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INTRODUCCION 

El analfabetismo, desde el perfodo presidencial del General Avila Ca

maho, ha sido un problema de constante preocupación por parte de las aut~ 

ridades educativas de nuestro país. Y a pesar de que se han emprendido di

versas campañas en contra de este problema, no se ha podido erradicar des

pués de casi cuarenta años. 

Hablar de una sola causa sería erróneo, ya que se debe a todo un con 

junto de situaciones políticas, económicas, sociales y pedagógicas. 

Sin embargo, se ha disminuido en gran medida la ciíra de analfaberns 

en toda la República, debido entre otros factores a los cambios educativos y 

a la importancia que se le ha dado a la educación de adultos. 

Una de las instituciones que cuenca con mayor apoyo por parte del E~ 

tado y que ha llevado a cabo diferentes modalidades, métodos y técnicas p~ 

ra la alfabetización, es el Instituto Nacional para la Educación de los Adul

tos (!NEA). 

Una de estas medidas es la tclealfabctiiación, en la cual se centra e~ 

ta investigación. Se considern que esta modalidad es relernnte ya que se -



maneja un método específico, en este caso el de "la palabra generadora 11 

con apoyo de un medio de comunicación tan amplio como es la televisión,· 

considerada como un instrumento pedagógico de gran alcance. 

La unión de los siguientes factores: disminución del alto índice de ana.! 

fabetlsmo y la utilización de medios masivos de comunicación en la educación, 

motivó la realización de la presente investigación, por considerarlo un tema de 

actualidad y sobre todo de gran importancia y relevancia para el pedagogo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el sistema educativo de México ha 

emprendido diversas campañas e implemenrndo nuevos programas para la erra<!!, 

cación del analfabetismo, mas éstas no han tenido los resultados esperados. El 

por. qué es precisamente donde se centra el eje de análisis de este trabajo. P~ 

ra esto se eligió la modalidad de alfabetización por televisión que el INEA lle

va a cabo en el Distrito Federal. 

Este análisis se hizo con un doble propósito: en primer lugar evaluar el 

aspecto pedagógico del programa televisivo y a la vez determinar la importan

cia y las aportaciones de este medio para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Para llevar a cabo la evaluación de esta modalidad de alfabetiz.ación, se 

rcaliió la observación de un programa de telcalfabctiz.ación, así como el segui

miento y entrevista de las personas que se inscribieron en el ciclo educativo -

del 20 de mayo al 20 de noviembre de 1985. 

El programa dsc tcleaHabeti1.ación que se observó, fué el llamado "El -

que sabe ... sabe" elaborado en 1983. El argumento didáctico fué realizado 

por la Lic. Rosa Ma.. Beltrán y dirigido en la filmación, tamo en la parte -

anecdótica como didáctica por el di rector cinematográfico Felipe Caza Is. Este 

programa !u~ televisado en el período comprendido del 20 de mayo al 11 de -

octubre de 1985. 



La investigación se compone de dos partes. La primera comprende el -

Marco de Re[crencia conformado por tres puntos que se consideran básicos. En 

primer lugar In educación de adultos. En este capitulo se presenta un panora

ma general de la problemática del analfabetismo en México, y el papel que ha 

jugado la educación de adultos, siguiendo la vía de la educación no formal pa

ra superar este problema. 

Posteriormente se exponen los lineamientos, características generales del 

lnstitmo Nacional para la Educación de los Adultos, tales como antecedentes, 

justiricaci6n de la creación del Instituto, pautas jurídicas que lo sustentan y su 

organización administrativo-educativa. 

Cabe aclarar que la información que se manejó en este capitulo, en su 

mayoría !ué obtenida de fuentes oficiales del !NEA. Esto debido a que se cr~ 

yó conveniente, que parn evaluar un programa perteneciente a esta Institución, 

es necesario conocerla a partir de su discurso, para asr posteriormente analizar 

la lo más objetivamente posible. 

Finalmente se dedicó un capitulo a la Telealfabetización, en el cual se 

partió de lo general a lo especifico, es decir, de la televisión educativa, su1gi 

miento, desarrollo, utilización de ésta en la educación de adulrns, llegando poi 

último al programa de Tclealfabetización del !NEA. 

La segunda parte comprende la investigación de campo, la cual consistió 

en la observación del programa ya mencionado, del seguimiento del aprendizaje 

y entrevista de cada uno de los adultos inscritos al ciclo educativo. 

Va conjugadas la5 partes ele la invcstigaciór. se evaluaron los resultados 

obtenidos y ccr. esto se llegó a la conclusión, asi como a la formulación de a_! 

gunas propuestas. 



Objetivo General 1 

Determinar el porcentaje de adultos que se alfabetizan por medio 

de la telealfabetización en un ciclo educativo. 

Objetivo General 2 

Evaluar la eficacia de la televisión como instrumento pedagógico de!! 

tro de la eduación de adultos. 

Objetivos Particulares 

-Determinar qué tanto influye en el aprendizaje del adulto la rela-

ción que haya entre la organización administrativo-educativa del INEA -

Azcapotzalco y el programa de tclcalfabctización. 

-Determinar que im¡x>rtancia tiene la parte novelada del programa 

de telealfabctización en el proceso de telealfabelización. 

-Detectar que factores externos iníluyen en el programa de aUabetl

zaci6n del adulto. 

-L-



Hipótesis General 1 

El número de adultos inscritos en un ciclo educativo que se logra al

fabetizar por medio de la telealfabetiz.ación es mínimo. 

Hipótesis General 2 

La eficacia de la telealfabetización estar!\ en función del método di

dáctico utilizado en ésta. 

Hipótesis específicas. 

La organización administrativo-educativa del INEA Azcapotzalco, es 

una variable que impacta para que la telealfabctizaci6n nCJ cumpla como 

instrumento importante en la disminución del analfabetismo. 

Si el adulto es un analfabeta funcional, entonces es más factible que 

se logre el proceso de tclcalfabetización en él. 

La parte novelada del programa de televisión utilizado en el proceso 

de alfabetización, juega un papel importante para la motivación del adul 

to. 

- Las condiciones de estudio del aduho es un factor externo determi

nante para el logro de la tclealfabetizaci6n. 

-s-



E.Í interés clel _adulto.haci~· su ·proceso de alfabetización es determinante 
. . . 

para que éste_ se. logre; 
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CAPITULO 1 

EDUCACION DE ADULTOS 



-

A lo ;¡~rgo del d~sarrollo IÍist6~icéJ de México, la educación de adultos -

ha: jllgO.á~ _un p~p~i· ~:¿·):' {~~n~i~~~-: Por~est'á razón consideramos necesario ex 

poner su desarrollo. 

1.1 Desarrollo histórico de la educación de adultos. 

La educación de adultos como proceso cult urizante, capacitador y de -

adiestramiento en México, puede considerarse que aparece desde la época de -

la Conquista, con la llegada de los misioneros al continente Americano. 

El principal objetivo de esta educación consistió en la castellaniz.a.ción y 

evangelización de los indígenas para asi lograr el sometimiento del pueblo con-

quistado. La castellanización y evangelización fué complementada con la tra~ 

misión de técnicas de construcción y de agricultura. 

Este objctirn castellaniz.ador y la enseñanz..a de la lectura y escritura 

con fines religiosos se extiende hasta la época Colonial. 

Los esfuerzos realizados para proporcionar atención educativa a los adul-

tos, están vinculados a los lineamientos imperantes en cada momento histórico. 

Como se expuso en párrafos anteriores, durante la Conquista y la Colonia, la -

castellanización y la evangelización servían de medio parn el sometimiento de 

los indlgenas. 

Para la etapa del México independiente la educación de adultos toma -

otro rumbo. Aparecen las escuelas nocturnas ( 1 ), destinadas principalmente ll 

trnbajadores manuales analfabetas. 

-8-



Hacia el primer cuarto del siglo XIX se empezó a ver que Jos adultos -

requerían de un aprendizaje que rebasaba el ámbito de la alfabetización. Esto 

di6 ·origen a las escuelas de artes y oficios y a la reorientación de las escu~ 

las nocturnas en las cuales se incluyeron nociones elementales de educación cJ: 

vica, influencia de In tendencia liberal de la época. Empero estas medidas est_!! 

ban destinadas a los mestizos, mientras que la población indígena segura siendo 

analfabeta e inconsciente de las condiciones sociales, económicas y potrticas -

que lo marginaban. También es importante destacar que la cantidad de escu~ 

las para adultos eran insuficientes para la demanda existente. Esta situación -

educativa se mantuvo durante el siglo XIX. 

