a la población adulta y coordinar esfuerios de las co 

munidades para actividades educativas y asistenciales Cate 

goría V (37,50%). 

2. Además de la preocupación con la expansión de la enseñanza 

de 1° y 2° grados existen otros 6ganos que se preocupan con 

la preparación de mano de obra calificada como mejoría del'  

desempeño del trabajo productor - Categoría III (25,00%) 

3. Solamente 2 órganos están` preocupados en desencadenar un pro 

ceso socio-educativo buscando promover la particip'áCión y la 

formación de una consciencia crítica del hombre frente a los 

problemas sociales, políticos económicos y educativos - Ca- 

teg 	IV (12 50%). 

Los demás órganos afirman que no realizan trabaJo con tales 

poblaciones 	Categoría II (18,75%) 

Analizando las referidas afirmaciones podemos conocer que 

los órganos que trabajan en Educación de Adultos en Paralba bus-

can de una cierta manera la mejoría del hombre adulto, pretenden 

elevar el nivel educativo y de trabajo de ciertas poblaciones ca 

rentes, pero  todavía no atendió a un nivel de preocupación con 

las masas populares en aquello que se refiere a un Koceso 

participación, y formación de la conciencia'crítica frente a los 
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problemas sociales que afectan tales poblaciones. 	En este caso 

concluimos que los referidos órganos desempeñan un trabajo más a 

nivel asistencial y promocional que de un compromiso con las cla 

ses populares en función de involucrar dichas clases en el proce 

so de cambio social. 

TABLA XVIII 

Distribución de Frencuencias por . Categorías (respuestas) 

la pregunta 	no. 5 

CATEGORIAS N.A. 

CATEGORIA I 

CATEGORIA II 

CATEGORIA III 

CATEGORIA IV 

CATEGORIA V 

1 

11 

1 

1 

2 

6 	25 

68,75 

6 25 

6 25 

12,50 

TOTAL 16 100.00 

Los datos de la Tabla XVIII demuestran que el mayor índice de 

frecuencia es de la Categoría II (68,75%) en que los coordinado-

res de ,los órganos investigados afirman que no tienen conocimien 

to sobre la Maestría en. Educación con Area de Concentración en 

Educación de Adultos. 

La Categoría III (6 25%) se refiere al >hecho de que determi-

nado órgano afirma que la Maestría no ha colaborado con los tra 

bajos prácticos del referido órgano, a pesar de que este propor-

piqn s eMpre informaciones, no recibe ninguna retroalimentación. 

Ta mbi n otro corgano (Categoría IV, 6,25%) aborda que no 

hayarticulación entre esta institución y la Maestría y conside- 
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ra muy importante 	una colaboración mutua, principalmente 

en lo que se refiere la inserción de la Maestría en trabajos 

gados a las comunidades populares. 

La Categoría V (12,50%), con índice de pequeña proporción, 

demuestra que la Maestría, a travds de las investigaciones realí 

nadas en el campo de la Educación de Adultos puede . colaborar con 

de esta área. 	Tal afirma- el desarrollo del proceso científico 

ción dice respecto a una posibilidad, 

tos. 

De lo expuesto concluimos 

no demuestra hechos concre 

que no hay realizaciones positivas 

que evidencien, segdn las 

diferentes órganos que trabajan en Educación de Adultos en el 

tado, que la Maestría está contribuyendo para el desarrollo de 

la Educación de Adultos en el Estado de Paraibá. 	Pues si_censi .  

deramos la suma de las respuestas de los que dicen.qUe no cono-

cen las 'actividades de la Maestría con las reápuestas que áfirT 

man que no hay articulación entre la Maestría y los diferentes 

órganos, encontramos un índice de 81,25%. 	Vemos,. 	por lo tanto ,  

que la Maestría adn no marcó supresencia junto a los órganos 

que trabajan en Educación de Adultos en Paráfba y concluimos 

mismo aquello que ya afirmamos en el análisis de los cuestiOna- . 

rios de los profesores y alumnos de la referida Maestría. 	A p 

ar de que las evidencias concretas no son positivas hay es p 

ranzas de que la Maestría pueda colaborar efectivamente para 

desarrollo científico d la Educación de Adultos. 

,,, 

respuestas de los coordinadores de los 

Es 
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TABLA XIX 

Distribución de Frecuencias por Categorías 

la pregunta 	no. 6 

(respuestas) 

CATEGORIAS N.A. 

CATEGORIA I 1 6,25 

CATEGORIA II 14 87 50 

CATEGORIA III 1 5,25 

TOTAL 16 100 00 

Analizando la Tabla XIX podemos verificar que con, excepción 

del órgano que no contestó la pregunta y el órgano que impone 

cierta condición todos son unánimes en expresar un acuerdo to-

tal en que el Centro de Educación de la Universidad Federal de 

Parafina -UPPb. sea un órgano de apoyo tUnico pedagógico a los 

órganos que trabajan en Educación de Adultos en Paraíba. 

Con este resultado verificamos que todos los órgdnos son a-

biertos a recibir y compartir experiencias en el Area de Educa-

ción de. Adultos. 

Podemos decir que la Universidad posee condiciones para reali 

zar un trabajo conjunto con los otros órganos correspondiendo a 

aquello que expresaron los profesores y alumnos de la Maestría 

en Educación. "La Universidad debe cumplir su función social,  

no sólo de asesoramiento pero también de Integración, donde a 

los beneficios pedagógicos serán agregados los beneficios socio- 

Políticos° 



....:...¥:.'r.......¥.¥:¥.¥::._, 



ti 

278 

CONCLUSIONES GENERALES 

Los estudios bibliográficos y el análisis de los documentos, 

cuestionarios y entrevistas realizados después de nuestra investí 

gación, nos permiten esbozar algunas conclusiones bábicas orienta 

doras de nuestra propuesta' de trabajo. 

CONCLUSIONES DERIVADAS VE LA INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA: 

Una propuesta de Educación con Adultos al nivel de. Educación 

Popular requiere: 

el conocimiento del adulto, como sujeto de su propia ,  educa-

ción, visto en su realidad concreta, con sus características 

biológicas, Psicológicas y sociol6gicas, sujeto a un proceso 

particular en su existencia limitado en el tiempo y eh el 

espacio, sujeto, por tanto, poseedor de una historia propia; 

el conocimiento de las necesidades, intereses y motivaciones 

reales de los adultos como punto Preliminar de la organiza-

ción de actividades que les permitan participar en un proce-

so educativo crítico de reflexión acción frente a su reali-

dad, de tal manera que puedan influirá en ella y transformar-

la; 

que la Educación con el Adulto sea concebida como un queha-

cer fundamentalmente social. Un quehacer que tiene sentido 

cuando emerge de una realidad concreta, dirigido a un grupo 

humano que absorbe la realidad de un mundo eminentemente su- 

e -mun o en que el adulto esté en él Y con 

que la Edhcación con el Adulto rompa con el enclaustramiento 

rryP 
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de la escuela y llegue al campo, al taller,.a la fábrica, 

al laboratorio de la práctica económica-social de la comuni- 

dad; 

que la Educación con el Adulto sea, concebida como instrumen-

to de liberación del pueblo. Liberación de expresiones cul-

turales y desarrollos educativos, como producto de reflexión 

-acción de los grupos humanos; 

que la Educación con Adultos sea un proceso en lo que los 

grupos populares integren sus esfuerzos y luchen por la con-

quista de su propio espacio donde el saber popular sea mani-

festado y pueda garantizar el fortalecimiento del poder popu 

lar consecuente con la harmonía de los grupos que se recono-

cen como iguales y disfrutan condígnamente del mundo que les 

cerca. 

CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA INVESTIGACTON VE CAMPO 

El estudio sobre la Maestría en Educación, con Area de Concen- 

tración en Educación de Adultos del Centro de Educación (CE) 

de la Universidad Federal de Peraiba (UFPb.), nos llevó a con 

cluir que: 

a creación de la Maestría no fue fundamentada en una políti 

ca deacción destinada a especializar educadores con expe- 

riencias en el Area de Educación de Adultos ni fue basada 

en Los intereses del alumnado que buscaba la Mnestría ni en 

Los asPectes sociales de la región; 

la Maestría no fundamentó su currícula en estudios prelimina 

res sobre las condiciones de los alumnos del curso ni en las 
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necesidades más urgentes exigidas por la sociedad, de modo 

que justificase el tipo de curso a iniciar. Tampoco se ca 

racteriz6 el sujeto de la acción educativa ni el contexto 

social de su futuro trabajo; no se desarrolló un currículo 

coherente con las proposiciones del Area de Concentración 

ni con los objetivos de los componentes del curso; 

la estructura curricular, según los informantes (alumnos y 

profesores), está afectada por los siguientes problemas; 

falta de integración entre las asignaturas; 

academicismo reducido a los límites del salón de clase; 

falta de tiempo para el estudio y para su profundización; 

falta de relación entre las asignaturas y la elaboración 

de disertaciones; 

indefinición de los caminos de la Educación do Adultos; 

dificultades metodológicas de cada profesor y de, cada 

asignatura; 

falta de una mayor definición del curso en el sentido de 

una opción por los grupos sociales marginados; 

las dificultades de la maestría, en su la. fase de desarro-

llo, se resumen en la falta de una concepción estricta so-

bre Educación de Adultos; en la falta de una filosofía, 

una línea, una orientación de trabajo; en la carencia de 

Profesores esPecializados en el Area de Educación de Adul- 

tos; y en la demanda de alumnos sin interés por la Educa-

ción de Adultos y la Educación Popular; 

:Las dificultades persistentes, más enfocadas, son las refe-
' 

rentes a la falta de un grupo comprometido con la práctica 

......••••••••••••10~ 
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de Educación con Adultos junto a la comunidad, organizado 

por la Maestría; a la inseguridad de los componentes de la 

Maestría con relación a los rumbos, a los caminos de la Edu-

cación con Adultos; al débil vínculo del sistema educativo 

con las clases populares; y la falta de especialistas en 

Educación con Adultos; todo lo cual dificulta la producción 

científica en el area; 

los dirigentes, profesores y alumnos más interesados en el 

Area de Educación de Adultos de la Maestría, en su inicio, 

enfrentaron todas las dificultades resultantes de una crea-

ción no planeada; pero con luchas, búsquedas e ideales con-

siguieron, poco a poco, superar algunas dificultades y hoy 

la Maestría presenta nuevas perspectivas de acción; 

la Maestría busca, hoy, alternativas para una definición más 

coherente con su área de concentración. Busca superar la 

preocupación académica de una definición teórica de la Educa 

ción de Adultos, y se dirige a un compromiso más real con el 

aprendizaie de los procesos sociales de la educación de ma-

sas; 

la Maestría busca superar las dificultades sentidas,.inten-

tando encontrar  salidas en, pro de la Educación de Adultos, 

cuyos caminos pretendidos se dirigen a la implementación de  

una linea de Educación lopular. 	Pretende asil •superar la 

disociación entre la teoría y la práctica, dentro de una di-

mansión investigadora ligada. a la realidad del adulto; 
an,••••••••,...•••• 

entre los cambios operados en la Maestría se puede destacar: 

surgimiento de otra fase de la educación: la Educa- 
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ción Politica; 

los estudios más dirigidos a los problemas de base del,  

nordeste y problemas sociales brasileños en general; 

la inclusión dé la exigencia de experiencia en Educación 

de Adultoé en el criterio de selección de los alumnos; 

la implementación de una práctica investigadora con pers-

pectivas de Educación Popular, usando una metodología de 

Investigación Participativa iniciada a partir del propio 

grupo investigador; 

preocupación por el compromiso con la población a ser in-

vestigada, como condición de organizar un programa educa-

tivo nacido del pueblo y de sus necesidades; 

10 entre las criticas apuntadas por los componentes de la Maes-

tría, en el momento actual encontramos: 

falta de relación de la Maestrla con otros órganos 

trabajan en Educación de Adultos en el Estado/ 

por cuestiones ideológicas; 

falta de presencia de la Maestría en el medio cultural y 

en la comunidad; 

falta de producción científica y publicaciones en el Area 

de Educación de Adultos. 

Maestria busca,su identidad como Maestría con Area de Con 

centración en Educación de Adultos, respondiendo a las exi 

gencias de la clientela actual, pero adn no destacó su pre 

que 

provocada 

11 - la 

de 'producción científica sencia en a comunidad en términos 

en el Area de Concentración. Busca, por 

una alternativa de trába o en función 

lo tanto, definir 

a Educación P0Pu- 

ar con propuesta e una Práctica Investigadora, pero toda- 
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vía no he encontrado una estrategia que operacionalize este 

discurso; 

12 - hay una marcada concordancia entre aquello que hablan los 

profesores y lo que hablan los alumnos. Todos pretenden 

que la Maestría realize un trabajo práctico ligado a la comu 

nidad. un trabajo donde la Maestría pueda elaborar, teóri-

ca y metodol6gicamente, la experiencia traída por los alum 

nos realizando, de esta manera, la producción científica 

concerniente a un curso de posgrado; 

13 del análisis de los cuestionarios aplicados a los profesores 

yalumnos de la Maestría, bien como a los coordinadores de 

las instituciones que trabajan en Educación de Adultos en Pa 

ralba concluimos que: 

las actividades de Educacidn de'Adultos en Paralba no es-

tán basadas en las características biopsicosociales del 

adulto ni en las determinantes socioldgicas del grupo hu- , 

mano a que pertenece; 

todos los 6rganos investigados fueran unánimes en afirmar 

que el. Centro de Educación de la UFPb., debe extender sus 

actividades a los otros órganos del Esado que trabajan 

en Educación de Adultos para actuar efectivamente como 6 

gano . generador de activ dades c entífical.an el Area de 

Educación de `Adultos .. 

CONCLUSION GENERAL VERIVAVA VE LAS CONCLUSIONES ANTERIORES 

s necesario organizar una estrategia de trabaje, donde el Cen 

tro de Educación de la Universidad Federal de Paraiba Brasil, 



partir de las experiencias que ya viene realizando o intentando 

realizar en el Area de Educación de Adultos, pueda ser: 

1 - Campo derivador de Investigación Científica sobre Educación 

con Adultos y Educación Popular; 

Campo de Capacitación de Recursos Humanos (en varios nive- 

les) para la Educación con Adultos y Educación Popular; 

Campo de Preparación de Material Técnico-Pedagógico para la 

Educación con Adultos; 

Campo de Evaluación de Alternativas de Orientación-Aprendiza 

je del adulto; 

Campo de Integración Regional de las diferentes institucio-

nes responsables por la Educación con Adultos en Paralba. 

Campo de Enseñanza Abierta para los individuos que no están 

en condiciones de frecuentar la Universidad que funciona de 

manera tradicional; 

Campo de discusión e integración de los diversos elementos 

que contribuyem para una pedagogía liberadora una pedagogía 

que favorezca la formación de personas autónomas y capaces 

de contribuir en la construcción de una sociedad más hunana, 

con capacidad de expresión y, por lo tanto más libre. 	Una 

pedagogia que exige de los pedagogos la atención a las nece-

sidades del pueblo, atención a sus inquietudes, a sus angus- 

tías,  a sus Problemas. 

Partiendo dé estas conclusiones nos ProPonemos a continua 

ci n a titulo de tentativa, esbozar  como sugerencia, una es 

rátegia de trabajo;de Educación con Adultos. 
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II. SUGERENCIAS 

EL GERMEN DE UNA PROPOSICION EDUCATIVA CON ADULTOS 	COLABo- 

RACION AL TRABAJO DE EDUCACION DE ADULTOS DEL CENTRO DE EDU-

CACION DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE PARAIBA-BRASIL. 

De todos los análisis realizados sobre la Maestria en Edu 

cación con Area de Concentración en  Educación  de.  Adultos, 

del Centro de Educación (CE) de la Universidad Federal de  

Paraiba OJFPb.), podemos concluir como vimos anteriormente, 

que los componentes de la referida Maestria centran su aten-

cióh en una linea de trabajo de Educación de Adultos estima 

da y dirigida hacia una linea de Educación Popular. 

En este sentido nuestra proposición educativa con adultos, 

se congratula con todos aquel.l.os que hacen la referida Maes- 

tría y  busca en esta misma PersPectiva, sugerir, sin InaY0- 

res pretensiones, una práctica de Educaci n con Adultos don 

de la reflexión y análisis estén dirigidos a la Educación Po 

pular en cuanto proceso. Proceso este que intentará, 

Bar de nuestras limitaciones, esbozar algunas estrategias de 

cómo el Centro de Educación de la UFPb. puede organizar un 

trabajo que Permita a las clases Populares elaborar y exten-, 

der una concepción del mundo, vinculado a sus intereses y 

exento de la dominación del saber de los agentes educativos  

lo cual significa poder, constituyéndose de esta manera, e 

una institución que orgánicaments contribuiria en la libera- 

ci n de las, clases menos favor9cidas. , 	- 

s el coaritro'de Educación contando ya con una Maestria 
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tos posibilitaría la organización y difusión de una cultura 

articulada a partir de las bases. 

Como vimos en nuestros análisis anteriores, el trabajo de 

Educación de Adultos en Paralba, con rarísimas excepciones, 

no parte del conocimiento de las necesidades e intereses de 

los adultos de tal forma que les permita participar de un 

proceso educativo críticb de reflexión acción, frente a su 

realidad, poSibilitándole influir en ella y transformarla. 

Entendiéndose, aquí transformación, no como una toma del po 

der, o substitución del poder y si como una transformación 

de la concepción del mundo donde la función de la referida 

transformación sería como dice Gramsci: 

) homogeneizar la concepción de mundo de la clase 

proletaria, intentando que haya una' correspondencia en- 

tre esta concepción y la función objetiva que esta cla- 

se desempeña en unas  situación histórica, depurar tal 

concepción de mundo de las influencias de la ideologia 

dominante y provocar el aparecimiento en el 'seno de la 

clase operaria, de; una 	otra concepción,  de mundo homo- , 
genea y autónoma".* 

Como nuestra proposición se refiere a la Educación Popular 

en cuanto proceso, no olvidamos hacer notar que la función 

de la Educación Popular es una función qUe debe partjr del 

hombre concreto, del hombre que' tiene una hittoria propia y 

que necesita de formas nuevas de educación organizada y fo 

PIOTTE, Jean Marc. E/-ben4amLento poi tío de G/trobct,: 
"A Queátilo PoLítíca de. Educaqao PoPdzah Art. de :S lvia 
1.1 

• 
anfredi- "A' eduea4ao popu/ax no Bha441.

, 
  una hetextuha a 

Pahtih de Antoní0  Gxdruleín, Sao Paulo. Editora Brasillen 
se S.A., 19801  p. 53. Traducci6n nuestra. 

1( 1  
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mentada en el seno de sus propias necesidades e intereses. 

Fue visto en las entrevistas que las clases populares en 

Brasil ahora ya pueden ser oídas por los intelectuales que 

se dicen "intelectuales orgánicos". 	De esta manera llega 

el momento en que el Centro de Educación, a través de sus 

alumnos y profesores necesita buscar alternativas de trabajo 

de Educación Popular tentando redefinir metas y objetivos 

por un lado y por otro repensar los contenidos y mftodos que 

sistematizarían la divulgación de un saber que emane de las 

clases populares y que constituiría en nuestra propuesta de 

trabajo la principal atribución de la Educación con Adultos. 

"Una Educación que en la práctica sea operacionalizada por 

los propios agentes populares, percibidos como;productores 

del conocimiento. 

veamos, por lo tanto, lo que sugerimos en términos de es-

trategias políticas y metodológicas de acción. 

CREAC1ON DE UN DEPARTAMENTO DE EDUCAC1ON CON ADULTOS EN EL CE 

DE LA UFPb. 

Para que el Centro de Educación pueda operar como  institución 

educativa al nivel de Educación con Adultos (dentro.de la conceE 

ción que analizamos anteriormente), sugerimos agregar en su es-

tructura organizacional un Departamento de Educación con Adultos, 

donde la célula fundamental de esta proPosición se  desarrollaría 

a partir de:  

iate9rao0n de loa demás Departamentos/ Coordinaci6n de  

aestria en Educación con Area de Concentración en Educación 

de Adultos =y Servicios existentes en el Centro de Educación 

,45 

. 	. 	. 
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directamente relacionados con Educación de Adultos, en fun-

ción de una directiva comun capaz de abrir un espacio a pro 

yectos alternativos de Educación con Adultos, 	caminos 

partirían de un análisis del contexto social, 

político en que está inmersa la práctica educativa con Adul-

tos, permitiéndose del análisis de esta coyuntura descubrir 

los ámbitos políticos dentro de los cuales deberían ser ope-

racionados los proyectos de Educacióri con Adultos frente a 

las perspectivas de Educación Popular, ya propuesta ponlos'  

alumnos y profesores de la Maestría en Educación. 

Integración del Centro de Educación de la UFPb. con los de'-

más órganos que trabajan con Educación de Adultos en Paralba 

a fin de que puedan todos unirse a un programa de Educación 

con Adultos donde las prácticas de cada órgano diferenciaría 

en aquello que competería a cada sector dentro de su ámbito 

de actuación. 

De esta integración elucidarían respuestas a cuestiona-

mientos blue en muchos casos son puntOs de seParación de 

los diferentes órganos tales como: 

¿Será que toda educación que emane del Estado estará de- 

terminada a ser reproductora del sistema? 

¿Será que los grupos progresistas que luchan con entusias 

mo por la causa popular no pueden unir sus fuerzas 

otros que todavía no presentan 	el compromiso con tal 

causa? 

¿Será que resulta innecesario emanar esfuerzos de integra 

ción frente a un programa de Educación con Adultos cuyo 

estrategia política de organizaciones populares estaría 

Cuyos 

económico Y 
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vinculada a un plano nacional o cuando menos regional? 

De la discusión en conjunto, podrían surgir las res- 

puestas a tales preguntas que a su vez dependería para si 

clarificación conceptual y práctica efectiva de la Educa- 

ción con Adultos en Paraiba. 

2, ELABORACION CONJUNTA DE UNA PROPUESTA EDUCATIVA CON ADULTOS: 

Esta sugerencia parte de la idea de qUe todos les órganós finto 

resados podría participar de la probleMática de una pedagogía con 

el Adulto, carénte cuya estrategia consistiría en plantear a lar 

go plazo  niveles de organización mayores que posibilitarían ata-

Car lás. causas estructurales que prOocan livMarginalizaCión de 

nuestra gente que vive eh:Condición desPriVilegiada de saber y-4e 

las mínimas condiciones de vida. 	Así cada nivel dentro de sus 

perspectivas contribuiran para el logro de los objetivos de la r 

ferida ProPuesta. 

Aquí delineamos los primeros pasos para la operacionalización 

de tal propuesta que, a título de sugerencia podría, entre otros, 

comprender los siguientes niveles: 

Cuhui de Fonacan, E4Peciatizacan CapaeitaeUn y Enttena-

miento pana Educadohe4 y Agentes de Edueacan Popueah 

•Curso de Graduación en Pedagogía con Habilitación en Educa 

ción con Adultos dentro de las modalidades de Educación 

superior Escolar y/o Abierta para aquellas personas que 

trabajan directamente en Edlicación de Adultos o'alumnos que 

quieren introducirse en la participacidn popular preparan- 
, 

dose inicialmente para involucrarse en tal Perspectiva. 

ya 
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. Cursos de Especialización, Actualización y Entrenamiento 

para educadores que trabajan con adultos y clases popula- 

res en una perspectiva dinámica que busque enfocar los ca-

minos de como los educadores puedan colaborar en la resolu 

ción de la problemática del control del proceso educativo 

definido por el agente o institución en oposición al re- 

fuerzo del poder de las camadas populares. Aqu? se em- 

plearian estrategias adecuadas para que la Educación con 

el Adulto cumpla su función social transformadora. 

. Consolidación del Curso de Maestría en Educación dentro de 

las propuestas sentidas y exigidas por sus componentes don 

de el cómo y el qué de la Educación con el Adulto sea tra-

ducido por una metodología de trabajo que busque fundamen-

tarse en la participación la interdisciplinariedad y la 

investigación así como en la producción de conocimientos 

orientados hacia la Educación con Adultos en una perspecti 

va de Educación Popular- Así el fundamento de la investí 

gación debe pertir de las prioridades de las clases menos 

Privilegiadas e iniciar efectivamente en los Procesos de 

transformación social. De esta manera el currículo de la 

Maestría 45.41‘, como de los cursos anteriores debe ser orga-

nizado de acuerdo con las necesidades sentidas por su c].ien 

tela en consonancia con las necesidades detectadas de la 

sociedad a la cual se dirige el trabajo del educador en pro 

ceso de formación y cuyas experiencias emanan del diálogo 

entre los conocimientos y la realidad que requiere ser en-

frentada. Tal punto ya fue enfocado en nuestro análisis 

documental (análisis del currículo) y ya repensado por 



con el Adulto que 

mas de actuación. 

a la vez ~Prenderá las más diferentes for 

de elaboración e las formas 
los grupos definirlos después 
osPecíficas de cada población 

R. 
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los componentes de la referida Maestría, pero sin todavía 

presentar resultados concretos en términos de institución. 

b) Elaboración y Desarrollo de Proyectos Educativos directamente 

relacionados con los usuarios de la propia Educación con Adul 

tos, (campesinos, obreros, funcionarios, clase trabajadora 

en general, subempleados y desempleados) 

Este nivel de actuación de la Educación con Adultos proporcio 

nará a los alumnos de los cursos anteriormente citados actua-

ren directamente en la práctica además de ser este el momen-

to favorable para la agregación de esfuerzos de los diferen-

tes órganos para la obtención de objetivos de la Educación 

Como ejemplo citaremos algunas de las formas: 

alfabetización; 

creación de Centros Culturales rurales Y d 

bana; 

curso d Educación Básica para Adultos; 

salas de Lectura; 

periferia ur 

cursos de 1° y 20  grados para  jóvenes Y adultos; 

círculos de. Estudios de Enseñanza Abierta donde los adul- 

tos puedan cursar la alfabetización, 1° y 2° grados; 

cursos Materno Infantil; 

programas específicos de opciones educativas para niños 

y adultos de las comunidades rurales considerando 6venes 

Aqui no entraremos en 'e mérito 
de .trabaja. Cabe enáctáiyiente, a 

e .diriÉriOaticar las necesidades,  
n 	161:  
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que la Educación con Adultos es el instrumento de promo- 

ción integral de la totalidad social, a nivel familiar Y 

comunitario. 

Las diversas formas comprenderán la aplicación de diferentes 

métodos según el criterio establecido por cada grupo de actua 

ción y principalmente el deseo de sus usuarios. 

Recomendamos la metodología de la Investigación Participativa 

como primer paso al realizar todo trabajo subsecuente. 

Consideramos importante tal iniciativa por el hecho de la Me-

todología Participativa proporcionar la participación activa 

Y Permanente de la comunidad en su proceso educativo. Aquí 

presentaremos algunos de los lineamientos de la citada metodo 

logfa. 

La Metodología de Investigación Participatiya puede contem-

plar 3:.:  etapas cuyo desarrollo dependerá de las circunstancias 

y características particulares de cada proceso. 

Cristina Safa en su artículo "Investigación Participativa so 

bre Educación no Formal nara Adultos" distingue las siguien- 

tes etapas: 

"1= 
	

tapa de bates/uta/5n, Del momento del'primer contacto 

con la comunidad hasta el momento en el cual el grupo 

ha logrado un ritmo de trabajo constante en el estudio 

a partir de un programa de actividades definido. 

Etapa de Con4oUdagión4 los grupos de estudio de la co 

munidad empiezan a proponerse objetivos comunes. Así 

se van transformando gradualmente loá intereses y moti- 

vaciones Por los cuales se incorporan a los grupos en 
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problemas e inquietildes realmente comunes y, como conse 

cuencia, los grupos se cohesionan. 

. Phoyecceíón hacia /a comunidad - Se refiere a la proyec 

ción de cada grupo en beneficio de toda la comunidad".* 

De esta manera concordamos con la autora que dos pasos de la 

referida metodología sean definidos al nivel general, consideran-

dose que cada uno de sus momentos dependerá de las circunstancias 

particulares de cada grupo de estudio y de sus proposiciones. 

Los pasos citados por la autora so n los siguientes: 

Primer contacto y acercamiento. 

Recolección de los primeros datos. 

Análisis de la población recursos. 

Determinación de las necesidades rea es y sentidas por la..po- 

blación. 

Integración mediante la participación en actividades de inves- 

tigación y aprendizaje. 

Recolección de nueva información. 

Presentación y análisis de los resultados de la investigación. 

Propuesta de un programa de actividades. 

Ejecución de las actividades. 

Evaluación y seguimiento del proceso. 

Socialización de los resultados' . 

Conviene subrayar que la Metodología de Investigación Partici- 

pativa no es privativa de situaciones de aprendizaje. 	Ella está 

SAFA, C ristina. "Inve4t¿sac-C.6n. Pan.ticipat¿va zobn.e. EducaeZdn 
o 

Fo1 
pdha Adu/tob

. 	' 
" 	Revista Educacíón, no. 35, ene 

0:maz01 	n /81, Coi se 	Necional Técnico de la Edneaci6n, HI 
xico 1981, 94. 
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potencialmente presente en todos y cada uno de los elementos que 

orgánicamente constituye el campo de la Educación con Adultos. 

De esta manera ella es esencia en la investigación ejecución, su 

pervisión, evaluación, seguimiento y coordinación. 

En sintesis sugerimos que la Propuesta Educativa (sugerencia 

2) cuente con una estrategia metodológica que comprenda, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

. Elaboración de uf+ diagnóstico de los problemas y sus causas 

más directamente relacionados a las poblaciones a las cuales 

' se dirige la referida propuesta 

dentro de su ámbito de actuación, 

cenciatura, especialización maestría 

ligados a la Educación con el Adulto). 

Interpretación de la comunidad frente 

o proyectos directamente 

alas contradicciones so 

(cada nivel especificamente 

sea a nivel de cursos de li- 

diales o mejor dicho a los. conflictos sociales en ella existen 

tes. 

Establecimiento de objetivos, :estrategias, recursos y  evalua-

ción consecuentes al tipo de mejoras que se pretende obtener. 

Identificación de obstáculos que se oponen a la realización de 

esos objetivos. 

De esta manera tal propuesta podrá ofrecer respuestas a cues-

tionamientos que implican en una visión de sociedad más justa, li 

bre y pacifica. Una propuesta educativa que responda a las 3. 

quetudes de educadores que buscan: 

Contribuir al proceso de transformación social. 

Emplear medios capaces de hacer que la tarea educativa actúe 

sobre las expresiones culturales y las necesidades e intereses 

reales de los usuariós y no llevar proyectos ya concebidos. 
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. Evitar que intereses contrarios perturben el éxito de proyec-

tos especificos. 

Operar siempre con grupos de campesinos, obreros, funcionarios, 

clase trabajadora en general, subempleados y desempleados, for 

orados naturalmente y no con individuos aislados o grupos ,forza 

dos. 

Apropiar las clases populares de su proceso educativo, cuya 

participación, reflexión critica y consciente, llevaría a una 

organización solidaria de los procesos sociales que dice res-

pecto a sus propios intereses y necesidades. 

Actuar buscando la identificación con las clases-populares y 

de . forma critica tentando portarse como "intelectuales orgéni 

cos" de estas clases donde la acción educativa sea transfor-

mada en proceso educativo en conjunto con y no en activida- 

des pa/La. 	De esta manera educadores y clases populares den-

tro de sus especificidades congregan experiencias de conoci-

miento comun y buscan atender los intereses legítimos de clase. 

INTRODUCCION EN EL CENTRO DE EDUCACION DE .UPM). DEL SISTEMA 

DE ;EDUCACION ABIERTA. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EDUCACION ABIERTA 

Señalamos anteriormente que los cursos de formación (licen- 

ciatura) 
	

especialización, actualización y entrenamiento para 

educadores que trabajan :o trabajarán en Educación con Adultos po-

drtan ser realizados tanto por el Sistema Escolarizado de Ensenan 

a corno r la modalidad de Educación Abierta. 	Esto como una 

cimera tentativa de introducir en la Universidad Federal de Pa- 
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ratba esta modalidad de Sistema EducatiVo. 

De esta manera, basándose en una literatura sobre el asunto 

y en las experiencias de algunas universidades que ya posee este 

tipo de educación, presentaremos algunas consideraciones sobre 

la Educación Abierta, reconociendo que es de suma importancia la 

introducción de esta modalidad de Educación Superior en e/ cuadro 

educativo del Centro de Educación de la UFPb • -COMO una alternati 

va de atención a aquellas personas que por.razones varias no pue-

den frecUentar la universidad dentro .de los:moldefvforMaleP del_ 

sistema escolarizado. 

Las consideraciones que presentaremos no llegan a una des-

cripción exhaustiva sobre el tema. Intentaremos caracterizar 

dicha modalidad de educaci6n frente a los rasgos fundamentales de 

carácter teórico y operativo. 	Teórico en el sentido de concep- 

tuar el sistema que tiene el' propósito de desenclaustrar la educa 

ción universitaria, romper rcon el rígido procedimiento de. 'cáte- 

dra 	llevar la universidad a los,varios sectores,pociales,bus- 

cando adecuar la enseñanza a sus necesidades y promover en los es 

tudiantes la discusión crítica de los conocimientos. 	perativo ,  

en la medida que buscará presentar algunos,medios die funcionamien 

to del referido sistema en cuanto impone una revisión, adecuación 

y reformulacidn de los presupuestos teóricos de acuerdo a un con-

texto político cultural determinado en donde se implanta el refe-

rido Silítsms. 