Para 1911, se crean escuelas destinadas a la población indígena y a los 

analfabetas. En estas escuelas se impartían nociones de castellano, lectura, e_! 

critura, operaciones elementales de cálculo y orientaciones sobre el conocimie!! 

to y aprovechamiento de las conquistas sociales y económicas de la lucha ar

mada de la Revolución. 

En el lapso de 1912 a 1921 se suspenden varios servicios educativos, en

tre los cuales se encontraba la educación de adultos, debido a los movimientos 

revolucionarios. 

Hacia 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, se -

concedió a la educación de adultos mayor importancia que la que hasta ent9n

ces habla recibido. 

Se establecen las casas del Pueblo, que en 1925 cambian su nombre por 

el de escuelas rurales (2). A través de estas escuelas y de algunas misiones 

culturales se extendió la educación de adultos al campo. Reaparecen las escu~ 

las nocturnas, se crean cent ros de educación para indígenas y se desarrolla --



una campaña de educación popular. 

De 1926 a 1937 las misiones culturales recibieron una importante reo

rientación, ampliando sus objetivos. Además del mejoramiento culturar y prof~ 

sional de los maestros rurales, se enfocaron al desarrollo de las comunidades -

en donde se ubicaban temporalmente. 

"Algunas de las acciones que se llevaron a cabo, y en respuesta a la -

tendencia socializante del momento fueron la promoción de la organización de 

los campesinos para el reparto ejidal 11
• (3) 

En 1944 se puso en marcha la campaña nacional de alfabetización. Esta 

acción respondía a las repercusiones de la guerra que exigia un nuevo proceso 

de industrialización y por lo tanto inano de obra más calificada. Por estas ra~ 

nes se promulgó la ley respectiva, la cual obligaba a la participación, ya fuera 

como alfabetizador o alfabetizando. 

Siguiendo la línea marcada por la campaña, se reinstalaron las misiones 

culturales, cuyos programas de trabajo se encaminaron primordialmente a el -

apoyo de la alfabetización. 

Bajo la influencia de la conferencia general de la UNESCO celebrada en 

México, en 1948 se introdujo el concepto de "educación fundamentaP 1
• Con es

te nuevo enfoque se di6 especial importancia a la acción educativa dirigida a 

la población adulta y a In necesidad de definir métodos }' contenidos especifi

cas para este sector. Con base a este nuevo concepto se fundan una série de 

organizaciones especializadas para la educación de adultos. 

En 1951 se crea el Centro Regional de Educación Fundamental para la 

America Latina (CREFAL). Este cemro fué creado como organismo auspicia

do por la UNESCO, la OEA y el gobierno mexicano. Tuvo como finalidad ini 
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ciaJ formar educadores de adultos y preparar los materiales didácticos necesa 

rios para la educación de adultos en América Latina. 

De 1953 a 1964, se crearon centros de acci6n educativa, selas populares 

de lectura, fijas y móviles, centros de educación extraescolar, que más tarde -

se conocieron como centros de enseñanza ocupacional, centros de capa.citación 

para el trabajo industrial, agropecuarios y los centros regionales de educación 

fundamental. 

En forma paralela al surgimiento de la eCucnción fundamental se conti-

nuó impulsando la campaña nacional de alfabetización. 

En el periodo de 1964 a 1970 se di6 un nuevo impulso a la campaña de 

alfabetización, con la incorporación de los medios de comunicación cclectiva. 

Además se crearon las aulas móviles y se restructuraron las salas populares de 

lectura, que fueron ubicadas dentro de las ronas de influencia de las misiones 

culturales. 

En la década de los sesentas se introdujo en México el concepto de 11~ 

sarrollo comunitario11 •(4). Bajo la influencia de óste, volvieron a orientarse 

y a impulsarse las acciones de las misiones culturnles 1 ampliando su campo de 

acción e icluyéndose programas elementales de capacirnci6n en aspectos de hi-

gicne, salud, recreación, carpintería, agricultura y otros. 

"En 1968 se fundare.o los centros de educación de adultos. En estos cen 

uos la alfabetización volvió a ser directa a tra-vés de la asesoría de un prof.!:: 

sor. Estos servicios se vincularon con otros aspectos ]' programas educativos, -

con el objeto de lograr la "nlfabetit.aci6n funcional de las personas11.••(S) 

En 1973 los servicios mencionados se transformaron en Centros de Educ! 

ción Básica para Adultos, en Jos cuales la nlfabetitación se instituyó como la 

•.- Proceso para suscitar grupos funcionales de ciudadanos capaces de ser agen 
tes nciivos y responsables <le su propio progreso. (1964). -

••.-Formar y educar la mano efe obra, aún subutili7.adn, para volverla más pro
ductiva n ella misma y a la sociedad. 
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etapa introductora de la educación primaria para las personas mayores de IS -

años. Otro de los cambios significativos introducidos en este momento, fu6 el 

de la elaboración de materiales didácticos especiales para los adultos que est.!! 

diaran la primaria y secundaria. Asr mismo, se inició In e>..perimentaci6n de -

sistemas abienos de acreditación y certificación de estudios.. 

Todas estas acciones desembocaron, para 1975, en la promulgación de la 

Ley Nacional de Educación de Adultos, en la cual se establece un decidido -

apoyo institucional hacia la e1iucaci6n general básica (primaria y secundaria), 

bajo los principios qce rigen la educación permanente y la modalidad extraC;! 

colar (sistema de enseñanm abierta). 

Posteriormente, al institwrse en 1978 el programa de educación para t!! 

dos, se retomaron las bases jurídicas y pedagógicas recientemente establecidas 

para ofrecxer a los adultos sin educación básica la oportunidad de tener acce-

so a ella, implementándose algunas estrategias más especificas. 

Bases jurfdicas y Polfticas 

El sustento jurídico y la orientación potrtica que norman el quehacer -

educativo del Movimiento Nacional de Alfabetizaci6n se expresan, funda.mental-

mente, en el artículo tercero de la Constitución, en la Ley Federal de Educ! 

ci6n y en la Ley Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte; instr.!;! 

mentos en los cuales se establecen las líneas de acción a seguir por e1 Estado 

en materia educativa. 

En particular, concretamente referido a la educación de adultos destaca 

lo siguiente: • 

- El carácter prioritario que se da a los programas de bienestar social 

•.- Estas bases jurídicas fueron tomadas del documento "Reunión Nacional de 
Delegados y Coordinadores de Educación de Adultos", INEA 1984. 
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que realiza el Estado, dentro de los cuales se incluye la educación. 

- La importancia de la participación social para poder ofrecer y propo.! 

cionar a todos los adultos que no saben leer y escribir, estos instrumentos e~ 

turales. 

- El propósito de favorecer la educación contínua, abatiendo el analfab~ 

tismo y completando la formación de la población adulta y marginada. 

- La orientación de la educación de adultos hacia la (ormnción y capa<:! 

tación para el trabajo productivo, para lo que se prevee la necesidad de am

pliar los servicios correspondientes. 

- El autodidactismo como principio básico para lograr que la educación 

sea un proceso permanente y socialmente participativo. Para lo cool se plantea 

el fortalecimiento de los mecanismos que fomentan el autoaprendizaje y la ac

tualización. 

- La conveniencia de aprovechar los servicios que proporciona el sector 

educativot para promover la continuidad y evitar, en lo posible, el analfabetis

mo por desuso. 

- El énfasis que se pone en la necesidad de desarrollar el sistema de -

educación bilingüe y bicultural, de conformidad con las neccsidades,requerimie_!! 

tos y participación de los grupos étnicos; a fin de mantener la identidad de -

las comunidades y evitar la sustitución cultural. 