E4thuctun.a conceptual 

i4tema de Educación Abiehta 

s expertos en e asunto buscan conceptuar 
	

Sistema 

de Educacidn Abierta en dos niveles diferentes: 
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El de /a Fílomsolta de ea Educacidn 	De acuerdo a es-

te nivel, la Educación Abierta: 

"representa una forma particular de enseñar, y con 
secuenternente de:aprenderá la cual se basa. en la 
concepción humanista que considera al alumnOCOM0 
un ser pensante aAuieniel maestro notienedere-
cho de someter a camisas de':fuerza apademicasque 
limiten su Creatividad y Potencialidad 	El au- 
tot trabaja siempre de.latuo: acuerdo gonHel:.aiuM-
no, y juntOs deciden cueles . serán las'tareas u 
los Objetivos del .aprendizaje. 	El aprendizaje: 
se convierte asi en unacólunicaci6n'biT.diretdi0-' 
nal, y'en un esfUerzo coopérativo* 

b) 	El de /a Poli  tica Educativa Global: 

"estas ideas de educacitán abierta, han tenido el 
efecto importante de permitir la'posibilidad de 
alcanzar cierto grado de flexibilidad en las es-
tructuras burocráticas educativas, disminuyendo 
la importancia que se le daba a la obtención de 
requisitos escolares formales. 	De,esta manera, 
comenzando por experimentos y' luego Por P011ticas 
concretas ,  se ha permitido el acceso a la' educa-
cién a personas que tienen experiencia relevante 
previa o que demuestran de alguna manera hacer al 
canzado un cierto grado de madurez. 'Después de 
todo lo que importa no es el aspecto formal del 
asunto sino la relacién educador ,y educando"** 

3. 1 2, Autoaphendízaje (concepto que apoya la metodología de 

Trubajo del Sistema Abierto) 

El modelo de la organización de la enseñanza-aprendizaje es de 

terminado por un sistema de enseñanza-aprendizaje que opera implf 

cita o explícitamente con una concepción de aprendizaje. 

En el caso específico de los sistemas de enseñanza abierta se-

ñale el equiPol del sistema de Universidad Abierta (SUA) de la Fa_ 

VILLRROEL Armando. Ponencia 	Tendencia4 acuatei de /a Educa- 
eint a Diátancia 	Universidad Nacional Abierta máxico, 

1980, P. 2. 
• * * 
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cultad de Filosofía y Letras de la UNAM: 

"Necesitamos definir los aspectos o notas esenciales de auto 
aprendizaje, a partir de un concepto más amplio y comprensi 
vo del aprendizaje." 

Así el referido grupo de especialistas, procurando hacer una 

distinción entre el concepto de aprendizaje que es comunmente 

aceptado como un cambio de conductas, establece los aspectos invo 

lucrados en el aprendizaje escolar. Así, ellos destacan: 

"El aprendizaje como una actividad psíquica que relaciona al 
sujeto con el objeto de estudio, en un proceso dinámico de 
transformacién mutua, donde las situaciones nuevas se inte- 
gran a las ya conocidas y resueltas, involucrando a la tota 
lidad de la personalidad tanto en los aspectos cognosciti- 
vos y  motores,  como afectivos y sociales, La implicacién 
fundamental es s accan de/ 4aieto y en modo alguno heeep- 
eidn pasíva. Una persona aprende cuando se Plantea dudas 
férmula hipátesis, retrocede ante ciertos obstáculos arriba 
a conclusiones parciales, manipula obietos, organiza elemen 
tos, etc. 	Todas estas acciones objetivas y subjetivas com 
prenden modificaciones y reestructuraciones en su conducta 
de relativa persistencia y bajo la forma de variaciones 
cuantitativas y cualitativas. 

El proceso;no tiene un carácter lineal. sino dialéctico, 
de interacción sujeto-medio, susceptible de cambios cualita 
tivos y de ser acelerado por 'factores-  externos e- internes, 
pero también con eventuales retrocesos y paralizaciones."" 

Delineando el autoaprendizaje propio de un sistema abierto el 

referido equipo destaca las características de un aprendizaje in- 

dependiente en cuanto a: 

/a he/acídn thadíeiona/ docente Uumno - el conocimiento es pa 

trimonio del maestro: el estudiante no asume la producción de 

dicho conocimiento; 

/ hitmo de eistudío - la organización anual, semestral o cua- 

trimestral de los sistemas escolarizados tradicionales impiden 

 

ZORRILLA, C)scar (por el equipo) Sí4tema de Univen4ídad 
e /a Facu/tad de FLI0401ía Y Letha4 	uNAm MéxiC0 

p. 1. 
'bid. 

Abienta 
1980, 

 

ab* 
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el trabajo autónomo del estudiante y lo obligan a asumir un 

ritmo de trabajo uniforme al grupo escolar; 

/a c/a4e como •contexto paica et aptendizaje 	los contenidos 

educativos son seleccionados y organizados por el maestro. 

Rompiendo las formas tradicionales de enseñar :y aprender, el 

autoaprendizaje propicia: 

• el compromiso del estudiante con el proceso de formación; 

la transformación de actitudes dependientes en actitudes coope 

rativas; 

- el paso de la aceptación acrItica de normas y valores a un 

acercamiento a la realidad con capacidad de evaluación y crea-

ti;idaá. 

3 2. Cahdctek Opehativo 

Sugerimos en este apartado algunos procedimientos que po-

dran delinear los caminos a seguir para la obtención de los obje-

tivos en un Sistema de Educación Abierta: 

3 2 	E4studío4 Pxetimínaheas 	(Diagnóstico) acerca de los estu- 

diantes que pretender participar  de los cursos de Educa- 

ción Abierta, cuyos datos pueden resumirse en: 

especificación de las metas de los estudiantes; 

,descripción de sus caracter1sticas sociales y económi-

cas; 

razones por las cuales eligen esa modalidad de educa- , 	- 

ción 

expectativas frente a los estudios que se  Pretenden  

realizar 

1,1 
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Tales estudios previos proporcionan: 

- el conocimiento necesario para diseñar los cursos y 

programas de acuerdo con los intereses y necesidades 

de los estudiantes aumentándoles su motivación para 

inscribirse en los cursos y concluir los mismos; 

el establecimiento de condiciones de los componentes 

que integran el sistema operativo: 

Area Administrativa 

. Area Académica 

Axea de Asesor£as Pedagógicas 

Area de diseño y producción del material educativo. 

3,2,2. Capaultacídn de Tutohou: 

Los tutores son los educadores que tienen las funciones 

de: 

a). Proporcionar al alumno orientación sobre los materia 

les de estudio contribuyendo a la obtención del cono 

cimiento de una manera crítica Teficaz. Tal orien-

tación es dirigida a la problemática del contenido 

(exclarecimiento de dudas, relacionar Y afianzar co-

nocimientos) bien como a las actividades necesarias 

a la adquisición de habilidades del alumno para cum-

plir con los objetivos que contempla el material de 

estudio. 

Dialogar con los aluMnos en una , relación horizontal 

ue posibilite la retroalimentación que el sistema 
~•••• 	 .•••••~1~••••••••non 

requiere para evaluar a fondo sus resultados. 

Ser e generador e,  experiencias e aprendizaje 

donde a adción-participatisrá proporciona criticidad, 
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reflexión y creatividad. 

Para que los tutores desempeñen eficazmente los lineamientos 

pedagógicos del sistema abierto (dado que estos provienen del 

sistema escolarizado con formas de trabajo propias de este siste-

ma), tórnase necesario que éstas se capaciten obteniendo aquello 

que muy bien enfoca el grupo de trabajo del Sistema Abierto de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAN; que resumiremos así: 

- Información acerca de la organización académica administrativa 

del sistema; 

- Conocimiento de los planes de estudio; 

- Estructura de los materiales de auto-aprendizaje y función de 

los elementos que integran éstos; 

El papel del tutor en la elaboración de los instrumentos' de eva 

luacidn;, 

- Análisis de la función de la tutoría y relación tutor-alumno 

que envuelve las siguientes tareas: 

estudio del aprendizaje como proceso grupal; 

el reconocimiento de los momentos o fases por los que atravie- 

sa un grupo de aprendizaje; 

la identificación de los roles de coordinador e integrante de 

Un grUPO; 

la promoción de la conformación de grupos de estudio y el em- 

pleó dé técnicas grupales en tutorías. 

Vetexminacídn de Qo4 comPonente4  que ategkan e/ 44tema 

oPehativo 

Una= vez más  aportamos  la experiencia del ,).U.A. de la 

U N.A.M. que trabaja con las siguientes ares 
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a. Axea Admini4txatíva - entre otras tendría las siguientes fun-

ciones: 

- Tramitar documentos; 

Proveer recursos materialea; 

Supervisar el pesonal administrativo; 

Inscribir alumnos; 

- Supervisar los tramites relacionados con la acreditación de 

cursos, etc . 

Anea Acadtmíea - se ocupara: 

Del trabajo de los tutores o asesores; 

- De la elaboración de gulas de estudios, textos y de otros mate 

riales auxiliares. 

c. Axea P4Leopedgilgíca - estará atendida por pedagogos y/0 Psi—

cdlogos educativos, directamente relacionada con el-Area Aca-

démica, proporcionando orientación a los alumnos:en:la solu-

.ción de problemas de aprendizaje y de carácter personal. 

• Axea de dizego Y phoduccidn de matexía/e4 se encargara de la 

edición de las guias de estudio y de los textos elaborados 

por los elementos que componen el Area Académica. 

3 2 4, A/guna4 con.4idehacione4 ¿obice el matehíat edueatívo 

El material educativo ha sido el soporte principal;  del Sistema 

de Educación Abierta. Las instituciones que hanexperimentado es 

ta modalidad de educación han expresado que el  naterial educativo 

constituye uno de los ejes principales sobre el cual reposa la 

eficiencia del sistema abierto. 
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De esta manera la elaboración del material educativo debe obe-

decer a un proceso cuidadoso que pueda ofrecer al estudiante la 

realización de lecturas sobre fuentes directas e indirectas en 

trabajo de análisis síntesis y aplicación de los elementos teóri-

cos a situaciones concretas vinculadas con la práctica profesio-

nal presente o futura. 

Destacamos las diversas fases de elaboración del material que, 

entre otras pueden ser: 

- Diseño del curso; 

• Diseño de las unidades del curso; 

- Preparación de todos los componentes del curso; 

• Producción de todos los componentes del curso. 

Cada material a ser presentado al alumno en una situación de 

autoaprendizaje aporta actividades de aprendizaje y actividades 

de apoyo, además de otras que el alumno se proponga realizar de 

acuerdo con sus intereses y capacidades. 

Así los textos y guías deben contener los elementos fundamenta 

les que orientaran a los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

Los elementos esenciales que componen el material educativo 

son los siguientes: 

Inthodueción: General y por Unidad. 

Genehat: tiene por finalidad ubicar la materia o área del co 

nocimiento en el plan de estudios caracterizándola en sus 11 

mites, enfoque y metodología de trabajo. 

Introducción a cada unidad: marca el eje o núcleo 

e los temas a desarrollar. 

bjetíVO4: especifican los contenidos significativos y las ha 

bilidades y actividades graduadas en función del desempeño pro 

' 	.• • 	 ' 	• 	 ' 	• . 

, 	 ' 	' 	 • 	. 

, 	 , 	 . 	, 	• 	 • 	. • , 	• 	. 	 . 	 • 	 . 	• 
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fesional futuro. 

Temaxior 

▪ Genehat: presenta al estudiante una visión general de los 

contenidos de estudio. Formaliza 

tre unidad y unidad. 

- E4pecLiSico: profundiza el temario 

ce de contenidos. 

Aetividade4 de Aphendizaje: elaboradas 

tar, auxiliar y motivar al estudiante en el 

tivos educativos. 

logro de los obje- 

la continuidad temática en 

gen9ral Y Presenta un indi 

en el sentido de orien 

El asesor, to tutor, conforme sea la terminología aplicada) 

es parte del proceso educativo que aPoYa al estudiante a las 

formas y procedimientos, momentos y situaciones de dónde y có- ,. 

mo se deben adquirir los contenidos espectficos que le son ne-

cesarios; él orienta a los estudiantes en,la -adquisición de 

técnicas de estudio, apoya el aprendizaje diferencial de cada 

estudiante, reforzando sus Potencialidades Y encauza la lnquie 

tud científica fomentando la creatividad en ellos. 

Autoe(mluaeídn: diseñada al final de cada unidad de aprendiza 

je. Tal evaluación busca detectar los cuestionamientos de ca 

da alumno en torno a los contenidos tratados, además de perm 

tir la reformulaci6n del Proceso en caso de dificultades pre-

sentadas o la continuación del mismo caso haya rendimiento de 

aprendizaje. 

Siblioghagg: Presentada Junto al temario específico y com-

prenderá también la indiqación de una bibliografía básica y 

complementaria. 
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3.2.5. Eva/uacícrn; 

Utilizada como una actividad global sistemática y perma-

nente durante todo desarrollo del proceso, posibi litando reunir 

elementos que evidencie la eficacia de los diversos componentes 

que interactuan en el proceso orientación-aprendizaje como son; 

- Objetivos establecidos; 

- Contenidos programados; 

Actividades de aprendizaje; 

Materiales didácticos; 

Tanto en lo que se refiere al logro o no de objetivos espera-

dos y evidenciados por parte del alumno, como las realizaciones o 

no por parte del asesor y todos los elementos que componen el Sis 

tema de. Educación Abierta. 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 

Sugerimos que el centro de Educación, a través de los Departa 

mentos, de la Maestría en Educación con Area de Concentración en 

Educación de Adultos, del Sector de Investigaciones y de los di• 

versos cursos que podrán ser iniciados en el Area de Educación de 

Adultos, realize investigaciones y publicaciones más dirigidas a 

esa área. 

Como vimos en nuestros análisis anteriores, los entrevista-

os reclaman por producción científica en el Area de Educación de 

Adultos. 

Con este antecedente y partiendo del' fundamento de que inves 

t gar es una tarea prioritaria que emana tanto del propósito de 

enerár conocimiento, como de la intención de ofrecer ideas más 

redigas acerca del sinificado de lo que se investiga y en algu_ 

1.11......1•Imummomumrau 
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na medida contribuir a la programación de nuevas estrategias edu-

cativas, creemos que el Centro de Educación como promotor de la 

reflexión sobre los asuntos educativos debe tener como norma fun- 

damental el vincular los intereses académicos y científicos 

los investigadores con 

su conjunto. 

En lo que se refiere a nuestra propuesta educativa, las 

prioridades de investigación deben sustentarse en los objetivos 

del sector educativo, y con la intención de contribuir a la reso-

lución de los problemas que enfrentan loe sectores marginados ur-

henos y rurales. 

Pretendemos que la difusión de la investigación científica 

en el Mea de Educación de Adultos garantice el levantamiento de 

problemas y necesidades de esta área y que sea base para una es-

trategia educativa donde la participación, reflexión Y acción 

abra nuevas perspectivas y posibilidades de un nuevo mundo que 

se abre para la clase marginada. 

Esta es pues, nuestra.  Propuesta Educativa con Adultos que 

después de reflexiones a partir de una revisión de literatura y 

de momentos vividos y experiencias participadas a través, de un 

trabajo de campo donde la investigación de lo real constituyó 

Punto capital da nuestro trabajo, nos. ProPusimos, como tentativa 

43 ayuda al trabajo de Educación de Adultos del Centro de Educácian de la 

T.WI3b o cualquiera otra institución que quiera reflexionar, conpartir y ao-

tuar en el proceso de farmacidn y liberación del ser clue vive margi-

nado, proporcionándole de una cierta manera condiciones para 

que elhombre de la clase .popular pueda lograr participar de 

de 

los intereses generales de la sociedad en 



una manera consciente, justa, libre y pacifica del proceso de 

construcción comunitaria, regional y nacional. 

"El amor es paciente es afable; el amor no tiene 

envidia no se jacta ni se engrie, 	no es grosero 

ni. busca lo suyo, no se exaspera ni lleva cuentas 

del mal, no 4ímpatiza con /a 4.njw4tícía, 4ímpati-

za con /a vekdad." 
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Processos Infornmis de Effico«So,Nos ~ices Social de Grupos 

ELABORA9A0  DE 	DISSERTA9A0 



P1t0CIDI111111T08 
DIOCIPLIM.Ái 

PRODUQX0 ZE. .TRARA 

',NOS ESCRITOS 
P4TX9P4910  
SALA:DE'AULA.: 

0ái gi.AT OS DE AU 

 	LAS ATIVIDADES •  

. AUTO E NEEEE0 
AVADIACA0 

. , PESQUISA EDUCACIONAL 

• EDUCAQi0 BRASILEIRA 

ProjetO indiVidual 
de pieOlea 

Monograf ias I 
1) tema solicitado 

pelo aluno 
2) tema solicitado 

pelo proteeeor 
(*postila) 
Primo de entrega: 
julho 

1) Leitura prgvia dos 
textos 

2) Prelensa pontual e 
atenta 

3) Interven(jes 

Leiture previa.  .de 
textos 

2) geienha biblió8r14  

1:4:1~111 
atenta 

4) IntirVen0ea 

3) 

. ANTROPOLOGIA EDUCA 

CIONAL 

. T ED.CAg.0 DE ADUL— 

TOS 
Monografia: tema so 
licitado pelo atunS 
Praia de entrega: 
nudo de bobo 

Leitura privia de  
textoP,_ - . 

2) 'Ircii6191 
atenta 

3) Intervengles 

Reliit5rios de, 
contatos coas ins 
tituisoes 

1) Auto -availi4910 
2) AValie540  de 

grupo 
3) Avali49i9 dá 

PILOCEDIMENTOS Oi AVALIAGIO 	CADA DISCIPLINA 
ANEXO ' 

   



• SOCIOPEDAGOIA DE 

ADULTOS 

1. Leitura prívia 
da textos 

2. Presanga pontu 
al e atenta 

3. Intervengies 

taSinitSt'siO,:do

rsdo encala die. 

 

aula 

▪ ADMINISTRAVIO 

PLANEJAMENTO 

Trabalho barloo, 
?raro de entrega: 
aleados de julho 

1) Leitura previa 
dos textos 

2) pires:tusa pon-
tual s atenta 

3) IntersreitOes 

1) sobre temas dé. 
firlidoS:n45 Pro 
grial: 

2) Sobró111;rd:: 
ltto '.escrito. 
produaidos 

. ESTUDO COMPARA-

DO 

. Relat•Srio final , ' 
do trabalho do.;* ,
grupo 

. Estudo comparado 
(intergrupal) 

1) Lsitura Orivia 
dos textos 

2) preseas* pontu 
al a atenta 

3)-interyengóes 

. EDUCA9X0 E DEBEN 

VOLVIMENTO SOCIO 
ECONOMICO 

1), Liiiturzi,.píiv11 
401 textos 001i 

2).preasnsa pontuT 
al e atenta 

3) intervengoes 

Xl4b0r119Z1,  
doolásánto bias 

. Apririntiwin.  
disáusaao.; do 
DoO.H, 

) Leitura-preyia 
dos ':textos 

2)' prehénsa.Pontu-
al.e.atenta 

3) intervenIZei 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

COLEGIO DE PEDAGOGIA 

CURSO DR DO111ORADO LM PtDAGOGTi\ d  0011111~1 ~MI Nee» 
DIRETOR DE TESE: DR. AGUSTIN G, LEMUS TALAVERA 

INFORMANTE: 

CATEGORIA DO INFORMANTE: 

TELEFONE EfOU ENDEREQ0: 

qUESTIONXRIO 

Estimado(a) informante: 

Sua informagUo indispensível para o tra-

balho que estamos realizando. Neste sentidó pedimos a sua 

colaborasío. 

Acrescentamos que, para afeito deste'tra-

bulbo, seno analisadas  as atividades realizadas pelol o 

gaos que trabalham em Educagío de Adultos na Paraba di- 

rigidas somente ao adulto (de 15 anos cm diante) tinalfabe — 

to,ou semi alfabetizado ou que nao possui educagao bgsica, 

ou que 	possui curso profissionnl (29  grauj, 

Com os agradecimentos da autora. 



1. Que atividades o Mostrado em Educagflo de, Adultos-reali— 
i 

zou ou esta realizando com a finalidade de caracterizar 

o homem adulto com relagSo a aspectos biopsicos9ottil, 

tendo cm vista o'.:prócesso de oriontagiío-aprendizagem?: 

Que atividades o Mostrado em Educagno de Adultos reali-

zou ou esta realizando para captar as necessidadess do 

homem adulto paraibano com relagrto a aspectos educacio-

nais? 

••••••.^ 

. Ha atividades orientadas Pelos Professeres eiou ' alunas` 

do Mestrado de Educagao de Adultos da UPE*, junto reo 110  

mem do campo, da fábrica do comércio, da periferia, en . 	. 

quanto programa. de edocalSo de adultos? 
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(Caso a resposta acima soja afirmativa) 

a) Quaj.s as atividades? 

b) Que objetivos direcionaram essas atividades? 

Ha atividades realizadas pelos professores e/óu alunos 

do Mestrado eta Educaglo  de Adultos conjuntamente com os 

especialistas da SEC eiou outros orggos que trabalham I. 

com Educagío de Adultos na Parafba? 

(Caso a resPosta acima seia afirmativa) Quais? 



S. Em sua opinao o Curso de Mostrado em EducasSo de Adul 

tos da UFPb está colaborando para o desonvolvimento 	de 

EducalIio de Adultos na Paraba? 

(Procuro justificar o mais amplamente possIvel a sua opi 

gocé concorda em que o CE da UFPb (atravls do Mostrado em 

,Educagío de Adultos) realizo um trabalho de assessoramen 

to de atividades de pesquisa preparagao de recursos 

mOnos. avaliagffo de programas educacionais 	unto aos or 

$5" que trabalham em Educa9lio de Adultos na Paraba* 

Justifique sua °Plinio) 
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UNIVERSIDADE NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

COLEGIO DE PEDAGOGIA 

CURSO DE DOUTORADO EM PEDAGOGIA 

DOUTORANDA: TEREZINHA DINIZ 

DIRETOR DE TESE: DR. AGUSTIN. G. LEMUS TALAVERA 

INFORMANTE: 

CATEGORIA DO INFORMANTE: 

TELEFONE E/OU ENDERE10: 

ANUO 

QUESTIONgRIO 

Estimado(a) informante 

Sua informagao é indispensável para o trabalho 

que estamos realizando, Neste sentido pedimos 	sua colabora-

gáo. 

Acrescentnmos que para efeito deste trabalbo, 

sergo analisadas as atividades realizadas pelos orgaos que tra 

balham cm  Educa950  de Adultos na Paraba diriÉidas semente ao 

adulto (de 15 anos om diante) analÉaboto ou semi - alfabetiza-

do, ou que náopossui educagáo b5sica, ou que náó possui curso 

profissional (29  grau),  

em os agradooimontos da  autora. 
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1. Que atividades o Irgío em que voca d rige ou coordena rea 

lizou ou está realizando com a finalidade de caracterizar 

o hornea adulto com relagáo a aspectos biopsicosociais ten 

do em vista o processo de orientagáo aprendizagem? 

Que atividades o órggo que vod dirige ou coordena roan- 

zou ou está realizando para captar as necessidades 	do 

homem adulto paraibano com relagao a aspectos (Hoducacioh 

nais? 
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Há atividades realizadas pelo órgáo em que vocg trabaiha 

junto ao homem do campo, da fábrica, do comgrcio, 	Peri- 

feria, enquanto programa de Educasáo de Adultos? 

(Caso a resposta acima seja afirmativa) 

a) Quais as atividades? 

Que objetivos direcionaram essas atividades? 

. 	. 	 . 

Bá atividades realizadas pelo iirgio em que voeZ trabalha 

conjuntamente com professores e/ou alunos do Centro de Edu 

caco da UrTb 

rs 
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5. Em sua opinigo o Curso de Mestrado cm Educaggo de Adultos 

da UFPb está colaborando para o desenvolvimento da Educaggo 

de Adultos na Parafba? 	(Procure justificar o mais 	ampla 

monto possfvel a sua opinigo). 

Voce concorda em que 'o CE da UFPb realizo um trabalhe 	e 

assessoramento de atividades de Pesquisa, preparaggo 	de 

recursos humanos, avaliaggo de programas educacionais 

to aos 6rggos que trabalham cm Educaggo de Adultos? 



ENTREVISTAS CON LOS 

PROFESORES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION DEL 

CENTRO DE EDUCACION DE LA "UNIVERSIDAD FE- 

DERAL DE PARAIBA" 	BRASIL 

• " 
.7.•••••n•••••••.~••• 
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• 1 

DE SU CREACION: 

una filosofía de 

PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N 

DIFICULTADES DE LA MAESTRIA EN EL PRINCIPIO 

. Falta de una línea fija, una orientación, 

trabajo. 

Falta de Profesores con disponibilidad permanente en la 

Maesttfa y.  con especialidad en el Area de Educación de 

Adultos. 

• Mayor incidencia de profesores visitantes, contratados por 

períodos cortos de tiempo desarrollándose las' disciplinas 

en periOdos intensivos.  

. Los alumnos no disponían de tiempo para leer, ni reflexio-

nart ni pensar; ní :hacer nada. Tenían solamente que cumplir > o 

tomar la disciplina como requisito. 

. Falta de un trabajo integrado eh términos' de' cuerpo docen 

te y discente. 

• La-mayoúía'de lod alumnos querían simpleménte un titulo de 

Maestría. 

• El ihterés en el Area de Educación-deAdultos era muy redu 

cido. 

• No se entendía lo que era la Maestría conArea,- de ConCen-

traciiSn'en 'Educación de 'Adultos. No'rse'entend£a '(y 'esta 
sigue hasta  hoy) lo que,es 'el adulto, l.oque es 

la Educaci6n de Adultos. No se sabe lo que debe ser 'la 

Educación de Adultos en el Nordeste. 
. La definición aceptada sobre Educación de Adultos era .de 

la UNESCO (Conferencia de Nairobe) que es tremendamente am 

plia y ahí se tomó como Educación de Adultos en todos los 
niveles. 

. Las tesis dentro de cualquier nivel'eran consideradas ter

sis sobre Educación de Adultos. No tenía una línea: un en 

foque. 

CAMBIOS 

▪ Los alumnos ya manifestan . mayor interés y mayor intensi-

dad de reflexión en el Area de Educación de Adultos. Cues 
tional 	sobre la razón de ser de a, Maestría en cuanto 

1-1 
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Educación de Adultos en el Nordeste Brasileño. 

. Manifestación de cuestionamientos de alumnoá'con relación 

a los rumbos de la Educación de Adultos. 

. Inicio de los contactos con los Programas de Educación Po-

pular y manifestación de inquietudes por el trabajo de cam 

P° junto a los campesinos y "faveladoW;  (aquellos que vi 

ven en "ciudad'es perdidas") primer contacto; 	en Gua-

rabira sobre Comunidades de Base (trabajo realizado en la 

disciplina: Antropología de la Educación). 

. Bdsqueda de una literatura compatible con estas inquietu-

des. Autores enfocados: Josué de Castro, Darcy Ribeiro y 

Paulo Freire. 

. Tesis realizadas en función de ese proceso de cambio. En-

fatizando aspectos dirigidos hacia los problemas de Norcleste 

• Profesores y alumnos empiezan a discutir ya en función de 

este proceso de cambio, relativos a los campesinos o a las 

Comunidades de Base. 

. Cambio de pensamiento de la Mayor£a de profesores en fun-

ción de Educación de Adultos a partir del impulso dado por 

exigencias de los alumnos. 

Cambio de criterio de selección de alumnos a partir de la cuar 

ta generación reduciendo el ndmero de alumnos y exigiendo 

de ellos experiencia en Educación de Adultos. 

▪ Presencia de alumnos mis comprometidos con el cambio de la 

Maestrtai en función de la implementación de una línea de 

Educación Popular. 

PRACTICA INVESTIGADORA 
▪ Como posibilidad de organizarse una acción en el camPo. 
• Como perspectiva de acción en el campo de la investigación 

participativa con un concepto propio. 

. Una práctica que todavía no partió para el campo por no 

contar con un grupo estable comprometido con la referida 

práctica. 

. Una practica que empieza a realizar el Procarso de práctica-

investigadora a partir del propio grupo. 
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. Una práctica que busca involucrar el investigador en un 

compromiso permanente con la población investigada. 

. Una práctica que involucra el investigador en la vida del 

pueblo y en la solución de sus problemas. 

Una practica que organice el programa nacido del pueblo. 

Una práctica que implica en una acción ligada a una nece-

sidad y no una práctica impuesta. 

RELACION CON OTROS ORGANOS 

. Dificultada por falta de apertura de las instituciones. 

. Promovida por nosotros, pero sin mayores resultados. 

. Necesaria e importante conquista a ser realizada. 

. Criticada por algunos elementos de la Universidad por con 

siderar una incongruencia trabajar con algunos órganos 

del sistema. 

. .Necesaria a la medida de las solicitudes. 



340 

PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N 

DIFICULTADES ENFRENTADAS POR LA MAESTR/A: 

• Creación de la Maestrí, partida de la idea del Rector de la 

época, motivado por su interés personal' de tornar la Ilniver-

sidad pionera en el campo de la Educación de .Adultos. 

. Falta de conocimiento de lo que sea la Educación de Adultos; 

de la maestría no basada en necesidades sentidas y 

Propio nombre 	de la  Maes- 

de 

utilizado 

arrollo personal; si 
tuación por 

	

	 COM- tanto, no deseada por la mayoría de los 

Maestría. ponentes de la 

Presencia de alumnos  con concePciones distintas en cuanto 

a los rumbos de la Educación de Adultos. Alumnos cargados 

de una concepci6n antigua/  tradicional de la Educación de 

-Adultos y alumnos que buscan, hacer la Educación de Adultos 

empregnada de la concepción de Educación Política comprome-

tida con las clases marginadas. 

CAMBIOS: 

La apertura política en Brasil (1978) posibilita una crIti- , 
ca alrededor de las concepciones de la Educación de Adultos 

y algunos de los profesores de la Maestrta presentan otra 

fase de  la Educaci6n: La Educaci6n Política. 

. Surgen ideas sobre la Educaci6n de Periferia y Educación 

Rural, en la perspectiva de una Educación Política. 	Una 
concientización individual a partir del contexto social po-

lítico. Una política que está frontalmente contra el 

. Creación 

deseadas« 

• Dudas surgidas alrededor del 

tría en Educación Permanente. 

• Inseguridad de los componentes 

a sus caminos Y directrices. 

Sospecha del concepto de Educación de Adultos 

por la Maestría en función 

to 	trabajador técnico que 

rrollo del capitalismo 

de la mejoría del adulto en cuan 

contribuiría más para el desa-

que Para su des 

la Maestría con relación 
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nótatths quo" social, político y económico. 

Percepción distinta entre trabajo tradicional que 

en función de los intereses de los grupos financieros 

sin que las personas investigadas tengan conocimiento de 

sus resultados y un trabajo político que 

tización, la participación de la comunidad. 

Preocupación por no aprovechar el estudio de,  las,  comunida- 

des simplemente en función de tesis de los alumnos y obten- 

mejoría de 	pro- 

ción de títulos, Y si -por un trabajo de cemPromiso orienta- 
las 

pias comunidades. 

. Respeto por las tendencias existentes en la Maestría (con-, 
servadoras y aquellas que se interesan por una Educación de 

Adultos , Alternativa). 

PRACTICA INVESTIGADORA: 

• como tentativa de realización de un trabajo entre los ciernen 

tos del propio grupo de la Maestría como medio de aprendiza 

je anterior a la salida para el estudio de campo con las co-

munidades. 

. Como alternativa que busca respetar las diversas líneas de  

trabajo ligadas a los intereses de los alumnos. 

CONDICIONES PARA QUE LA MAESTRIA SE TORNE EFECTIVA EN EL 
ESTADO - REGION O PAIS', 

• produdción de tesis dirigidas a las necesidades de a comu-

nidad. 

. Relación de la Maestría con otros órganosque trabajan,  con 

EdUdación de .Adultos, con vistas a una reflexión conjunta 

sobre los problemas de Educación de. Adultos en la. región. 

▪ Relación con otros órganos para:que se puedan abrir las 
puertas de la 'Universidad y mirar lo que pasa a nuestro 

rededor, saliendo de nuestras limitaciones,. buscapdo - las ri 
quezas de 'Otras experiencias. 

Buscar en:las vivencias comunitarias la riqueza del trabajo 	 f. 

investiga 

busca la conscien- 

do por la idea de conscientización y de 
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realizado por el pueblo en función de 
metas. 

Realizar un trabajo conjunto excento de 

ción o uniformización en la basqueda de 
reciclo conjunto. 

a realización de sus 

la institucionaliza- 
un creciente y favo- 

REFORMULACION DEL CENTRO DE EDLICACTON CON PERSPECTIVAS DE 

APLTCACION DE ACT? VIDADES EN TERMTNOS DE EDUCACION 	ADLII.TOS: 

..14aauraci6n de experiencias que Posibiliten la expapsi6n de  

actividades más orientadas hacia la Educación de Ádultds , 
• Creación de un Departamentó de Educación de Adultas en el 

Centro donde se pudiese tomar conocimiento de las experien- 
cias que se están vivenciando y aprovechar lo 	hay de po 
sitivo de tales experiencias- 

. Enriquecimiento de la Maestrta ligado 
objetiva con los tipos de experiencias 

lizaclas por otros 

que 

a una participación 
que están siendo rea 

rganos, 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 3 

EXPERIENCIAS VIVIDAS: 

• asignatura Investigación Educativa, 

-.Estudio de la teoría a partir de la práctica de la discusión 

en laboratorio en aula donde los cuestionamientos, reflexio-

nes y conocimientos del teórico se daría a partir del mate-

rial obtenido en la práctica t por ejemplos entrevistasP 
. La Asignatura Investigación Educativa pasaría a ser dada en 

tres semestres como compromiso asumido por alumnos y profeso 

res aunque legalmente los alumnos solo debería cursarla en 

un semestre la disciplina Investigación y un semestre méto-

dos Cuantitativos. 