- La comcniencia de adoptar estrategias de alfabetiz.ación adecuadas a 

la situación sociocconómicas <le cada regi6n, <lisciiando y elal>oraudo los progr~ 

mas a partir de los intereses y necesidades de los adultos, para el aprendizaje 

de la lectura, escritura y el cálculo para que se apliquen y contribuyan a dcsa 

tar procesos productivos. 
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- El propósito de aprovechar los medios de comunicación social en apoyo 

a los programas de eduación de adultos. 

- La urgencia de elevar la eficiencia de los prngramas de alfabetización 

y primaria, mediante el desarrollo de métodos y apoyos didácticos que faci!i 

ten el aprendizaje y fomenten el autodidactismo. (6) 

Bases Conceptuales y Pedagógicas 

La educación de adultos es un concepto dinámico que se encuentra condj, 

cionado por el momento histórico, el lugar y las circunstancias. 

El Movimiento Nacional de Alfabetización considera a ésta como una p~ 

mera etapa dentro del proceso de aprendizaje sistemático y prepositivo, en el 

que se valoran las experiencias y aprendimjes no formales del adulto dentro 

de un concepto educativo. La alfabetiuici6n representa un conjunto de accio

nes de educación, planeadas y fundamentadas en un arreglo pedagógico orient!!_ 

do hacia el logro de fines especHicos, tales como el aprendizaje de la lectura, 

la escritura y el cálculo básico; el desanollo de habilidades para el auwapren

diz.aje¡ el acceso a fuentes de "saber útiles" que posibiliten en el adulto el -

ejercicio de sus derechos politices y el cumplimiento de sus responsabilidades 

ciudadanas; vinculación del aprendizaje del adulto con procesos de formación y 

capacitación para el trabajo productivo¡ el desarrollo integral del individua y -

su comunidad¡ y mecanismos de continuidad educativa como medio para prevE 

nir el analfabetismo por desuso. 

De este modo se considera que el adulto analfabeta no debe .ser identifi

cado ni con la mala educación ni con la ignorancia¡ que la alfabetización imp~ 

que el desarrollo del indi\'iduo y de la sociedad; que no trate <;,Jlo de proporci~ 
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rar al adulto un cuerpo de ideas y propósitos, sino hacerle accesible los me

dios para que desarrolle su propio juicio, lo que permitirá que el adulto adqui.<: 

ra conocimientos sobre la realidad del país y la historia de México. 

Y si bien, en un principio el campo en el que se desarrollaron estas ac

ciones era en un nivel microsocial, pues se ubicaban en localidades del medio 

rural y zonas marginadas del mundo urbano, actualmente estos servicios se han 

extendido en toda la RepCiblica, dirigiendo su acción a subsanar el re1.ago edu

cativo"para que la población adulta tenga acceso a niveles superiores de educ! 

ción. 

J.2 Situación actual del analfabetismo en México. 

Los problemas educativos se presentan siempre en estrecha relación con 

los niveles de desarrollo alcani.ado en las áreas cultural, económica y social de 

W1 pals. 

En particular, el analfabetismo se manifiesta en aquellas regiones donde 

la población tiene condiciones deficientes de vida en múltiples aspectos: alime!! 

tación, trabajo, salud, educación. Es dccir 1 el analfabetismo es una característ_! 

ca de la marginación y afecta a los grupos menos favorecidos por el desarrollo 

El problema del analfabetismo no es casual, sino que responde a todo un 

proceso histórico. 

11 Las causas fundamentales de que todavia existan 5.5 millones de mexica 

nos sin saber leer y escribir, son varias. En orden cronológico son: 11 (7) 

- El colonialismo español que durante 300 años flajcl6 la vida de los indf 

genas y mestizos pobres. 
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- El sistema semifeudal y esclavista que durante un siglo mantuvo margi

nadas a las grandes masas de campesinos de todo beneficio educativo, econ6mJ. 

co, polhico y social. 

-V durante los últimos sesenta años de la vida en México, el carácter -

de país subdesarrollado, intervenido económicamente por el país más poderoso 

del mundo caitalista, con escaso desarrollo de las fuerzas productivas en el -

campo, carente de tecnologías modernas para la producción y la subsistencia -

del latifundismo simulado. Las fuertes corrientes migratorias del campo a la -

ciudad, de compatriotas que desesperados por solucionar sus problemas de sub 

sistencia, recurren a las grandes urbes .. El acelerado crecimiento demográfico 

que ha sido superior al desarrollo económico del país, la ausencia de una polítj_ 

ca educativa que desde los años cuarenta hasta los sesenta propiciara una 

vinculación de la educación con las necesidades del desarrollo económico y so

cial. 

La injusta distribución de In riqueza¡ la falta de una pedagogTn nacional 

acorde a las necesidades del adulto mexicano que respete sus características, 

sus costumbres, y su cultura, son algunos de los factores que han sido causa -

del analfabetismo. Marginación social, desempleo, pobrci.a 1 insalubridad, inco

municación, subemplco, promiscuidad, etc. 1 son los efectos de un sistema de vi 

da basado en la desigualdad social y económica. 

Causas del analfabetismo 

Es de gran importancia reconocer que los aspectos geográficos en que e.! 

tá distribuido un país es uno de los factores primordiales en la determinación 
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de sus actividades econ6micas, políticas y sociales. En México se estima que 

aproximadamente el 85% del territorio se encuentra ocupado por áreas monta

ñosas, lo cual nos permite visualizar muchos de los factores que son de gran 

importancia decisiva para la explicación del atraso educativo¡ distribución de -

áreas para el cultivo¡ el destino final de la producción; el grado relativo de c~ 

municaci6n con los centros a nivel nacional y la composici6n étnica 

Son varias las características que resaltan en los procesos de transforma

ción de nuestra demografía y se relacionan directamente con los aspectos edu

cacionales. 

Explosión demográ!ica 

De acuerdo a los últimos datos estad!sticos arrojados por el censo pobla

cional se estima que nuestra tasa anual de crecimiento está por el orden de -

un 3.5%, lo que es traducido en una duplicación de la población nacional cada 

20 años, por lo que esta explosión demográfica afecta considerablemente a las 

estructuras sociales }' econ6micas de la población; ensanchamiento de la base 

de la pirámide poblncional 1 aumento de la demanda de los servicios educacion~ 

les; la relación desigual entre poblaci6n económicamente activa e inactiva. 

Crecimiento urbanístico 

Actualmente el crccimieto en localidades u1banas ha sido notable, cuya 

afectación radica especialmente en que el país se transforma de lo rural a lo 

fundamentalmente urbano. 
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Este proceso de transformaci6n rural-urbano y el fenómeno migratorio ru 

ral-urbano 1 ocasionan desajustes armónicos cualitativamente importantes. En el 

primer caso el paso de transición ocasiona concentramiento de recuses disponi

bles para subsanar necesidades de una población hasta ames desconocida, en e~ 

te momento surgen como prioridades inaplazables: agua potable, escuelas, ser'!! 

cios, etc. Esta concentración, en última instancia, trae consigo problemas lo

cales de gran magnitud: La atención inmediata de éstos da como resulcado la 

insuficiente atención de aquellas poblaciones periféricas del área de afluencia 

de la urbe en formación. 

Aunque estas son causas importantes, es imposible hablar de una causa !. 

única, ya que es el resultado de un proceso histórico, donde el ámbito político 

económico y educativo se han relacionado, propiciando una mayor actividad po

lítica y económica, quedando rezagada la satisfacción de la demanda educativa. 

Es importante mencionar que en la última conferencia de la UNESC0 1 se 

recalcó la importancia de resolver este problema que prevalece básicamente en 

los países subdesarrollados. 

Actualmente existen diferentes organismos destinados a: 

- Dar oportunidad a In población de satisfacer sus necesidades de preparación 

para adquirir una condición de vida diferente. 

- Brindar una solución total a este problema, que viene frenando nuestro desa

rrollo y nuestro crecimiento en todos los niveles. 

La politica educativa actual en cada uno de estos organismos, tiene como 

finalidad primordial el difundir, promover, motivar e integrar en este tipo de -

servicios a la gran cantidad de población que tidavfa vive carente de él. 

"Es importante analizar el problema del analfabetismo, desde nuestra ex-
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periencia particular. El analfabetismo mexicano es un problema nluy nuestro, 

puesto que implica ciertas características peculiares del ser mexicano, como -

las siguientes: (8) 

- La ignorancia aparece como característica folklorica y a veces tan na .. 

tural que a nadie le ha preocupado durante mucho tiempo. 