Búsqueda de metodolog/as de trabajo adecuadas a los intere-
ses de los alumnos en tdrminos de profundización de trabajo 

con periferias urbanas problemas de cultura popular, etc. 

DIFICULTADES DE LA MAESTRIAll 
▪ Primeras generaciones compuestas de profesores universita-, 

rios que imposibilitados de hacerla maestría - fuera, entra-

ban en el curso sin ningún compromiso con la Educación de 
Adultos. 

• Falta de una mayor inserción de los aspectos discutidos te6 

ricamente en la práctica. 

CAMBIOS: ' 
• Ctiterio de selección de alumnos dándose prioridade0 a aque 
llos con experiencia en Educacidn de Adultos e interesados 

en Educación, Popular .:,o Educacidn no Formal. 

• Organizacidnidel trabaio de las diversass,asignaturas a par-

tir de ias experiencias traídas Por los alumnos Y no por la 

creación de otro camino donde los alumnos se interesen por 

realizarsu - estudio'Y Pr4ctIca! ,  
• Bdsclusda del análisis  de los aspectos psioo sociales relacio 
nados . una psicopedagogía?e adultos como factores motiva 

• onales Para el aprendizaje 
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. Estudio teórico de los aspectos del aprendizaje relacionados 

con las condiciones del subdesarrollo de nuestra región nor-

destina. 

• Bdsqueda de integración entre las asignaturas psicopedagogfa 

y sociopedagogía como tentativa de realización de un trabajo 

de investigación con vivencia en la practica, volteada para 

la Educación Popular. 

Bdsqueda en concentrar el trabajo de la Maestría en,función 

de la Educaci6n de Adultos a través de la discusión en grupo. 

(Grupo llamado de los viernes). 
• Definición y aceptación del Proyecto de Tesis por su serie-

dad, su solidez y significación para la Educación, mismo que 

no sea relacionado a la. Educación de. Adultos., Aquf se busca 

impedir que halla una máscara en las tesig,que, aunque no 

siendo sobre la Educación de Adultos se pasalqa como tal. 
e' 	e 

PRACTICA INVESTIGADORA• (En gehmínauldn): 

. Como medio de vivenciar r en las comunidades los aspectos estu- 
. 

(liados teóricamenter tornando la práctica una teoría en acto. 

• Como medio' de realizar un'trabajo de . Educación PoPular,  usan-

do la metodología de Investigación Participativa en,la,Comun 

dad. 

. como proporcionadora de mejor formación del- investigador po- 

niendo en acción de equipo aquello que él sabe teóricamente. 

. Como condición de percibir las dificultades enfrént4das 

el investigador a partir de la ProPia'exPeriencia‘viVida en 
el grupo. 

. Como medio de realizar un-trabajo de Investigación.  Participa 

tiva donde genere una línea de trabajo a Partirde',1wexpe-

riencia del grupo como grupo<tanto en lcuque. sé refiere al 

grupo de investigadOres (alumnos y profesores) como 'al gru-

po formado por los elementOs de la comunidad (promotores de  

su ProPia educación). 
. Como medio de realizar un '.trabajo continuado en pro'de las 

comunidades. 



DIFICULTADES DE LA PRACTICA INVESTIGADORA: 

Gran ansiedad y diversificaciones de concepciones sobre Edu-

cación de Adultos en el grupo, generando dificultades de 

municacián entre sus elementos. 

Alto nivel de' espectativa por parte de los alumnos 

ci6n al profesor, esperando que este tome decisiones. 

Palta de experiencia en la 

.ilativo donde la autoridad, 

be ser desvendada. 

. Imposibilidad de iniciar ya el trabajo de campo por 

de preparaci6n de los elementos del grupo. 

EL ENTREVISTADO NO INFORMO  SOBRE EL GRADO DE RELACION 
MAESTRIA CON LOS OTROS ORGANOS. 

realizacidn de un trabajo partici 

la ideologfa de cadwelemento de- 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 4. 

ORIGEN DE LA MAESTRIA-ANTECEDENTES: 

• Babia ideas anteriores, un sueño en crear en la Universidad 

una Maestría en Educación, sin que todavía se estableciera 

el. Area de Concentración, pero ya se habían hecho varias 

tativas• 

La no existencia de Maestría en 

tración en Educación de Adultos en el país, asunto 

blicado por los órganos superiores, provocó incentivos 

crear en Paraba, una Maestría orientada hacia 

de Adultos. 

• Creación surgida .a partir del entusiasmo del 

decisiones basadas más en el espíritu de pionerismo 

las condiciones de la Universidad y argumentaciones 

responsables por su implementación. 

DIFICULTADES ENFRENTADAS. 

▪ Inexistencia de una infraestructura tanto con relación a re 

cursos materiales como con relación a la falta de especia 

listas en el Area de Educación de Adultos• 

. Dificultades sentidas por los responsables por la implanta-

ción de la Maestría en elaborar el proyecto ,y el Plan de Es 
tudios para la Maestría. 

. Falta de apoyo prometido por el Rector en el inicio de 

creación de la Maestría' 

. Dudas sobre el concepto del Educación de Adultos' 
Imposibilidad de formar el cuadro de profesores de la propia 
Universidad para la Maestría. 

. Dificultades de orden administrativo entre la coordinación 

de la Maestría y jefaturas departamentales. 

PUNTOS POSITIVOS EN EL INICIO DEL CURSO: 

Llegada W Fararba del profesor francés Antoine León para 

rigir el curso de Psicopedagogía del Adulto. 

Realización del Seminario Nacional sobre Educación de Adul- 

tos como tentativa de firmar las bases de la Maestría. 

ten 

Educación con área de concen 

pu-

en 

la Educación 

Rector que tomó 

que en 

de los 
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. Análisis critico del curso de la Maestría con relación al 

sistema dominante. No aceptación de los lineamientos del 

MOBRAL, por ejemplo. Tentativa en promover la relación de 

la Maestría con los demás órganos que trabajan en Educa-

ción de Adultos en Pararba (Enseñanza supletiva, por ejem 
plo). 

PUNTOS NEGATIVOS DE LA MAESTRIA EN LA ACTUALIDAD. 

. Falta de coordinación entre la Maestría y los órganos que 
trabajan en Educación de Adultos en Pararba. 

. Falta de trabajo realizado por la Maestría junto a la Co-
munidad. 

• Critica a nivel teórico sin posibilidad de realización 

práctica. Todo se queda solamente a nivel de la critica. 

. Falta de producción científica y publicadiones en el área 
de Educación de Adultos. 

. Falta de coordinación entre la Maestría y el PRONASté que 

es un órgano del propio centro de Educación Y que t'rabaja 

con, Educación de Adultos en áreas rurales. 

. Cuestiones ideológicas borran Ias comunicaciones entre la 
Maestrta y los órgános del , sistema. La Maestría mantiene 

una línea radicalista aislada de los demás órganos. 
. La Eáestría no marcó presencia ni el medio cultural ni en 

la comunidad- 

. Ausencia de la Maestría en las áreas de actuación de Edu-

cación de Adultos del Centro de Educaciób. 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 

SIGNIFICADO DE LA MAESTR/A: 
. Es una maestría que antes de ser en Educación de Adultos es 

una Maestría en Educación. 
. Es una Maestría en Educación con una amplitud y mayor impor 

tancia a ser dada en Educación de modo en general y Educa- , 
ción de Adultos es una , área específica dentro de esta área 
más general. 

PERCEPC1ON SOBRE LAS CONDICIONES VE LA MAESTRIA: 
• Con relación a la parte más general de Educación estamos 

muy bien. Este indicador es comprobado cuando tenemos con- 
tactos con otras Maestrías, Vemos que estamos adelante de mu 

chos otros grupos en tárminos de cuestionamiento y análisis; 
. Con relación al área de concentración, presenta una serie de 

deficiencias. 

DTFJCULTADES ESPECIFICAS DEL ÁREA DE CONCENTRACZON: 

▪ Falta de un cuadro de profesores ,con exPeriencia y Produc- 
ción científica en el 	arrea- 
. Enfrentamient04eldrea.,_cOMO un dedaftO• ••,, 	• 	• 	• 

e Te r AC OP: .4p 1, .durscil. 

. Actividades practicas realizadas aisladamente. 	t 

Falta:de reálizadidit.i,trabAjos.pro ticos che la r¥,ae tr a, 
Institución, 

▪ Falta de una ConCepOión.:re#rletasOhre Educación 
tOs tomándOsecómo Educación deMultti:0 	loa  • • 	• 	•,.• 
.Incurrencia, en un error 	CráncePt9a1::/~k PPOr acomodar 

100.intereSes de lOtalUMnós:de-...Iáá primeras . geberatiOnes 

Falta déíttéé •4e'la.:clielitelaen  Educación de Aci.o4:o 
El;tización del Centro; de Educación motivado •por lefó#114:t 
ción y preparaCióndeprofáSóret en Y, fUnCión.• dé•:la foritaCión 

de las `ólites• 
. NecésidaddereiVentar una elluglOiOn coMpróMetidadon laS: 

44009 populares 

orno 
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. Poca ligación del Sistema Educativo con las clases populares- 

. Concepciones varias sobre la Educación de Adultos con diver- 
gencias de acuerdo con la carga ideológica y política de los 

grupos- 
No posibilidad de concretización de nuestro discurso teórico- 

CAMBIOS: 

• Agotamiento de elementos del curso sin interés para la Edu- 
ción 'dé 'Adultos por el hecho de ya tener satisfecha la de- , 
manda 'de profesores universitárids- 

. Nuevo criterio de selecCión de alumnos a partir de la 4a,. 

généración rechicien'do el numero de alumnos 'Y exigiendd expe 
riencias en Educación de Adultos- 

• Presencia de una opción política en el compromiso con las 

clases populares. 

P'resencia de 'alumnoI preoeuPados en entender la Edüdabión de 
Adultos como parte de la . problemdtica de la Educación Popu- 
lar. Una Educación de Adultos comprometida con la' mayoría ,. 
de los 'braáileilos que est4n en el stractus ,social de la` cía`::'  

se poptilar- 

• Profundización teórica basada en una .literatura que flidiaT. 

menta la 'Cuestión de.  ligación 'ntre 'EduCacidn''áóeiedad, • e. 	. 	y  
.01 '. papál del intelectual ewesa ,  relación . y el compromiso 
del intelectual con  las clases' doirlinanteíd. cen'laCiáses 
populares del momento. 

. más preocupación con la clase popular que con el individuo 
adúltizi''coMo adúlto o como ser individuar-que posee 	'eter 
minados.requisitos" biológicow o psicológicos pero como un 
individuo que pertenece a una clase y una 

lar. 

a clase popu- 

  

OTRAS DIFICULTADES VE LA MAESTRYA QUE IMPOSIBILITAN EL TRA-
811,V DE CAMPO: 

▪ Pocos anos de funcionamiento de la maestría todavía en fase 

de organización .interna 

. No tradición de investigació 

  

No definición de lineas de 

3 



350 

investigación. 

. Pocas posibilidades de consecución de librosen el mercado 

local. 

• Falta de maduración para el trabajo •de campo, 

. No dedicación exclusiva al trabajo de la Maestría. 

cos profesores que trabajan, poseen otras actividade 

graduación. 

OPINTON SOBRE EL TRABAJO DEL CENTRO DE EDUCACION CON PERSPEC 

MAS DE ALARGAR ACTIVIDADES EN TERMINOS DE EDUCACION DE 
ADULTOS: 

. Opinidn relevante Para la creación en el Centro deun depar-

tamento en Educación de Adultos? 

. La creación de un Departamento de EAdultolipresolVería el 
problema de la Maestría que pertenece a los 3 departamentos 

existentes que no son del área de Educación de Adultos. 

RELACTON DE LA MAESTRIA CON OTROS ORGANOS: 
. No  hay con el pRoNAsEcf  motivo 	llneas diferentes. Noso- 

tros tenemos que definir nuestra propia práctica-, 

HaY con el SEP bajo todos los aspectos' 

• Con los otros 6rganos del Estado creo serideal. Después de 
una defini.ción de nuestra practica y con la continuacl..6n, 

podremos tentar. 

PUBLYCACJONES: 

• Casi no hay Publicaciones en el Area de Educao1611 de Adultos. 
Todavía estamos muy pobres en este sentido. 

Los po-

sen la 

• 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 6 

1. 	DIFICULTADES ENFRENTADAS POR LA MAESTRIA 

▪ Dudas con relación a la connotación de Educación Permanente 

dada a la Maestría frente al peligro del modismo en la Edu-

cación. 

• Problemas de orden conceptual con 

Adultos. 

. La falta de un consenso universal 

de Adultos-. trata problemas para 

to de vista teórico, 

• Creación de la maestría motivada por el pionerismo del Rec-

tor de la época en traer para la Universidad una, maestría 

no existente en el país y aceptable por los órganos de 

Administración Central. 

Eh Paralba no había una infraestructura que 

especialización en Educación de Adultos. 
▪ La clientela que buscaba la Maestría en Educación, ,con área 

de concentración en Educación de Adultos era formada por 

fesores universitarios que buscaban-una titulación y que 

tenía experiencias  

palta . .de 

de:Adultos,  

1 ArtifiCialismo del curso; en cuanto:al:áree de ConcentraCiOn* 

vocación de lainitución apara'Ia  Educación- de,  

Ad1110S'.j 
• Ingreso:delaMaeStría por unkruta;tortuosa: dificil, .:deldw ,  

0*punto-,de• vistateóriOo!:: 

VisSTON ACTUAL, SOBRE LA MAESTRU: 
• Como ares. de Concentraci8n en Educación de Adultos la Maes- 

tria aen no encontró su identidad (marca histórica 
Sólo hasta ahora es que La Maestría esta' concentrando sus 

esfuerzos en Zduoación de Adultos con una línea orientada 
hacia la,Educaci6n Popular- 

relación a la Educación de 

sobre el tema -Educación 

la Maestría. desde el pun 

la 

• comportase una 

pro 

no 

iencias en Educación de Adultos, tornándose por es 

área de interés- 

profesores especialistas en el área de Educación 

te mOtivo:deslIDcadosde ; su 
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. Todavía la Maestría no cuenta con un cuerpo de profesores 

con especialidad en Educación de Adultos, esto dificulta la 
producción científica en el área- 

. La Maestría asumirá una línea de Educación Popular congruen 
te con los momentos de crítica, momento en, que se busca re-
pensar una propuesta para la sociedad brasileña,, donde las 
clases populares hace oir por los intelectuales que preten-
den ser intelectuales orgánicos. 
. La Maestría no se propone en ser un 

ideológicas pero si un lugar privilegiado dereflexión, 
boración, comunicación y producción científicau sin dar 
esta concepción científica una connotación de 
política. 

La coordinación actual busca desarrollar 
Bicos en la Maestría. Principio de identidad 
participación y principio de integ 
Búsqueda por parte de la coordinacióri 'actual en 
identidad del curso, como curso de Maestría diferente,  de 
Programa de Educación de Adultos, 'donde las 

realizadas como institución y no como inicia 

ración. 

°16cos' 

tres princirdos ba 
principio de 

encontrar la 

un 
actividades sean 
tivas 

 

particula- 

de 

neutralidad 

contiendas 
ela- 
a 

res. 
. La Maestría es un curso pequeño.-con---muchas limitáCiones y 

`dentro de la estructura,,universitariano:preSenta-pósibilida 
des de autonomía en cuanto al ofrecimiento . de'' , sus , iiervicios. 
. La - Maestría busca organizar.su-trabajwuttávés-dereúniónes 

grupalss -Y 'eváluáción-de - disciplina:en.función,,,de uhá--,mejor 
estructuración de acuerdo.con necesidades levantádás• -: 

:Preocupación'por'Parte -de :la . coorllinación en preparar a ni .- 
Vel- Ae Maestría, esPeOialístsl-que'deberraWser,exPertos en 
Educación de AdUltos, personas que buSque.la Mestria para 
elaborar clentitiCamente¡:teóricaterite, mátódól6gicamente.y 

. 	. 
tédnicaniehte - áuyPúáCtida - 
• Manifestación de 	presehtadaápor-Ciertos dtementos. 

aIténécientés[ála.-', MaeStrIa4uá,:confunden'el 'Curso de Maes 
tría. ,ConY-úá:sindicatO 	 por no'sabcr 

- 	, - 
que la-.Maestría, es  un curso que seydebe., definiz:por tareas 
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• Búsqueda de la definición de la Maestría como curso de Maes- 

tría donde las actividades son dirigidas 	hacia la inves-

tigación científica en el Area de Educación de AdultosI cen 

un Proyecto Coman. 

PRACTICA INVESTIGADORA: 

▪ Cómo tentativa de aglutinar alrededor de un programa llamado 
"Proyecta() " (Proyecto muy grande)' los esfuerzos dispersos de 

individuos en función de la investigación participativa- 

. Como tentativa de construcción de una propuesta concreta que 

agrupe realmente en una directiva comun institucionalmente 

asumida por la Maestría las actividades prácticas de alumnos 

y profesores. 

ARTICULACION CON OTROS ORGANOS; 

. La cóórdiñación con los órganos del Estado deberá ser a ni-

vel de Centro de Educación donde las condiciones son más pro 

pléias a una sistematización institucional. 
▪ La coordinación con el SEPE es muy buena, 
de actividades en todos los aspectos- 

Coordinación con el L'RONASEC fue una tentativa 

parte que no surtió efecto. 

. La coordinación con otros órganos oficiales es vista cono un 

espacio a conquistar. Hay prejuicios por parte de la Maes-

tría por considerar el Estado en las manos de una clase  pode 

rosa; una clase que disfruta del poder, de los empleos de 

los salarios, que realiza los intereses de manutensión del 

4status quol Hay también desinterés por parte de los otros 

órganos. 

PWILICACIONES: 

• Hay.' Un esfuerzo, Pero estamos pobres en publicaciones en el 

área. de Concentración. 

hay un intercambio 

de nuestra 

‘,„ 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 7 

I. 	DIFICULTADES DEL ÁREA DE CONCENTRACION: 

. Factores de la actual conyvntura impiden la sistematitación de 

conocimientos pertinentes a una propuesta de Educación de 

Adultos. 

▪ Factores de la actual conipatura dificultan 

ción de una práctica consistente. 

• Enfrentamiento de la Maestrfa como un desafSo- 

• Falta de interés de la clientela por la Educación 

en el inicio de la Maestría ,  

• Desvío del procedimiento de la Maestría motivado 	la 

ta de interés en el Area de Concentración. 

• Directrices iniciales del curso basada en 

tivado por la inexistencia de una Maestría en Educación con 

Area de Concentración en Educación de . Adultos en e/ país. 

Realización de estudios especulativos disociados de la reali 

dad concreta del adulto. 

CAMBIOS EN FUNCION VEL AREA DE CONCENTRACION A PARTIR DE 
1980 

Mayor consistencia de la Maestría en funoift de su A ea de 

Concentración, garantizando la espeacidad del curso- 

. Bdsqueda en abrir otras áreas de Concentración para dar es-

pacio a intereses de ciertas, personas que no "tan ligadas  
a la Educación de Adultos' 

Identificaci8n del adulto Y de la Educación de Adultos de 

acuerdo con un criterio socio -polltico; relacionados con las 

condiciones del sujeto Y objeto del estudio' 
. Bdsqueda en superar la disociación entre la teoría y  la prác 

tica dentro de una dimeneidli investigadora ligada  a la reali 
dad concreta del adultO- 

formulación prcgresiva  y  Permanente de las discipliflasdel 
cursó en función dé la Educaci6u  de.  Adultos  y Educaó 6n P0--. 

lar! 

do existen Progrstrias de '-asighsturae, sPriorfoticamente prepa , 
radosi sino definidos a partir del Proceso ds- cesIbiodS le 

. 	'• 

a operacionaliza- 

de Adultos 

por fal- 

llenar un vacío mo 
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propia Maestría no tocante a su práctica investigadora. 

  

PRACTICA INVESTIGADORA - TENTATIVA VE IMPLEMENTACION: 

Como norteadora del tratamiento de las actividades académi-

cas en función del Area de Concentraci6n La Educación de 

Adultos. 

. Como una metodología que orienta el trabajo pvictico a par 

tir de los problemas surgidos en el grupo (pi:ofempries y 

alumnos de la Maestría) en un continuum. 

. Como dimensión científica de  investigación (teoría Y Prc cti-. 
ca) dentro de una práctica de Educación Popular educación 

del pueblo reprimido. 

. Como una práctica de Educaci6n hecha para el PueblO en la  

cual los investigadores participan realmente como cataliza-

dores del proceso de próducción del conocimiento' 

. Cómo indicador de un trabajo que va a contribuir (a Partir 

de lás experiencias de los pequeños grupos marginalizad°s) 
en su propio proceso de educadit5n frente a ULÁ realidad mas 

amplia del adulto marginado 	en el'contexto paraibano, 

nordestino, brasileño, tercermundista. 

PUBLICACIONES: 

. Evidencia de una gran Pobreza de, publicaciones en el área 

de concentración; 

. Hay tentativas de mejoría en este sentido. 

ARTICULACTON DE LA MAESTRIA CON OTROS ORGANOS:' 
▪ Hay obstáculos interiores que deben ser removidos antes de 

partir para el contacto con otros órganos' 

. Con el PRONASEC (actividad del Centro) 	No hay„Motivo: 

ltneas diferentes de trabaJo. 
▪ La maestría busca orientar su práctica en el campo de la Edu 

cación Popular con tentativas de un trabajo continuado, con-
sistente, originado de la propia discusión de los elementos 

de la Maestría. 

. El PRONASEC orienta su trabajo a partir de las definicio- 
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nes de convenios con ciertas actividades predeterminadas . 	. 
oriundas de las instituciones conveniadas, 

▪ Con otros órganos: Hay un distanciamiento histórico entre 
las actividades del Centro y las de la SEC y otros, órganos-
Es lo ideal tal relación a partir del trabajo de campo en-

tre los dos grupos de acción: 

- personas de la universidad, que realizan la práctica; 

- personas de los órganos que dirigen el trabajo de Educa-

ción de Adultos. 

Posibilidades del Centro de Educación en alargar sus activi 
dades en función de la Educación de Adúltos en el-Estado: 
- teóricamente una salida para el Centro de. Educación de 

funcionar como agente crítico instaurador del proceso 

educativo de la región; 
- prácticamente el problema perla vencer las barreras que 

existen entre los órganos.con la relación a la Universidad. 

Aquf la única salida ea el  trabajo a ;nivel 9Peracional 
no de cúpula. 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N 

PUNTOS ESENCIALES QUE ANTECEDERAN A LA CREACION DE LA MAESTRIA 

EN EDUCACION DE LA UPPb: 

. Impulso dado al Postgrado a partir del Acuerdo No. 997/65 

del Consejo Federal de Educación donde las instituciones de 

nivel superior son estimuladas para crear y hacer funcionar 

nuevos cursos. 

. Creación en 1974 del Consejo Nacional de Postgrado (CNPG), 

órgano encargado de acompañar y fomentar las actividades 

del sector; 

. El Postgrado de la Universidad Federal de Paralba se inserta 

en este contexto cuyo crecimiento expresivo se da en 1976.  

En marzo de 1977, como parte de la expansión de Postgrado 

de la UFPb., empieza el Curso de Maestría en Educación con 

Area de Concentración en Educación de Adultos. 

• SINTESIS HISTORICA DE LA EDUCACIOWDE ADULTOS EN BRASIL: 

. La Historia de la Educación Brasileña demuestra que a partir 

del Imperio habla la tendencia dualista de la escuela, divi 

dida entre enseñanza Primaria y  Profesional Para loa.  139bres 
y enseñanza secundaria y superiOr para los  ricos. 
• La Educación de Adultos aparece en este cuadro como 'una edu-

cación limitada casi exclusivamente a la alfabetización y 

destinada a aquellos que no frecuentaron los establecimien-

tos de.enseñanza o que evadiran de ellos. 

. Las Campañas de Alfabetizaciln de la éPoca,Según enfoca A i- 

á ° Teixirair eran mgsafectivaa que efectiva. 

Priinera refetencia legal exPresa en términos de legisls- 
án áe 	 Adultos

d 
Enseñanza de aparece en la Constitucidn  e 

1434 sablecieridlo la primaria gratuita y obligatoria a 
l 
 os 

adultos,.'. que' se resumía  en el aprendizaje de lectura, escri-, 

a Y Cuenta. 
• En el Estado bluevo, surge la preocuPación  con la Enseñanza 

dcaica'4estinada al PreParo  de mano de obra calificada, don 
e se 'inserta los adolecentes, principales frecuentadores 
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de los cursos del SENA' y SENAC, 

. En 1945 con la reabertura democrática y especialmente en 

1947 surgen las Campañas de Alfabetización juntamente 

la llamada Enseñanza Integrada Nocturna constituyendo las 

actividades educativas del Estado en el campo de la Educa-

ción de Adulbos. 

. En los años 60 merecen destaque las iniciativas 

cación Libertadora" lideradas por Paulo Freire 	lá 

Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños. 

. La Ley de Enseñanza de lo. y 2o. grados (Ley No. 5692/71) 

establece las cuatro funciones de enseñanza para "los hijos 

de los otros" según expresión de Lauro de Olivera Lima, bajo 

las formas de suplencia, suprimento, aprendizaje y califica-

ción, donde el carácter profesionalizante del supletivO cons 

tituir el malogro de este diploma legal hace al desprestigio 

sobre todo salarial del técnico de nivel de 2o. grado en to 

dos los sectores de la economía nacional (primario secunda- 

rio Y terciario). 

MOTIVOS nuE EXPLICAN LAS RAZONES DE LA CREACION'PE LA MAES 

TRIA CON ÁREA DE CONCENTRACTON EN EDUCAC1ON DE ADULTOS EN 

LA UFPb: 

Reorganización la Educación de Adultos y rescatarla del ca-

rácter de marginalización (educacional y social) que fuera 

relegada por la clase que detiene el control de la sociedad. 

Hacer cumplir la función de la Universidad que debe contri-

buir para mejora de vida del pueblo y en el caso especial 

del Nordeste (una de las regiones más pobres de Brasil) y 

reorganizar el tipo de Educación que debe ser impartida a 

los adultos que aqui viven, especialmente a los adultos ca-

rentes, 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE LA MAESTRIA: 

. Pensar en una.  educación en función de una nueva cultura al 

servicio de,los intereses populares; cultura que comprende 

el proceso por lo cual el hombre transforma la naturaleza 

con 

de la "Edu 

Y Por 
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(física y social) y el resultado de este proceso, cultura 

por lo tanto, como proceso y producto. 

. Proporcionar al hombre adulto condiciones para que él asuma 

y participe junto con los otros en la construcción de una 

nueva cultura. 

▪ Contribuir para que el hombre adulto sea culturalmente domi 

nante antes mismo de ser político, como dirigente facil 

tando su lucha hegemónica por una nueva sociedad. 

▪ Contribuir para que la Universidad a través de la. Maestría 

asuma el desafío de unir los conocimientos viejos a los nue 

vos, a servicio de una nueva cultura, cuyos heraldos princi 

pales serán los adultos, de les más sencillos hasta los in-

telectuales salidos del pueblo. 

EVOLUCION DE LA MAESTRIA: 

S• uperación a lo largo de cinco años de funcionamiento, de las 
concepciones de la UNESCO, en función de una nueva dimensión 

de Educación de Adultos frente a una nueva cultura. 

FUNCIONES DE LA ?IAESTRIA: 

• Establecer los principios fundamentales de,una Educación de  

Adultos a nivel nacional, en términos por lo menos de una 

Filosofía de la Educación. 

• Discutir esos principios y considerando las condiciones histó 

ricas, definir las acciones que deben ser emprendidas y diri-

gidas. 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No.  

LOS PROBLEMAS INICIALES DE LA MAESTRIA: 

• Creación de un día para otro, implicando los, problemas ocu-

rridos de este hecho. 

. Poca experiencia del cuerpo docente en el Area de Educación 
de Adultos. 

. Demanda de alumnosprincipalmente en las tres primeras gene 
raciones  compuesta parprofesores del Centro de Educación, 

que por razones de. ascendencia profesional buscaban la Maes 
tría sin ningdn compromiso con el Area de Educación de Adul 
tos. 

LA MAESTRIA HOY: 

▪ La Maestría va superando poco a poco los problemas ligados 
desde su difícil iniciación; 
Los profesores sin experiencia, buscan supérar 
sus dificultades- 

• La demanda de profesores del CE ya esta rads satisfecha, Pu-
diendo ahora la Maestria atender a la demanda exterior con 
experiencia en'Educación de Adultos. 

. La selección , de alumnos está basada, entre otros factores, 

en la experiencia.en el campo de Educación de. Adultos. 

CONCEPCIQN DE EDUCAC?ON' DE IWULTOS: 

. La concepción y el debate sobre la Educación de Adultos=tien 

deta Partir de las dos dltimas generaciones, a tomar una di-

rectiva comen. 
. La opción sobre Educación Popular está ayudando a sanar los 

problemas iniciales sobre la concepción de Educación de 

Adultos, ademas de aYudar a definir meJor su trabajo 
. La Educación Popular es un hecho que no se puede estudiar 

teóricamente. La Maestría debe ofrecer un espacio de re- 

flexión teórica sobre  una practica, Ya vivida 	por los 

alumnos e invelitigar sobre esta práctica. 

. La Investigación Participativa La practica Investigadóra. 
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llevó a lá Maestría ~tac una mayor integración entre las 

asignaturas Y la dicha práctica. 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES: 

. Hay pocas publicaciones sobre Educación de Adultos/Educación 
Popular. 

. Las Investigaciones para disertaciones (tesis) 

más ligadas al Area de Concentración del Curso. 

. Las investigaciones propuestas y ejecutadas por 

cente, a través dele UPE, no están comprometidas 

la Educación de Adultos/Educación Popular. 

. La propuesta de 	trabajo 	entre la Maestría y 
partamentos debe ser bilateral. No solamente la Maestría de 

be de compatibilizar con los Departamentos; la actuación de-
viceversa. 

ART1CULACION ENTRE EL CENTRO DE EDUCACION Y:LA COMUNIDAD: 
▪ Una posibilidad sería a través de la descentralización del 
programa de extensión. Cada- Centro , sería responsable, por 
su propio  Programa de e'‹tensión'.,  
La mayor-coordinación entre la Maestría, Centro.  de Educación 

Y comUnidadPuede empezar  acontecer. de, una Manera limitada, 
a través de la Práctica Investigadora. 

. La creación de un Departamento de Educación de Adultos es el 
único camino para que el Centro de Educación eierza  un PaPel' 
em. la  comunidad, en términos de Educación de Adultos. 

están más y 

el cuerpo do 

todavía con 

los De- 

be, ser 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N . 10 

1. 	CREACION DE LA MAESTRIA: 

. Históricamente creada llevándose en consideración la 

ción de Educación de Adultos en el Nordeste ,  

• Bdsqueda de la sistematización de una reflexión alrededor 

de aquello que habla acontecido en la región como palco de 

acción de los diversos programas de Educación de 

los últimos veinte años 

. Tentativa de establecimiento de las 

tornada de esta acción interrumpida 

1964 

DIFICULTADES INICIALES-FASE DE IMPLANTACION: 

• Falta de personal preparado en el Area de Educación de 

Adultos- 

. Las cabezas Pensantes y los Centros de direcciones' de los 

programas anteriores estableciéndose fuera de la región, es 

pecialmente en el Centro Sur! 

. Las exigencias de capacitación docente'aplicadas por los ár 

ganos federales eran más dirigidas ;a.  las regiones'xieearro-
nadas, quedándose en la región Nordeste en el inicio de su 

fase de capacitación de recursos humanos. 

REAL-RUCIO:ES* 
• La dosage de aventura presente en la creación de la maestría 

nos sacó un poco del subdesarrollo  y  dePendencia de la re-
gión sudeste en cuanto a formación de nuestros recursos huma 

nos. 

La Maestrta, a pesar de todas las dificultades, en nivel de 

reflexión sobre la problemática del adulto, ha hecho mucho 

en términos de disertaciones y tentativas de acción en pro 

de la Educación de Adultos. 

CUESTIONAMIENTO: 

. Cabe un programa de Postgrado la intervención-acción en la 

tradi- 

Adultos en 

llneas de acción y re- 

bruscamente después de .  

• ".-.77!'" 
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Comunidad? ¿No.Jseria esa la función de otros programas? 

CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS: 

. El estudio de las dimensiones psicológicas del adulto cons-

tituyen un punto de gran relevancia de la Educación del 

Adulto. 

ARTICULACION CON LOS PROGRAMAS OFICIALES QUE DESARROLLAN TRA 

BAJOS DE EDUCACION DE ADULTOS: 
. Hay necesidad del cuerpo docente de la Maestría ajustarse 

m'U a la realidad local, conociéndola y participando de 

programas existentes. 

Tal ajuste no debe ser a nivel de conformacidn, Pero de 
ritu critico frente a los esquemas culturales 

la élite dominante, 

La Maestrta como área avanzada de estudios, hay que promover 

alternativas de trabajo de manera que merezca el respeto de 

órganos que trabajan con Educación de Adultos en 



ANEXO 6 

LA MAESTRIA EN EDUPACION; D L CpwrAo, pE EDUAC. IONi 

DE LA 	"UNIVERSIDAD FEDERAL DA FAIAIBA" r EIASIL. 
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'PUNTOS ENFOCADOS EN. LA ENTREVISTA No. 1 

ALUMNOS 

1. 	EXPECTATIVAS AL INGRESAR A LA MAESTRIA: 

. Desarrollar un trabajo práctico 

Adultos. 