- El individuo no tiene la necesidad de indagar, de preguntar1 de buscar 

elementos que le permitan mejorar su vida económica, laboral, familiar, etc. 

- Viven en un naturismo inocente-ignorante resultado de la tranquilidad -

de no saber y de no ambicionar más. 

E.s importante hacer notar que el ntaque es en contra del analfabetismo 

y no en contra del analfabeto en sr. Y que es urgente que se tomen nuevas -

actitudes que permitan resolver 't'erdaderamentc este padecimiento. Se debe ªE 

tuar inmediatamente adoptando estrategias ingeniosas e implacables contra es

ta grave enfermedad social. 

El analfabetismo y el bajo ni..,el educativo en nuestro país, produce diver

sos efectos tanto a nivel personal como social; entre éstos se pueden mencio

nar los siguientes: 

- La falta de preparación de la mano de obra para absorver las cada vez. más 

complicadas técnicas que la sociedad de manera natural necesita, ampliando -

constantemente la desigualdad entre el reducido, en proporción, estrato de In 

sociedad que sr tiene acceso a conocimientos superiores y la gran mayoría de 

la población que no. 
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- La solución de los problemas tanto sociales como particulares por la incom

prensión de la realidad. Cabe hacer notar que las características más importa,!! 

tes de la posesión de conocimientos es la mayor facilidad para solucionar pro

blemas. 

- La estabilidad política con todos los efectos negativos que un cambio explo~ 

vo genera y que no siempre desemboca en algo positivo. 

- La posibilidad de lograr una sociedad justa por medio del raciocinio y la vo

luntad política de una sociedad consciente. 

- La existencia misma de la nación mexicana o la pérdida de su soberanía. 

Datos cuantitativos 

"El anal[abeto recibe la ignorancia como herencia, al igual que el ham

bre ••• hambre e ignorancia que duran ya generaciones" (9) 

A pesar de los esfuerzos realizados por los pueblos, los gobiernos y los or 

ganismos internacionales para vencer el analfabetismo, éste sigue afectando a 

una gran cantidad de adultos en Latinoamérica. 

De un tiempo a esta parte la incertidumbre se ha impuesto de un extr~ 

mo al otro del mundo. La mayoría de los individuos no están suficientemente 

equipados para hacer [rente a las condiciones y exigencias de esta época en -

que se ha roto con los valores t rndicionales y han surgido nuevos valores de vi 

da, en muchos casos impuestos, constituyen el elemento característico. 

Estas exigencias que atañen al desarrollo mismo de Ja sociedad, obliga a 

que millones de adultos deban educarse para sobrevivir en una sociedad cada -

vez más compleja. 
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Se observa que en los últimos años la población alfabetizada ha crecido -

casi nueve veces, mientras que la analfabeta solo se ha incrementado en 3.8% 

en cifras absolutas. 

Según el censo de 1980, en el pafs habfa 9 millones 360 mil analfabetas. 

Comparado con el ce:nso de 1970, en el que existían 10 millones 856 mil, se -

observa una disminución del 13.8% 

Ahora bien, el 57% de la pc:blación nacional carece de- educación b{Lsica .. 

millón 700 mil niños quedan cada año sin matricula escolar. 2 millcnes 400 

mil niños desertan cado año de las escuelas primarias. A t:stos datos hay que 

agregar que existen apro:<imndamcnte 20 mil analfabetas funcionales, es decir, 

gente que aunque alguna vez aprendió a leer y escribir, pero al no utilizarlo -

perdieron estas habilidades. 

Como puede observarse, el analfabetismo es un problema muy grave, y si 

bien las autoridades educalivas han realizado algunos esfuerzos para solucionar

lo, no se han obtenido los resultados esperados. 

Sin embargo, en un futuro inmediato se espera una mayor reducción de -

tal porcentaje si se plantea como objetivo principal: proporcionar educación pt!_ 

maria a todos los niños, la castellanización de la población indigena y darle -

más importancia a la educación de adultos. 

J.3 Carácter de la educación de adultos 

Como ya se mencionó anteriormente, existían en nuestro país grupos im

portantes de personas mayores de 15 años con un mínimo de educación que -

veían canceladas sus posibilidades de desarrollo, al carecer de tiempo y dt: les 
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~ecursos ec_óii6inicos destinados a la educación, existe una amplia demanda s~ 

dal qce. crece con tal rapidez que el sistema escolar no logra atenderla opor

tunamente. 

Es por esto que se han extendido los sistemas de educación no formal, y 

es precisamente en este modelo donde se basa 12 educación de aduJtos. 

Contextualización 

La educación no formal representa un cambio a través de la acción edu

cativa, un cambio desde diferentes puntos de vista, (social, ccon6mico, cultu-

ral, ideol6gico, etc.). 

Desde hace varios años la demanda de educación en general ha ido cre

ciendo. Esto se debe principalmente a que la educación escolar no se expande 

tan rápidamente como lo exige la cxplcsión demográfica. Por ouo lado, Sf: de

be considerar que México es un país en vías de industrialiiación y que requiere 

de mano de obra calificada. 

En este aspecro la educación escolar no ha podido atender las necesida

des de cada individuo, sobre todo si se parte del hecho de que la educación es 

un proceso que perdura a lo largo de la vida del ser humano, por lo que no s~ 

lo en las primeras etapas de crecimiento se adquieren conocimientos, habilida

des y actitudes. El hecho de que el adulto fuera redescubierto como educan

do propició que se le diera un nueve. cnfoqt.:! a Ja educación, planteandose la 

modalidad no formal como medio para procurar el desarrollo individual y social 

del hombre. 

En países subdesarrollados, con graves y urgentes problemas educativos, 
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los programas de educación no formill, para adultos son imprescindibles, y en 

general son otiles en cualquier tipo de sociedad, ya que permiten equilibrar las 

diferencias entre edad cronológica y los años de escolaridad, debidas en gran 

medida a las limitaciones del ambiente socioeconómico y cultural, evitando así 

la frustración del individuo. 

Con esta modalidad se puede multiplicar a corto plazo las reservas cien

tíficas, intelectuales y tecnológicas del país. 

Definición de educación no formal. 

Existen varias definiciones de lo que es la educación no formal, para la 

mejor comprensión del concepto se exponen las siguientes: 

"Cualquier tipo de actividades educativas organizadas y sistemáticas, lle

vadas a cabo fuera del sistema educativo escolar 1 y diseñado para satisfacer 

necesidades específicas de aprendizaje, de determinados subgrupos de Ja pobla

ción sea como suplemento o como continuación de la escolaridad formal o en 

algunos casos como medida alternativa de la misma". (10) 

"La educación no formal es aquella educación rninima y general que se 

propone ayudar a los niños y adultos que no han gozado de los beneficios de 

la educación íormal o comprender los problemas de su ambiente, sus deberes y 

derechos como ciudadanos, y a participar er. el progreso social y económico de 

sus comunidades". (11) 

"La educación no formal es un proceso de adaptación del individuo al 

mundo en que vive. Pero como el mundo está en evolución constante y dado 

que el individuo es uno de los agentes principales de la evolución, este proceso 
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debe ser continuc, por que la adaptación no es un resultado que se obtiene de 

una vez por to~es durante la infancia y la adolescenciaº. (12) 

Un principio fundamental en esta manera de concebir la eclccaci6n es el 

de considerarla como una tarea permanente en el sentido de que cada etapa 

Ce la vida exige ur.n capacitación educativa, a fin de comprer.CE.rln y vivirla 

de manera adecuada. 

En los países en vía d€· dc·ssrrollo, esta educación dirigida a personas -

a~ultas, 
1

adquiere una importancia capital, ya que altos porcentajes de la pobl_I! 

ción no tuviercr. nunca oportunidad de asistir a escuelas convencionales, o tien 

recibieron una instrucción muy pobre cr. ellas, por el bajo nivel pedagógico e 

instructivo que suelen tener las escuelas rurales y suburbanas. 

A falta de una instrucción convencional, estas perscnas ¡::.cseen muchas 

veces un cúmulc c!c ricas experier.cias, propias de quienes han tenido que afro_!! 

tar una vida llena de privaciones, en la cual la existercia misma se toma pro-

blemáticn y aleccionadora. 

Sin embargo, no obstante sus experiencias, estos ac'ultos carecen generl!,! 

mente de un marce e sistema ordenador de sus conocimientos, que les permita 

~acar a c!ichas experiencias todc el po\'echo posible y llegar a ciertas conclusio 

nes operativas. 

Todo proceso de verdadero desarrollo implica una toma d€ ccr.ciencia en 

dos dimensiones fundamentales, una crítica y otra creativa. 

El aspecto crítico del proceso se propone detectar las causas del pcl:I!_ 

ma e inconformarse cor: ellas. 

El aspecto crenthro, inter.ta generar una ac[itud dinámica de superación. 

La educación no formal, debe apoyar también la socializaci6n, es decir, 
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el gradual surgimiento de formas asociativas o de estructuración social, a tra

vés de las cuales. se i:uec!en atacar los problemas generales de In comunidad. -

Esta última etapa del procEsc· educativo implica la substitución de una actitud 

individualista por una actitud solidaria. 

El proceso educativo tasaC.c en las etapas mencionadas habrá de actuar 

como precipitndor y consolidador 1 o sea, como apoyo indispensable dEI desarrollo. 

El desarrollo ec:;,t:ivale a un proceso de maduración humana, imposible de reali-

zarse en el sopor de una educación de adultos. 

La educación no formal tiende a qce les irdividuos puedan desempeñarse 

bien dentro de: la familia, socioeconómica y políticamente, mediante la partici

pación activa· en la vic'a dE su cc·munid3.d, y que con sus operaciones lleven a 

efecto una acción transformadora. 

De_ los aspe"ctos antes mencjonados, se pueden obtener los principales ele-

mentas ·que campar.en-y caracterizar. este tipo de educación. 

- Está dirigida principalmente a personas que han carecido de Ja instru~ 

ción formal. 

- Tratar de com'pensar las ~eficiencias sociales y económicas, capacitan

do a los grupos menas favorecidos por el _sistema escclar P.ara que _puedán dese'!! 

peñar un traliajo económicamente productivo. 

- Parte del análisis de una realidad. a ·la vez pr~blemática. y dinámica. 

Sistema -de enseñanza- abforta-
', ,;\· .. _: .. ·,-··~:::>::,:.('~-· , __ 

La cducaciór. no formal, fu~dámenta''a lclsist~:as de er:s<iÍánza abierta. 
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educación y desarrollo de la sociedad. Además es aplicabtC o iodos los niveles 

y modalidades. 

Ls. edt:cación abierta, también coriocida como educación a ·distáncia o 

sistema nbit: rto de enseñanza, fue concebida para facilitar el nprendizaj~ a· tr~ 

vés de una relación no presencial. El termino sistema ·abierto pretende identi

ficar una modalidad educativa contrastante con la qt:e. se realiza en las aulas 

del sistema escolarizado. 

La educación abierta tiene como finalidad ofrecer un servicio educativo 

a una pobla~ión que por razones, tales como edad, ocupación, distancia, tiempo 

disponible, ~alud, ccr:Cici6n econ6mica y otras, no han tenido oportunidad de -

iniciar, prOSeguir o termiñnr sus estudios. 

El sistema abiertc, elimina la necesidad de nsistir cotidianamente n un 

plartel educativo, permite estudiar en el propio hogar o E.r: ct1alquie1 otro sitio 

con el horario que conviene n cada estudiante, sin necesidad de desater.der al 

trabajo ocupacional habitual. Por contraste con el sistema escolar que precisa 

de horarios fijos, aulas, relación presencial con maestros y que esta orientado 

a enseñar a niilo:; y jóvenc::;. 

El sistema abierto tiene características específicas que lo difctendar. c'EI 

escolarizado. 

- Ohece a cada estudiante la ptsibilidad de adquirir conocimientos al 

ritmo que determine el uso de su tiempo libre y st.s capacidades. 

- Se basa en la capacidad del adulto para aprender por si m_ismo~_- Esto 

implica disciplina personal, un considerable esfuerzo del estuc'iante y un8. BSCS,!! 

rfa efectiva. 

- Se apoya en la orientación de asesores y en el uso de textos diseñados 
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para facilitar el autodidactismo. 

Esta modalidad educativa, perm¡te cubrir un radio geográfico numérica

mente más significativo. Es adecuado para diversos niveles educativos como 

medio de educación no formal. 

Un programa diseñado en sistema abierto, implica el trabajo en equipo 

de muchas personas. Generalmente en un sistema abierto de enseñanza se pu.!: 

den distinguir entre otros, los siguientes elementos: educandos, programas de ~ 

tudio, textos y apoyos didácticos impresos, asesoría y evaluación académica, 

instalaciones y ayuda de audiovisuales .. 

Los programas que se oírccen mediante el sistema abierto tiende n gen! 

rar en los usuarios, la capacidad de 11aprcnder a aprender", mediante el estudio 

personal, autodirigido y autocvaluado, que resulta sumamente motivador para -

quienes tienen intcr6s en aprender y desarrollarse. 

Los textos y el material impreso, son elementos indispensables del siste

ma abierto, estos son elaborados de manera que su diseño y estructura faciliten 

el nutodidactfsmo1 que una persona adulta necesita para su desarrollo. 

1.4. El estudiante adulto. 

11 Un adulto se motiva al estudio por razones diferentes por las que \U\ ni 

ño o adolescente puede hacerlo. 

Es por tanto importante conocerlo ya que partiendo de su realidad, de 

sus inquietudes e intereses es como puede comprender su educaci6n11 • (13) 

Comenzaremos por definir que es un adulto; ser adulto es haber alcanz~ 

do madure-L biológica, psicológica y social. 
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No podemos definir al adulto solamente por su edad, ya que existen otros 

factores que favorecen o retardan la madurez de la persona, como son el vivir 

cierto tipo de experiencias que influyen positivamente o negativamente en el -

sujeto. 

La adultéi es la etapa más larga de la vida humana, y la que puede con

siderarse la etapa productiva. 

Aproximadamente alrededor de los 25 años de edad, el hc·mbre empieza 

a realizar proyectos personales de vida y con ellos a estabilizarse participando 

activamente en el complejo sistema socioecon6mico del que forma parte. 

Empieza la etapa más interesante desde el punto de vista colectivo de 

la vida humana 1 la más duradera, la más responsable. 

Una de las caractcrfsticas más destacadas que culmina en la maduréz 

humana, es la de la seguridad parasitaria del abrigo materno. El adulto tiene 

que haber ccrcccoc!c los vínculos de dependencia materna. 

1.4.1. Características generales. 

En forma general podemos señalar como caracteres más destacados del 

hombre adulto los siguientes: 

- Los aduhcs pueden aprender n lo largo de toda su vida y la inferiori

dad que a veces muestran, en relación cor. los generaciones posteriores, es de

bido u las diferencias de actitud respecto al aprendizaje, mas no a la falta de 

capacidad para realizarlas. La resistencia a un conocimiento o u una técnica 

nueva, es una consecuencia de la indiferencia y hcstilidad con que el adulto la 

recibe. 
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- Amenazan progresivamente al adulto a lo largo de los años, la tende!! 

cia al conformismo, resistencia al cambio y a la rutina, necesitando una form.! 

ci6n continua que le proteja contra ellas, y que mantenga siempre el deseo de 

adquirir nuevas experiencias. 

- El adulto tiene mayor capacidad qut las generaciones posteriores para 

la previsión fundada en la experiencia. 

- Los adultos en su práctica diaria, d.ifercncfa y separa su tiempo de 

trabajo de tiempo libre; necesita ser formado adecuadamente para el mejor uso 

de éste último en el despliegue de su personalidad. 

- El adulto, incluso el analfabeta, tiene una cultura forjada en la expe

riencia de su propio vivir con apetencía en todo caso de autonomía, libertad y 

responsabilidad. 

- El adulto se considera a sí mismo como persona responsable; tiene una 

necesidad psicológica profunda de que se le trate con respeto, que se compreE 

da que tiene capacidad de dirigir su vida. 