. Adquirir una calificación profesional 

situación funcional. 

más adecuada a la 

en el Area de Educación de 

OBTENCION DE LOS OBJETIVOS: 

En parte, por la falta de la realización de un trabajo más 

directo y coordinado con la comunidad y por ser un trabajo 

en gran parte volteado al aspecto teórico. 

TÉRMINOS DEL ARFA VE 

• 

DISCIPLINAS QUE MARCARAN 

EDUCACION DE ADULTOS: 
Educación de Adultos- 

Psicología y sociopedagogla a pesar de dejar mucho que 

en 

 

el tocante a una caracterización del adulto desde 

punto de vista biológico, psicológico y sociológico. 

PRESENCIA EN 

desear 

el 

coNcEpcioN DE EDUCACION DE ADULTOS QUE DIRIGID EL TRABAJO DE 
LA MAESTRIA: 

. Variación en el decorrer de tiempo en función de los alumnos 

y de la coordinación del curso: 

y . Inicio - concepción mu amplia de acuerdo con la defini 

ción de IMESCO, donde Educación de Adultos comprende to 

dos los niveles. 

. Hoy se acepta la concepción de Educación de Adultos voltea 

da al Adulto maromado. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS: 

. Algunas-promovidas por la disciplina Psicopedagcigica de Adul 

tos, Métodos,  CUantitativoa y Educaci6n Rural 
. La Maestria actualmente está intentando realizar investiga- 

ciones en la Zona Rural yen  la Periferla Urbana con las po-

blaciones,de baja renta. 

t. 



ELEMENTOS NECESARIOS PARA HABER UNA MAYOR RELACIÓN CON OTROS 

ORGANOS QUE TRABAJAN CON EDUCACION DE ADULTOS': 

. Comunión de objetivos. 

. Comuni6n de ideologías. 

. Mucha discusión en función de una mayor CoMunión' de intereses. 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 2. 
ALUMNOS 

1, 	EXPECTATIVAS AL INGRESAR A LA MAESTRIA: 

. Mejorar mi calificación profesionalf 

. Adquirir concimientos en el Area de Educación en General y 

especialmente Educación de Adultos. 

2. 	ATENC1ON A LO ESPERADO: 

. En parte 

. No tuvimos oportunidad de realizar un trabajo práctico rola 

cionado con la comunidad y el Area de Educación de Adultos. 

CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS: 

. Amplía- 	en su inicio. 

. Actualmente sin una línea definida. Se propone hacer un tra 
bajo ligado al adulto carente, pero todavía sin concretiza-
ción. 

ASPECTOS PARA SER MEJORADOS EN LA MAESTRIA: 

• E]. currículo -donde pueda haber mayor concentración de ac-

tividades dirigidas al Area de Educación de Adultos. 

. Mayor producción de trabajos científicos en el Area de Edu-

cación de Adultos. 
. .Mayor relación de la Maestría con otros órganos que trabajan 

en Educación de Adultos en la Comunidad. 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES EN EL AREA DE EDUCAC 1ON DE 
ADULTOS: 

. E$ un aspecto que estd mucho vedesear. 

▪ Las publicaciones son mas direcoionadas a otros enfoques que 
al área de Concentración de la Maestría. 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LA MAESTRTA PUEDA RELACIONARSE 
CON OTROS ORGANOS WIE TRABAJAN CON EPUCACION DE ADULTOS EN 

EL ESTADO: 

. Mayor apertura de la Maestría frente a los otros órganos, 

444,14 



. Cambios de experiencias proporcionados por los elementos que 

trabajan en la Maestrfa. 

. Realización de Seminarios donde pueda participar activamente 

los interesados en Educación de Adultos en, el Estado. 

.1•.•1101,4~••••,••••,..~«~..woo. 

" 	• • 	 • 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N 

ALUMNOS 

EXPECTATIVAS AL INGRESAR AL CURSO: 

. Mejor calificación para tratar bien los hijos d los adultos. 

2, 	ATENCION A LAS ESPECTATIVAS: 

. En términos de mejoría del salario con la obtención de un me 

jor empleo después del curso. 

▪ En términos de conocimientos no obtuve nada de nuevo. Los 

doctores desistimulan los alumnos con su relativismo y su no 

identidad profesional. 

DISCIPLINAS QUE MARCARAN PRESENCIA EN TERMINOS DEL ÁREA DE 

EDUCACION DE ADULTOS: 

. Ninguna. Todo fue dirigido superficialmente. 

▪ De la Maestría solamente pude aprovechar aquello que conse-

guí hacer con la disertación con la ayuda de mi director 

de disertación.' 

DISCIPLINAS QUE  ENFOCARAN ASPECTOS DE CARACTERIZACION DEL 

ADULTO DESDE EL PUNTO DE VISTA SIOLOGICO, PSICOLOGICO Y SO- 

CIOLOGICO: 
. Antropología Educaciona 

coNcEpcION DE EDUCACION DE ADULTOS: 

. Se pretende dar un enfoque político a la Educación de Adultos 

pero lo que es hecho es solamente una crítica al sistema sin 

ninguna realización concreta. 

REDIMENSIONAMTENTO DE LA MAESTR/A: 

. La Maestría debe ser Fedimensionada en cuanto a los aspectos 

filosellicost políticos soci0169icos y psicológicos. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS: 
. Una sondaje  de,  carácter exPloratorio solamente a nivel de 

comPlauci(mves. 

9 



sus objetivos 

ELEMENTOS -A. SERENCONSIDERADOS PARA UNA MAYOR COORDINACION 

ENTRE LA MAESTRIA Y LOS OTROS ORGANOS QUE TRABJAN EN EDUCA-
CION DE ADULTOS: 

. El trabajo debe ser basado en la 
cultural de la región. 
La Universidad debe reflexionar 

en graduar su demanda. 

económico y 

370 

8, 	PROGRAMAS DESARROLLADOS: 

. Lejanos de nuestra realidad socio-cultural y'económico. 

+.•••••••••••••••..im 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 4. 
ALUMNOS 

1, 	RAZONES QUE JUSTIFICAN LA BUSQUEDA DE LA REALIZACION DE LA 
MAESTR1A CON ÁREA DE CONCENTRACIÓN EN EDUCACION DE ADULTOS 

. Ampliar mis experiencias vividas anteriormente en 
de Educación de Adultos, especialmente Educación 

. Inserirme dentro de una Práctica de Educación de. Adultos 

volteada para los aspectos populares. 

. Completar mi formación teórica de una forma Más integral 
ligada .a una práctica en 	los aspectos psicológicos, 

pedagógicos y sociales. 

Encontrar un espacio donde 	pudiese discutir, aprender 

y practicar algunas experiencias en Educación de Adultos, 
mismo sabiendo- de las limitaciones que una Institución, co 
mo la Uniyersidad Federal, presenta. 

. Retomar algunas cuestiones, como:la Educación Popular, Prác 
ticas Pedagógicas dentro de los movimientos Sociales, Pro-
cesos Educaciones y análisis de cuestiones teóricas que pa 

ra mi son pedagógicas son procesos educativos! 

. Situarme o resítuarme dentro de la discusión sobre Educa-

ción en el Brasil especialmente en Nordeste. 

EXPERIENCIAS VIVIDAS 	INGRESAR E:1 PIMAESTRIA: 

. Comunión de intereses de los alumnos en.la búsqueda - de un 
estudio sobre la Educación.  Popular 'y viabilidad de Educa-

ción Popular, revista y 'actualizada- . en' sus-procesos de. 

acúetdo-  al momento en que vivimos'. 
. Lucha por , definir los caminos de.lwEducación:deAdultos 

en función de un mayor entendimiento del adulto, de - aque-

llo quedl es y lo que puede'hader en su comunidad, en 

CuántO'individUo'pOtencialmente organizado,- 	capazde 
provocat cambios" 

▪ ManifestáCiónAe -la esperanza en la Educación Popular a 
patirAel'- dónsenscY, común dé los alubnos de nüesrii‘gene-
raciÓn donalguiláS'Profesoresy . alumnos de otras genera-
ciOnes. 

el Area 

Popular• 

y 
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Discusión sobre la manera de como revitalizar la función 

social de la Universidad que. vive marginada. 	de los pro 

cesos sociales referentes a las clases populares! 

. Canalización de esfuerzos/ a nivel de discusión, dé 'lbs ele 

mentos de 'la Maestría interesados en EducaCión Po/SI:llar, en 

buscar el adulto en cuanto 	individuo social; histórico, 

inserido en la propia formación social hiStóricá 

na brasileña- 

. Presentación de una Propuesta de Educación-  PoPtilár que iba 

de encuentro "a una' Educación de Adultos concebida anterior 

mente por la Maestría' donde la EducaCión Universitaria es 

parte de la Educación de Adultos, como tambidá'Clibb para 

la formación y preparación de mano de''obra, átiridrtesa-

nales deSvincilladds de la situación poitticaál'del 

paísr 

. Preocupación inicial con la Educación Popular cOMO téntati 

va de hacer la - ftweStrlá funciOnar con preocupaciones y com. 

promiSos con las clases popUlares'de Lbs 'adciltóá'gde son 

encontradob en .el contexto mág amPlió'de. laióCiedad. 

TENTATIVAS DE UN TRABAJO VE CAMPO POR INICIATIVA PARTICULAR 

DE ALUMNOS  Y' PROFESORES: 

. Formación de un grupo alternativo de profesores y alumnos 

del Centro de Educación y de la MaeStrfa enCienbiaS.SO- 
. 

ciales que tenían -intereses' en la.Educación.pppular y nue 

se reunía' fuera de la'pniversidad-, 

Discusi611  Y estudio, teórico'sobre los problemas; actuales Y • 

experiencias realizadas en el -campo-  deAa, EdudaciOP Popu 

lar .00moi'soPprte:' para un trabajo efePtiVxvdeqamP07.!‹' 
. Establecimientwde.  criterios para la selección del ¡ local 

para,el.trabajp de campo- 

. EstUdio de base sobre el lOcál.seleccionadocomprendiendó .  

datos oficiales sobre la ciUdad, datos,ge6gráficos,,,-datos, 

bistóricos, peblacionales, clima,.datos , oficiales Sobre'lar 
educación,Aoque:existía.y.lo que no existía, .étc,t,  

. Visita dee-pequeños grupos a la - ciudad:seleccionadapon la 

finalidad de conocerla y vivir los problemas de esta ciudad 

en todos los aspectos: sociales, educacionales, económicos,̀ 

etc.. 
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• Caracterización de la ciudad como ciudad dormitorio, ciudad 
de población fluctuante, con sus "favelas" (ciudades perdi-

das) con su calle principal con su política local, etc.- / 
. Discusión con el gran grupo sobre las impresiones obtenidas 

por los pequeños grupos. 

. Definición del tipo de trabajo propicio a ser realizado des 

pués de la detectactón de las alternativas de trabajo, op-

tándose por el trabajo con las "Escolinhas de sala de visi-

ta"* que era en un total de 180 escuelas con característi-

cas propias e ignorada totalmente por el sistema formal, 
sistema oficial de enseñanza, cuyos alumnos variaban de 4 
a 16 años. 

. Trabajo inicial con las Escuelas de Sala de Visita" par-

tir de la comprensión que tales escuelas formaban una orga 

nización propia, margina; de las clases populares que en-

, frentaban el problema de la falta de cupo para sus hijos en 

las escuelas oficiales, o por gaita de dinero para pagar 

las escuelas privadas. 
Losprofesores por, su experiencia,muchas veces de 

de enseñanza 	én el.imedio rural, n-caMpOs 

perienciaS. para nosotros que en un abOrdaje -sencillo con 

ellos, conversando y viendo el 'funcionamiento de 14.escus-

la .- sin mayores presiones pasarlaffios:a conocer aquella reali -/   
dad:rica de experiencias en el CaMPO de Educación Popular 

llegamos a .  platicar. con : profesores ' de 28 escuelas)* ,• 	-•:-  
Discusión , sexnanal posterior al trabajo realitado en el cam 
po,  como 	4é procesar el trabajo y fundamentar las in. 

vestigaciones... 

Pr01110ciOri:. de. doú Encuentros:de Profesores de .  las referidas: 
•• 	 .  
escuels.:. y ¡Der.ponal. dé la colunidad .:dOndepUdiinosdiScUtit 

• sobre su reaidad educativa • sobre- sus conditi¿nes profesio 

nades en términos de amparo lega, providencial y, sobre los al  

Escolinhas de Sala de Vizita". significa las escuelas que 
uncionaban en la propia casa de la profesora donde los ,alumnos 

reciben las clases en sala da visita y donde hay el agrupaniiento 
os los niveles de enseñanza en un mismo ambiente. 

años 

de ex 
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resultados de las investigaciones que fueran realizadas; 
. Dificultades de orden institucional, econóMica, profesio- 

nal y estudiantil tmpediron nuestro avance en el trabajo 
como grupo disvinculado de la institución y fue el momen-

to de traer para la Universidad las espectativas de un 

trabajo en función de la Educación Popular en función 
una practica-dn.vmstigadora. 

CAMBIOS: 

. Proceso de selección basado en la experiencia del 
en el área de Educación de Adultos. 

. Discusión sobre el cambio del currículum en función de las 

nuevas perspectivas de la Maestría. 

• Mayor preocupación en el discursó amplio en la mayoría de 
las asignaturas en función de las necesidades de modifica 
ción de los procesos (M'investigación. 
Propuesta de investigaciones que señale una prdctica inves 
tigadora donde la comunidad participe de la invéstigación 

de su realidad
4 
 diferente de , una investigación tradiional 

colectora de datos ajenos a las necesidades de 

dad y fuera dé su conocimiento y participación'. 
de discusión 'mas amplió y mis siatemktico en función 

de una praCtica como exigenbia propia de la Maestria'de 
.inserirse en, el  contexto social comunitario 
Profundización de este '9isctira0 con las dos visitas 
Paulo Éreiré a la  Illaéarta  cilyo resultado aportó él compro 
miso de la Maestriá al formar un grupo dé Personas inter:: 
sadas en una PraCtica investigad 	ro 	PersPec 

va  de la Educación 'Popular' con el 'compromiso con las cla-
ses PoPulares 
Creación de ` un.  grupo llamado 7grupo de 10S viernes",  donde 
cada tade de los viernes de cada semana será dedicada a 

la discUsión dé la Practica Invéstigadc/ral 

Practica lnYeatigadora constituye un pr'nect9 
río 'de Sa institución que t°davla esta en Proceso de des- 
cubierta de corvó será prOCISada'  una metodología de  trabaio 
donde la diacusión esté siemPre Presente y donde la metodo 
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logia del cómo hacer es generada de aquello que se está ha-

ciendo. 

. La Práctica Investigadora constituye una experiencia muy 

difícil porque "mexe" con la propia estructura de la Maes-

tría. Todos estaban convencidos que debían hacer una prác-

tica, pero había una gran divergencia en términos de funcio 

namiento. 

CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS: 

▪ La Educación de Adultos es algo que se renova a cada día, 

en cada evento, a cada modificación social. Ella acompaña 

el proceso histórico. 

. La Educación de Adultos es definida a partir de los intere-

ses de las comunidades donde aquellos qué la hacen deben 

poseer sensibilidad para entender la comunidad y lo que 

sea consecuente a ella, no debiendo llevar cosas listas 

encomendadas al estilo de paquetes. 

6. 	DISCIPLINA QUE DEJARAN HUELLA EN TERM1NOS DEL ARFA DE EDUCA-

CION DE ADULTOS: 

. Filosofía de Educación Brasileña marcando presencia con su 

discurso sobre el estudio de los Movimientos de Educación 

Popular en Brasil y aportando autores que se preocupan con 

el trabajo del cotidiano del espacio, del cotidiano de la 
vida, de las preocupaciones ideológicas preocupaciones po-

líticas, preocupaciones de la sociedad. 

INVESTIGACIONES: 

No realizamos ninguna investigación de campo como tentativa 

de experiencia promovida por la disciplina de Investigación 

Educativa. 

También no tengo conocimiento de las investigaciones que 

están siendo realizadas por los profesores. 
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CAUSAS QUE INDICAN NECESIDAD DE UNA MEJORIA EN LA.  MAEStRIA: 

Insolvencia de la dimensión tecnológica de, la educación 

como soporte de la sociedad; de la educación como proceso 

técnico, distinto de la sociedad. 

. Fracaso de la inspiración tecnocrata• 

. Revitalización de la cuestión política histórica generada 

por el social que presenta hoy otras esPsotativasa Partir 
de la resurrección de los movimientos de los trabajadores 

movimientos de clases sociales oprimidas, movimientos urba 

nos, rurales, organización de partidos Politico¿'vólteados 

para los intereses populares y la nueva postura dé la' Igle 

sia de America Latina. 

. Coordinación de la Educación Popular con los movimientos 
sociales en función de una revisión crítica e hiátórica 

del sistema educacional actual. 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No. 5 

ALUMNOS 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ELECCION DE LA MAESTRIA CON ÁREA 

DE CONCENTRACION EN EDUCACION DE ADULTOS: 

. Hacer una Maestría en el campo de interés personal? 

▪ Alargar mis experiencias en el campo de Educación y Edu-

cación de Adultos. 