- Posee un potencial resultante de una personalidad formada a lo largo -

de la infancia y de la adolescencia, producto de un capital biogcnético y un 

capital cultural en un momento y lugar dado. Este potencial es la conjugación 

de todos los momentos de su desarrollo y se expresa en lns manifestaciones 

del comportamiento. 

Estas manifestaciones se pueden observar en las conductas de recepción -

de estrmulos externos a partir de los cuales se organiza el mundo sensorial y 

el mundo de la representación en las conductas de reacción que afino In acti':!, 

dad, la interpretación, la inventiva y creatividad propias, que se expresan en la 

exploración, la apropiación y la explotación del medio ambiente. 
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- Experimenta temores al fracaso, le da miedo ser objeto de crftica, -

ser juzgado, condenado; esta postura le impide involucrase como persona y 

en muchos de los casos llega a sentirse objeto de otras personas, prefiriendo 

que ellas decidan por él. 

Caractcrfsticas socioecon6micas 

En forma general se podrfa decir que la población que demanda los se!. 

vicios de educación para adultos, sobre todo de al(abetizaci6n, está constitui

da por lo sectores marginales urbanos, formados en su mayoría por una pobl._! 

ci6n desempleada o subempleada. 

Por esta razón, In educación que se imparte en los programas de edUc_!!: 

ci6n de adultos, va dirigido a los sectores que no han tenido acceso al siste

ma escolar o que no han podido permanecer en él, por ejemplo: 

a) Analfabetas puros no incorporados. 

Son los adultos que nunca han recibido ningtín tipo de escolaridad y -

además no han sido incorporados 11 grupos de alfabetiiación. 

b) Analfabetas puros desenores_ 

Adultos con las mismas características que el anterior, pero con la di

ferencia de que fueron incorporados a grupos de alfabetización y desertaron. 

e) Analfabetas funcionales. 

Adultos que recibieron algún tipo de escolaridad pero que olvidaron los 

conocimientos adquiridos por falta de uso. 

"Por otro lado las condiciones de higiene en las que se encuentran la 

mayoría de los demandantes, son escasas o nulas, esto se debe a que no cue!! 
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tan.: co.n servicios p6blicos como drenaje, agua, alumbrado, áreas ve[des, rec.2 

lección-de basura, etc." (14) 

1.4.2 Aprendizaje del adulto 

Durante la edad adulta se experimentan ciertos cambios positivos y ne

gativos respecto al aprendizaje, que progresivamente y con lentitud van acen

tuando su positividad o negatividad; pero aún en este último caso, con posibi!!_ 

dad de variadas formas de compensación, ya que el quehacer del adulto ad

quiere un sentido relevante e importante, refor:r.ando el aspecto creciente del 

hombre, de tal manera que el adulto no es un ser acabado y estático, su pr2_ 

ceso de aprendir.aje está vigente hasta que sus facultades ffsicas e intelectua

les forman parte de su desarrollo. 

En el desarrollo evolutivo del individuo, el aprendizaje va camctcriuindo 

su comportamiento de acuerdo n las ci1cunstancias, lo que implin un constan

te aprender, por lo que bien puede mencionarse que el cambio de comporl! 

miento que experimenta el hombre ante circunstancias determinadas viene a -

ser función de su individualidad y del medio que lo rodea. 

La capacidad del adulto por lo tanto no se encuentra acabada, sino -

que par el contrario aumentan por ejemplo: las destrezas, el valor de ln exp.!: 

riencia, la capacidad analítica, el sentido crítico, la visión realista de los pr~ 

blemas concwtos, también las motivaciones e intereses, y va pasando el inte

rés por las cosas realistas, a la estabilidad personal y profesional, a la atrac

ción de los problemas cívicos y sociales, a cuestiones relacionadas con salud, 

con la cultura, con In. religión y en general con el futuro personal. 
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Estudios sistemáticos de la capacidad de aprendizaje de los adultos se 

inicia al comienzo de los años veintes aproximadamente con las pruebas psic~ 

métricas que aún se siguen utilizando. Este inicio marca la aparición de una 

série de estudios que permitieron conocer (actores que determinan In capaci

dad de aprender, el comportamiento, las aptitudes, etc., del ser humano, lle

gando a tener conclusiones como: 

- La inteligencia y la capacidad de aprender del adulto no declina en 

virtud del simple aumento de la edad. Sin embargo, el intelecto y la capaci

dad de aprender presentan algunas alteraciones de Jos veinte a los sesenta -

años. Al acercarse a esta edad se experimenta un descenso en las factultades 

del individuo, lo que dificulta su capacidad de aprendizaje. 

- La rapidez en las reacciones, en la percepción y en la ejecución de 

actividades tiende a declinar con el tiempo, puediéndose pensar que esta lent_! 

tud no únicamente se debe a causas fisiológicas, sino también a las mayores 

exigencias de perfección y de seguridad en la ejecución de las tareas. 

- En aspectos de memoria inmediata, codHicación, estructuración, el i!! 

dividuo observa descenso con la edad. De manera que el adulto se encuentra 

más ligado a los hechos prácticos y concretos que a los abstractos. 

- En aspectos referentes a pruebas de información, comprensión, etc. 1 

permiten el uso de la experiencia acumulada, se evidencia un mejoramiento -

con la edad. 

- Se puede considerar que las capacidades mentales del adulto declinan 

por falta de ejercicio. 

- El número de años transcurridos desde que se abandonó In educación 

formal debilitan el hábito y la posiblidad de aprender. Se observa un debilit.~ 
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miento de los conocimientos adquiridos en los aprendizajes escolares. 

- Los intereses de los adultos son más estables, siendo que para ellos -

la eficiencia pfactica es lo que más les interesa.. 

... Sin embargo, los factores que influyen en su proceso educativo pue

den ser modificables en la medida que son producto del ambiente social, eco

n6mico, político, etc. 

- Estas limitantes pueden ser en un momento dado objeto de análisis y 

reflexi6n por parte de los mismos educandos, de manera que se oriente la ac

ción educativa hacia una transformación de su medio y de sr mismo .. 

El orientador de la educación ha de comprender el conjunto de valores 

que en situaciones concretas inciden en el aprendizaje de los adultos, los cua

les deben tomarse en cuenta en la planificación de actividades educativas, y si 

bien, •••• el adulto tiene una gran capacidad para la autocducaci6n y es suj~ 

to especialmente preferido por la llamada educación no formal". (15) Debe ~ 

nerse especial atención en los métodos que se emplean en su cducnci6n, para 

que se contemplen las motivaciones necesarias para la participación y el apre.!! 

dizajc propicio del adulto, de ah! la importancia de conocer su problemática. 

Esto a su vez permite que el adulto se convierta en: 

- Generador de su propio conocimiento y de sus programas de forma-

ci6n. 

- Sujeto aut6nomo capaz de participar en la toma de decisiones sociales 

y pollticas de su comunidad. 

- Verdadero agente de transformuci6n social. 

- Un ser creativo y motivador del desarrollo cultural y económico de su 

comunidad. 
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Proceso enseñanza .. aprendizaje. 

La conducta como forma manifiesta de la personalidad tiene un desarr~ 

llo que responde a un proceso dinámico en el que puede haber cambios. Di

cho proceso es conocido como aprendizaje, en la cual la conducta se modifica 

de una manera qce pue¿a enfrentarse a situaciones nuevas retomando las ya 

conocidas y las ya resueltas. 

Cuando actúa en el adulto, entran en juego las tres áreas que lo confo_!. 

man. 

El área cognoscitiva: abarca el cor.ocimiento y sus procesos, implicando 

lo. capacidad de recordar, reconocer, identificar, definir, aplicar, analizar, sin

tetizar, etc. 

El área afectiva: involucra intereses, sentimientos, actitudes hacia sr 
mismo, hacia la sociedad, hacia el aprendiz.aje, hacia la vida. 

El área psicomotriz: se refiere al dominio de ciertas habilidades espe<:I 

ficas, hábitos y dcstrez.as, tanto mentales como de movimientos. 

En este sentido el aprendizaje no se dá aisladamente, si bien es cierto 

que, preferentemente se logra un objetivo de nprendiuije en una determinada 

área, conjuntamente se pueden modificar otras. 

En lo que se refiere a la enseñanza, podemos definirla como un acto 

por medio del cual el educador pone de manifiesto los objetivos de conccimie~ 

to para que el adulto comprenda y reflexione sobe ellos a través de un méto 

do especfficc que pana de sus experiencias. 