VISION GENERAL SOBRE LA MAESTRIA EN FUNCION DE SU ÁREA DE 

CONCENTRACION: 

. La Maestría todavía esta tacteando, todavía esta buscando 

definirse en función del Area de Concentración. 

• Las perspectivas de mayor definición en el campo de Educa 

cie.' de Adultos surgen a partir de la 4a. generación con 

una propuesta de Educación Popular. 

• La Maestría busca alternativas para atender la demanda en 

cuanto sus intereses, ideologías y perspectivas de <trabajo- 

• La dispersión de las asignaturas de acuerdo con la estruc 

tura curricular actual lleva  a una falta de concentración 

y profundización en•aquello  que yo realmente esperaba del 

curso. "Lo especifico no fue y ni esta siendo atingidd'? 

Pretádese fundir las asignaturas sociopedagogía y psicope 

dagogía en una . 	sociopsicopedagogía como perspectiva 

del estudio del adulto enganchado en el trabajo Y su vida 

comunitaria; el estudio del hombre que luchando por su so-

brevivencia y que inserido en una lucha política por mejo-

res días pueda superar sus deficiencias y pueda participar 

de su Vida comunitaria. 

. Hay la tentativa de un cambio de currículo donde a inte-

ración de las disciplinas pueda superar la deficiencia de 

rofundización y superficialidad del curso en función de 

su drea de concentracidn. 

./éTPLINAS QUE t'ERAN MAYOR BASAMENTO EN EL ÁREA DE EDUCACION 

E ADULTOS; 

disciplina que debería dar un mayor soporte al Area de 
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Educación de Adultos es aquella que lleva su nombre, no en-

tanto esta disciplina es dada en un semestre corrido y que 

ni siquiera lo percibimos lo que es Educación de Adultos; 

. La disciplina Estudios Comparados que debería ser la conti 

nuación de Educación de. Adultos, fue la disciplina que más 

nos aportó conocimiento en cada área, además de darnos un 

cierto basamento en el área de Educación Popular. 

. La disciplina Filosofía de la Educación que fue dada en ba 

se a un referencial teórico muy bueno también nos ayudó a 

una mayor profundización en el asunto. 

PREOCUPACIONES EN TERMTNOS DE APRENDIZAJE DEL ADULTO: 

Verificar como el adulto toma parte en la comunidad, cuales 

son sus estagios de participación en el 

ticipación en el contexto comunitario 

ahí está su grado de aprendizaje. La preocupación no 

verificar como el adulto aprende y si. come: toma parte en la 

comunidad. 

. Encontrar una metodología de trabajo para abordar la comu-

nidad capaz de descubrir lo que el adulto hace, donde él 
se insere, cual es su nivel de lucha de,trabajo„ cuales 

sus aspiraciones, su grado de conciencia frente a sus pro-

cesos de sobrevivencia. 

PRACTICA ' TWVEST/OADORA 1/44etíca de 104 Víelue4: 

. Como tentativa de, unir la teoría a la Práctica por medio de 

la preparación canalizada hacia la ida a la Comunidad. 

. Estimulado a partir del encuentro con Paulo Freire (3 d¡as) 

donde quedó definido que nuestras teorías no deberíanque 

darse volando en teorías: 

Como preámbulo de un estudio de como podemos ir adelante, 

ir hasta las comunidades de los adultos- 

Como respuesta a una preocupación de elementos de la Maes-

tría que sentía que la Maestría estaba presa a las pare-
des universitarias  y  necesitaba  partir para una práctica. 

• 

sentido amplio: par 

nacional y.mundial; 

es 
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. Como demostración de que, de la práctica nacería la teoría 

y viceversa. Una precinde de la otra. 

6. 	DIFICULTADES QUE IMPIDEN LA REALIZACION DE UN TRABAJO CON LA 

COMUNIDAD: 

. Falta de confiabilidad entre los elementos del grupo (Prác-

tica de los Viernes). 

. Hay en el grupo diversas concepciones ideológicas, diversos 
niveles sociales y nivel de compromiso diferente 

. Hay elementos comprometidos con la lUcha 0 la Comúnidad 

que tiene el deseó de partir de inmediato para el:  

comunitario. Por otro lado hay elementos que prefieren 

estudiarprimero- :tódaS las posibilidades antesde:partir pa 

ra el trabajo. 

. Divergencias entre los elementos delgrupo,:motiVadopor la 

falta de enganchamiento y compromiso con la comunidad, traT 
bajo, por lo tanto, diferente de aquello que busca traer ma 

terial de la comunidad como contenido del estudio en salón 
de clase. 

COORD1NACION DE. 	MAESTRIA CON OTROS ORGANOS: 

. La Maestría que yo percibo hasta ahora no tiene ninguna 
preocupación con el grado de relación con otros órganos. 

Ella quiere salir de las paredes de la Universidad a través 

de su práctica investigadora (grupo de los viernes) 	Esto 
depende también del nivel del trabajo de los órganos del Es 

tado. 

PUBLICACIONES SOBRE INVESTIGACIONES EN EDUCACION DE ADULTOS: 

. Hasta ahora la Maestría no tiene hecho ninguna publicación 

.en este sentido. 

• La ásignatura MetodologSa de la Investigación nos está en-

señando cómo investigar. 

• a práctica de los viernes es una tentativa de aplicación 

de :la .Metodología de Investigación Participativa. Estamos 

en fase de aprendizaje y no tenemos nada publicado. 

• 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No.  
ALUMNOS 

EXPECTATIVAS AL ENTRAR EN LA MAESTRIA: 

. Analizar los Programas de Educación de Adultos existentes 
en Brasil y Parafte. 
. Estudiar teóricamente la Educación de Adultos para, compren 

der su significado, su finalidad y contribución para la so 
ciedad en general. 

ATENCION A LAS EXPECTATIVAS: 

• Las espectativas iniciales no fueron atendidas. 

IMPRESIONES E INQUIETUDES EN. CUANTO AL CURSO; 

. Palta de una' propumMul,una línea de trabajo ofrecida por el  
curso. 
. Después de dos arios de curso es que tengo La posibilidad 

de entender lo que me falta para aprender (uiámo eh términos 

teóricos) sobre la Educación de Adultos. 
. Después de dos años de curso empiezo a deslumbrar una line 

una bibliograffa Para estudio' 
. Hasta ahora no tengo nada definido en términos de trabaio, 
de disertación. Hasta ahora he recibido muY poco <del curso. 
. Hasta ahora no tuvimos ningdn contacto con el adulto. Ted 

ricamente fue visto la necesidad  de conocer al adulto en 

cuanto a aspectos sociales y en cuanto al levantamiento de 
sus neumaladespero prácticamente nada fue hecho; 

▪ No creo en las Posiblidades de cambios estructurales dentro 
de la Universidad que tenemos 4 
. La Univer:Esidád esta volteada exclusivamente,. para la enseñan 

za y una enseñanza bien elementar, esta interesada en con-
ferir titulas de una manera auPerficial. 

experiencias en la Maealrla son positivas en el sentido 

de que estoy alargando mis conocimientos y alimentando mis 
espectat iva s• 
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. En términos del qué hacer y cómo hacer con la Educación de 

Adultos todavía estoy buscando« 

. Estudiamos las críticas a ciertos trabajos que dicen domés 

ticar el adulto pero en términos de sugestiones, de cómo 

resolver tales problemas, estamos tacteando« 

. Necesitamos encontrar los caminos de como trabajar con el 

adulto en su situación real, concreta. 

DISCIPLINAS QUE MARCARAN PRESENCIA EN TERMINOS DEL ÁREA DE 

EDUCACION DE ADULTOS: 

• Filosofía de la Educación con su 

mirlos de estudio sobre Educación 

Adultos en especial« 

. Estudios Comparados en Educación de Adultos/ dándonos una 

visión sobre algunas experiencias concretas realizadas por 

otros grupos. 

CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS: 

. Hay la .tendencia a partir de la cuarta generación, en hacer 

un trahaJo volteado para la Educación Popular« 

. Hay un grupo que se refine los viernes para discutir sobre 

la Educación Popular, sobre una prábtica, pero hasta aho-

ra nada se, realiza. 

. Con la visita de Paulo Freire, se pasó a pensar en reali-

zar una investigación participativa con la comunidad. 

CAMBIOS; 

. Los cambios existentes en la Maestrta son los cambios deldía-

día, no son cambios estructurales« 

• La Maestría busca superar la formalidad institucional rea-

lizando algunas reformas a nivel= interno de la propia Maes 

trías 
. Hay actualmente una óptima relación entre alumnos y profe- 

sores de la Maestría, donde la escoja de los asuntos a seren 

estudiados,sontomados en conjunto y dentro de nuestros inte-

reses« 

base teórica abriendo ca-

en general y Educación de 
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. Ya existen algunos trabajos de campo realizados por inicia 
Uvas particulares. 

. Los horarios son más flexibles y posibilitan a realización 
de un trabajo práctico. 

1. 	INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL ÁREA DE CONCENTRACION. 

Siento no poder contestar algo sobre este aspecto. 

RELACION VE LA MAESTRIA CON OTROS ORGANOS: 

. Concuerdo plenamente que la Maestría realice un trabajo en 
conjunto con otros órganos? 
. La Universidad debería- voltearse para la Comunidad. Debe-

ría dar una mirada hacia afuera y ofrecer su contributo a 
la Comunidad en términos de extensidn e investigación• 
. De mi conocimiento la Maestría todavía no partid para este 

trabajo conjunto. 

INVESTIGACIONES: 

. Hasta ahora nada hicimos de concreto• 

. En la disciplina de lnvestigacidn Educativa nos Perdimos 

en discusiones infructíferas y yo me siento incapaz de 

realizar algdn tipo de investigación? 

• Al salir de la maestría voy a tener que hacer las Investi- 

gaciones a la,  base de ensayo y error/ estudiando y consul'-
tando las Personas. 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N 

ALUMNOS 

EXPECTATIVAS AL ENTRAR EN LA MAESTRIA: 

. Conocer teor/as psicológicas y sociológicas 

para poder posteriormente trabajar con él. 

sobre el adulto 

ATENCION A LAS ESPECTATIVAS: 

. En parte. 

DISCIPLINAS QUE MARCARAN PRESENCIA EN TERMINOS DE EDUCACION 

DE ADULTOS; 

• psicopedagogía de Adultos. 

Educación de Adultos, 

CONCEPCION *DE EDUCACTON DE ADULTOS QUE DIRECCIONA EL  TRABAJO 

DE LA MAESTRIA 

. Actualmente la naestr£a busca direccionar su trabajo en 

función del adulto carente 

. Descarto la posición citada anteriormente por considerar 

que la Maestrla no debe restringir el campo de actuación 

de la Educación de Adultos carentes. 

MEJORIA DE LA MAESTRIA: 

• La Maestrla debe mejorar en los aspectos de currIculum, 

concepción de Educación de ADultos y elaboración de traba-

jos cientlficos en el Area de Educación de Adultos. 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES EN EL AREA VE EDUCAC/ON DE 

ADULTOS: 

• No conozco. 

SUGESTIONES QUE CONTRIBUYEN PARA UNA RELACION DE LA MAESTRÍA 

CON OTROS ORGANOS QUE TRASAJAN CON LA EVUCACION VE ADULTOS: 

tr. 
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. Convidar elementos de órganos para exponer .sus experiencias 

realizar palestras, seminarios sobre Educación de Adultos. 
. Proporcionar a los alumnos ciertas condiciones para que 

ellos puedan conocer la realidad de los órganos ̀que traba-
jan con Educación de Adultos. 

Trabajar conjuntamente con los órgamos en cuanto a 

neamento, orientación y evaluación de adtividadas 

Arca de' Educación ce Adultos. 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N 

ALUMNOS 

EXPECTATIVAS AL ENTRAR EN LA MAESTRIA: 

Realizar un trabajo en el Area de Educación Popular. 

ATENCION A LAS EXPECTATIVAS. 

▪ Están siendo atendidas. 

DISCIPLINAS QUE MARCARAN PRESENCIA EN EL ÁREA .  DE EDUCACION 

DE ADULTOS: 

• Todas. 

CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS: 

• No sabría responder por la Maestría. 

MEJOR1A DE LA MAESTR1A: 

• Hay siempre aspectos a mojorar actualmente l.a práctica Y 
el curriculum deben ser'considerados. 

▪ RELACION CON OTROS ORGANOS; 

. Desconozco. 

ELEMENTOS CONSIDERADOS NECESARIOS PARA HABER MAYOR RELACION 

DE LA MAESTRIA CON OTROS ORGANOS. 
.Depende de los objetivos de cada Institución. 

La persona entrevistada se abstuvo de , hablar sobre; 

• Las experiencias vivenciadas en la Maestría. 

. Las publicaciones realizadas. 

. Necesidades sentidas por ,los elementos de a Maestría para 

realizar un trabajo con la comunidad. 



386 

PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA No, 9 

ALUMNOS 

1, 	EXPECTATIVAS AL ENTRAR EN LA MAESTRIA: 

• Actualizar mis conocimientos en Educación de modo en gene-

val y especialmente en Educación de Adultos. 

ATENCION A LAS ESPECTATIVAS: 

. La experiencia fue valida aunque yo esperaba obtener un 
producto más rico. 

. Fue una oportunidad para abrir nuevos horizontes. 

DISCIPLINAS QUE APORTARAN MAYOR BASAMENTO A LA . EDUCACION DE 

ADULTOS: 

. Educación de Adultos y Filosofía de la Educación, fueran 

disciplinas que despertarán mayor interés. 

. Las disciplinas Psicopedagogía y sociopedagogia no profun-

dizaron ningún aspecto psicopedagógico de la Educación de 

Adultos. Todo fue °papo furado" (soco Vac6). 

CONCEPCION DE EVUCACION DE ADULTOS: 

. La Maestría jamás llegó a un concenso sobre a definición 

de Educación de Adultos. 

. Falta de un denominadcrcomún sobre la Educación de Adultos 

fue motivo de muchosdebates. 

INVESTIGACIONES: 

Realicé una investigación en la disciplina Antropología Cul 

tural sobre la relacién' existente entre el grado 	curricl 

lae 	feminino y el nivel económico de las mujeres apena 

das en a Colonia Penal de ParalSa. 

PROGRAMAS DESARROLLADOS  POR INICIATIVAS PARTICULARES DE AL-

GUNOS ALUMNOS 

• La Experiencia de 'Beira molhada. 
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. El trabajo al estilo Paulo Freire, realizado por una alum-

na en la Penitenciaria Modelo de Joáo Pesºoa; 

. La investigación sobre el trabajo de la Empleada Doméstica. 

RELACION DE LA MAESTRIA CON OTROS ORGANOS: 

• El buen resultado del trabajo de la Maestría depende en 

gran parte de tal relación. 

. Un trabajo concreto, real, vivencial de la Maestría se ha-

ce a partir de esta relación. 

. A través de esta relación podemos concretizar lo que se 

habla en teoría y que ya esta suficientemente enfocado. 

EXPERIENCIAS VIVENCIADAS EN LA MAESTRIA; 

. Hay mucha teoría y poca realización concreta. 

. Hay falta de un cambio estructural. 

. Fue una oportunidad de abrir nuevos horizontes solamente. 

•••••••••••••••• 

, 
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PUNTOS ENFOCADOS EN LA ENTREVISTA N . 10 

ALUMNOS 

ExPECTATIVAS AL ENTRAR EN LA MAESTRIA: 

  

. Ampliar mis conocimientos en el Area de Educación ,en qene- 

ral y especialmente en Educación de Adultos. 

• Obtener mejor calificación profesional. 

ATENCION A LOS. OBJETIVOS: 	 r 

• En parte. 

. ,Las actividades realizadas en la Maestría soniteóriicas y 

hay necesidad de hacer un trabajo más coordina4o,;con,la co 

munidad. 

• Hay necesidad de realizar investigaciones más relacionadas 

al Area de Concentración de la Maestría. 

CONCEPCION DE EDUCACION DE ADULTOS QUE ORIENTA EL TRABAJO 
1,!tr 

• La Maestría todavía busca definir sus caminos de trabó;  
• : 

Nohay una concretización de actividades en términos de 

una línea definida. Todo esta al nivel de discusión sin 

realización práctica. 

SUGESTIONES PARA LA MEJORTA DE LA. MAESTRIA: 

. Aprovechar las experiencias traídas por los alumnos en'el  

Area de Educación de Adultos. 

• Concentrar las actividades al campo de la Educación e 

Adultos. 

. Producir trabajos científicos en el Area de Educación de 

Adultos. 

. Relacionarse con los otros órganos que t abajan en Educa-
, 

ci6n de Adultos en el Estado. 

DE LA MAESTRIA: 

e. 
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. Abrir sus puertas para el trabajo con la comunidad. 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES: 

. Hay muchocmdesear en este sentido /  principalmente con re-

lación al Area de Educación de Adultos. 

. La Maestría todavía no se hizo presente en la Comunidad lo 

cal, regional y nacional con relación a publicaciones en 

el Area de Educación de Adultos. 
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