Es por ello Gt:C tanto In enseñanza como el aprendiz.aje debe constituir 

una unidad que forme parte de un proceso, el cual es sistematizado por una 



ciencia práctica y normativa llamada didáctica. 

~o importante en todo campo de conocimiento no es disponer de infor

mación acabada, sino de contar con los elementos necesarios para resolver los 

problemas que se presenten en dicho campo. Por tanto, el fin de la enseñanza 

es el aprendizaje y éste se logrará en la medida en que los objetivos de cono

cimiento sean significativos para el adulto. 

El proceso educativo y en consecuencia el de enseñanza-aprendiz.aje, al 

ser producto de la relaci6n humana se lleva a cabo a lo largo de toda la vida 

y en diversas situaciones, ya sea en forma sistemática o asistemática. 

Factores que influyen en el aprendir..aje del adulto 

Biológicos.- El organismo del adulto sufre continuos cambios a medida que -

avanza en edad. Aparece una declinación de las capacidades psíquicas y percc.E 

tivas, la regresión de la adaptabiliad, de la creatividad, del sentido del riesgo 

y del cambio. 

Estos razgos tienden a ser mayores cuando se considera el caso de adul 

tos analfabetos, ya que maniHcstan una dificultad para comprender la imágen 

y una falta de rigor en la evaluación de las distancias y del tiempo. 

Estos cambios pueden incidir a un adulto a subestimar su poder para -

aprender, subestimación que puede manifestarse en cambios en los intereses y 

la motivación. 

La agude1a auditiva declina de la misma manera que la visual, lo que -

provoca que el adulto pueda percibir sonidos pero quiz.1 no llegue a compren

der su significado y tal comprensión depende de la propia percepción de su C.!!, 
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pacidad auditiva. 

Por otro lado la alimentaci6n es un factor estrechamente ligado con el 

aprendimje; si no se ha tenido una alimentación adecuada es difCcil que se es

té en disposición para aprender. 

Sin embargo, el adulto ha adquirido conocimientos, habilidades, experiCE_ 

cías, modelos de conducta etc. que facilitan el aprendiiaje. Asume responsa

bilidades en el marco de su trabajo o de organismos extraprofesionales. Ela

bora proyectos a plazos más o menos largos y es consciente de la importancia 

que puede tener el estudio. 

"Los adultos que retoman SGS estudios sobre un tema particular se sien

ten, en general, tentados de ir más allá y trabajan con mucha energía, si bien 

a veces no saben dirigir eficazmente sus esfuerzos. Por otra parte, adolescen

tes que parecían poco dotndcs o poco motivados obtienen resultados excelentes, 

cuando superan, alrededor de los 30 6 35 años, los bloqueos psicológicos que -

los obstaculizaban antcriormente. 11 ( 16) 

Estas diferentes características merecen ser conocidas por los formadores 

de adultos. Se podría también, en el marco de una psicopcdagogfa abiena, pr~ 

cisar los efectos imputables a la edad o a lns experiencias vividas y subrayar 

las diferencias interindividuales en los adultos. 

"En general, eJ niño memoriza y luego comprende¡ el adulto comprende y 

luego memorit..a.. 11 (17) 

Por lo tanto es importante, tomar consciencia y responsabilidad al traba

jar can adultos. 

Ffsicos.- Los constituyen el medio ambiente y entre estos podemos destacar, la 

iluminación, el mobiliario, la ventilación, el horario y la ubicación del local con 
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respecto a la vivienda. En ocasiones estos factores son causantes de deserción 

en los grupos de estudio, ya que la mayoría de los usuarios trabajan, y además 

del cansancio no tienen un lugar adecuado para estudiar. 

Sociológicos.- El adulto como ser humano, es en sí mismo un ser que vive en 

sociedad, influye en ella y es influido por ella. 

México ha vivido siglos enteros de coloniaje, la historia va marcando In 

forma de la vida y la estructura de un pueblo, en sus distintos niveles, tanda en 

el aparato econ6mico y político como en lo ideológico. La actitud que lD1 ad'!! 

to tenga respecto a su educación no es ajena a esto. consideración, la apatfa 

aparente, la pereza y In pasividad, responden a toda una actitud ar:te la vida, 

que ha dado pocas posibilidades de diálogo efectivo, que lo ha mantenido som~ 

tido a Jos intereses de arras personas, que lo han Í(o llevando a entender la ed~ 

caci6n como unn acumulación de conocimientos de tipo enciclopédico. 

Psicológicos.- Entre los principales factores que intervienen estan los siguientes: 

- Experiencia..- El adulto posee conocimientos de tipo cxperencial, reto

marlos es valioso ya que los nuevos conocimientos los relaciona con los nnteri~ 

res y los remite a su realidad concreta. 

- Actitud.- La actitud que tome ante el aprendizaje facilitará o entorpe

cerá el mismo. AquT es necesario tomar en cuenta el contexto del adulto, fa~ 

tares tales como Ja situación que vive de violencia, enfermedad, problemas eco

nómicos serios, problemas familiares y sociales. 

- Ejercicio.- Una acción que se practica tiende a grabarse, más por lo 

que es importante motivar ni adulto para aplicar lo aprendido y que este npre!! 

dizaje no caiga en el olvido por desuso. 

- Motivación.- 11 1....a motivación es Ja conducta que se dirige a un motivo -
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que surge de las necesidades de un individuo en un momento especifico y en 

una situación especial" (18) 

Por lo que es importante propiciar la reflexión así como la creatividad, 

que en el adulto ha quedado dormida. 

El adulto necesita sentirse estimulado en sus trabajos, ver sus logros y 

sentirse atendido, lo cual implica que el educador deba tener capacidad de e~ 

cuchar, interesarse en su problemática, tanto a nivel personal como a nivel so 

cial y ccon6mico. 

Los conocimientos que un adulto tiene sobre sf mismo es por lo general 

de una persona totalmente terminada, es decir, con poca o ninguna posibilidad 

de desarrollo, por lo que es necesario ayudarlo a que recobre seguridad en sí 

mismo y en su capacidad de desarrollo. 

Ahora bien, el adulto se compromete en el proceso de aprendizaje co

mo respuesta a una presión vital¡ lo importante para él es la aplicación inme

diata de sus conocimientos. Mira la educación como un proceso para mejorar 

su capacidad de resolver problemas, afrontar el mundo actual, tiende a incor

porarse a cualquier actividad educativa dentro de un esquema centrado en el 

problema inmediato. 
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CAPITULO 11 

INSflTUTO NACIONAL 

PARA LA EDUCACION 

DE ADULTOS 

(Lineamientos Generales) 



2.- Instituto Nacional para la Educación de Adultos. (Lineamientos y caract_!: 

rfsticas generales). 

Para 1981 se crea el Instituto Nacional de Educación para Adultos. 

(INEA). La creación de este Instituto respondió, tanto al problema del anal!_!! 

betismo como a la política que se llevaba durante ese sexenio (1978-1982) en 

el cual se manejaba cierto populismo, con frases como "educación para todos". 

La información que a continuación se expone fue recopilad~ de los ma

nuales, boletines y cuadernillos de inlormaci6n del !NEA. 

El objetivo parn presentar esta información es el de mostrar un panor! 

ma general de lo que es el Instituto, desde los puntos de vista polftico, jurídi

co y organimtivo. Este último a nivel delegacional. 

2.1 Marco General de Referencia. 

El Instituto, entidad descentralizada del Gobierno Federal, es el respo~ 

ble de instrumentar las polfticas de educación para adultos. 

Se norma por el artículo 30 Constitucional, In Ley Federal de Eduación, 

la Ley Nacional de Educación para Adultos y las disposiciones reglamentarias 

derivadas de éstas. 

Corresponde al Instituto atender los servicios educativos, operar los pro

gramas, subprogramas y proyectos destinados a la población adulta que así lo 

demande, para el desarrollo de sus capacidades. 

El objetivo general del INEA es ofrecer educacion básica y programas -

que contribuyan al desarrollo de sus capacidades. 
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2.2 Antecedentes 

Para el año de 1944, siendo secretario de la SEP Jaime Torres Bodet, se 

expide una ley de emergencia contra el analfabetismo. Aunque dicho ordena-

miento se proclamó en mayo de 1946, para esta fecha ya se habían alfabetiza

do 700 mil personas. 

Para 1975, con la promulgación de la Ley Nacional de Educación para -

Adultos, el gobierno mexicano se compromcti6 a ofrecer la educación básica 

(primaria y secundaria) a todas las personas mayores de quince años. 

A partir de entonces se han desarrollado en México varias campañas de 

alfabetización. Sin embargo, todas ellas presentaron una falta de continuidad, -

tanto de la acción alfabctizadora como el uso del alfabeto entre los que hablan 

aprendido a leer y escribir. 

Por tal motivo (el Gobierno de la Rep6blica) y para resolver de alguna -

manera el problema que implica para el pars el anaUabetismo, se incrementaron 

las facilidades, oportunidades y alternativas para participar en el sistema educa~ 

va, creándose primeramente el Programa Nacional de Alfabetización {PRONALF) 

que surge denuo de un contexto dcsauollista,• su orígen: el Plan Global de De-

sanollo. Dicho plan dclinc tres objetivos en el desarrollo nnciona.l: 

- Reafirmar la. independencia de México como Nación desarrollada. 

- Proveet el crecimiento económico alto, sostenido y eficiente. 

- Mejorar la distribuci6n del ingreso entre los factores de producción. 

Para agosto de 1981, se crea el 1nstituto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA), como organismo descentralizado de la administración púb!l 

ca federal, con personalidad jurídica y patiimonio propio, que tendría como obj!:_ 

• Desauollismo.- Los esfuerzo~ de una población se sumnn a los de su gobierno 
para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comuni
dades, que permitan contribuir plenamente al progreso nacional. 
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tivo: promover; organizar e impartir educació.n bllsica para adultos. 

justificación 

La creación del INEA, se justificó de acuerdo a los siguientes puntos: 

- Debido a que existe un nito nómcro de adultos que no tuvieron acce

so a la educación primaria y secundaria o no concluyeron estos niveles educa~ 

vos. 

- Por esta razón era urgente la solución de este problema, para lo cual 

conviene incrementar los csfucrz.os que rcaliuiba el Gobierno Federal. 

- Va que Ja educación para adultos propicia el desarrollo económico y 

social del país. 

- Por la necesidad que hnbfa de adecuar los programas dirigidos a los -

adultos para que rcsponWcran a los intereses y personas. 

- V por último el que se requería la creación de un organismo desenU! 

lizado que realizara los programas de educación para adultos, sin perder su re 

loción con las políticas y programas del sector educativo. 

Vemos que los puntos que maneja el INEA, como justificantes en su mo 

mento fueron válidos, pero a través del tiempo no han cumplido su misión, so

bre todo el punto que se refiere a que la alfabetización propicia el desarrollo 

econ6mico y social del pafs. Ya que si se analiza, las personas que se llegan 

a alíabetizar no cambian su nivel de vida ni se da una movilidad social, y esto 

repercute cm que no hay un desarrollo económico ni social del pnrs. 
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2.3 Pollticas y estrategias generales. 

Es política del Instituto atender en forma especial a las áreas margina

das, urbanas y rumies. 

Por lo cual, es importante ofrecer una gran diversidad de servicios ed_!:! 

cativos a la población adulta según sus necesidades e intereses, incluyendo la 

alfabetización, primaria, secundaria, servicios de capacitación para el trabajo, 

de promoción cultural y otros. 

El saber leer y escribir y poder mnnejo.r las operaciones matemáticas 

elementales son instrumentos indispensables, por lo que a mediano plnz.o debe

rá reducirse el número de analfabetas que existen actualmente. 

La educación de los adultos requiere de una amplia participación de to

dos los sectores de la sociedad. 

La operación de Jos programas se hará en forma desconcentrnda, a ua

vés de Coordinaciones Regionales y Coordinaciones de Zona. Para hacer copa_! 

dcipes a los Gobiernos Estatales en las responsabilidades de los adultos, se Í,!! 

crementará la participaci6n de dichos Gobiernos, avanzando hacia la dcscentr!! 

lización por medio de la transferencia de recursos del Instituto hacia ellos. 

Con respecto a lo anterior, consideramos que el lNEA trató de abarcar 

una gran diversidad de servicios educativos y no se ha logrado conjuntar y -

complementar estos servicios con las necesidades e intereses reales del adulto, 

sobre todo en lo que se refiere a capacitación para el trabajo y promoci6n -

cultural. 

En una primera instancia se planteó la reducción del indice de analfa~ 

tismo en un mediano plaw, pero no se planteó a que tiempo se refiere dicho 
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plazo. Pensamos que esta información debería darse a conocer para así poder 

evaluar los logros de esta institución. 

2.4 Marco Jurídico de In Educación de Adultos. 

El marco jurídico está constituido por diversos ordenamientos legales -

que lo anteceden, originan y norman, lo que ha permitido al Estado a través -

de las diversas instituciones que participan en la tarea educativa, el desarrollo 

y operación de planes y programas de educación dirigidos a In población ma

yor de quince años que carece de ella. 

Estas bases legales están definidas por: 

- El artículo 30 Constitucional 

- El articulo 73 Constitucional. 

- Ley Federal de Educación. 

- Ley Nacional de Educación de Adultos. 

- Acuerdo por el que se establecen las bases para la prestación del se.! 

vicio social por alumnos de educación media superior y de tipo superior. 

- Reglamento para la educación comunitaria. 

- Ley Federal de Radio y Televisión. 

- Convenio que para la promoción, distribución y alquiler y en su caso 

venta de materiales didácticos para adultos y libros en general, celebra la -

SEP y Conasupo. 

- Decreto de creaci6n del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos. 

El artículo 3'1 señala los principios rectores de la educación en México: 



- Garantizada por este anrculot la educación debe ser laica. 

- Debe ser democrática, considerando a la democracia no solamente c~ 

mo una estructura jurrdica y un régimen polrtico, sino como un sistema de vi

da fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pu~ 

blo. 

- Debe contribuir a la mejor convivencia humana evitando los privilegios 

de razas, de sectas, de grupos, de sexos o individuos. 

- La educación primaria será obligatoria y toda la educación que el Es

tado imparta será gratuita. 

En la Ley Federal de Educación (29 de noviembre de 1973), se afirma 

que 11 El sistema educativo tendrá una estructura que permita al educando en -

cualquier tiempo incorporarse a la vida económica y social y que el uabajdor 

pueda estudiar 11
• 

11 Los servicios educativos deberán extenderse a quienes carecen de -

ellos". (19) 

La evaluación educativa será perrodica y determinará los planes y pro

gramas que respondan a la evolución histórico-social. 

Se podrán reconocer oficialmente los estudios realizados en la moda!!, 

dad ext ro.escolar. 

Ley Nacional de Educación para Adultos (31 de diciembre de 1975). 

Define a la Educación para Adultos como una forma de educación extr! 

escolar basada en el autodidactismo y en la solidaridad social como los me-

dios adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. 

Sus objetivos son: 

a) Todn persona puede alcnnz.ar los conocimientos y habilidades equiva-



lentes ·a pri~ari8 
b) · Favorecer I~ •'eduéaci6n. continua· media~te. la capacitación para el -

trabájo: , : . , . -:.. . .- - _ 

· cf Desarriiilar .lii~ áptiiudes físicas e intelectuales del educando~ 

d) Elevar los niveles culturales en los sectores de poblaciones margi-

nadas. 

e) Promover el mejoramiento de la vida familiar, laboral y social. 

Esta Ley precisa el ámbito de sus destinatarios al señalar en su anícu-

lo segundo: 

"La educaci6n general básica para adultos forma parte del sistema edu-

cativo nacional y está destinada a los mayores de lS años que no hayan curs.!! 

do o concluido estudios de primada o secundaria 11 .(20) 

Y para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto tendrá las siguientes 

facultades: 

t.- Promover y proporcionar servicios de alfabetización, educación bá.si-

ca y secundaria, así como las disposiciones reglamentarias, de acuerdo a los -

objetivos, contenidos y programas de estudio que establezca la Secretaria de -

Educación Pública. 

11.- Promover y realizar investigaciones relativas a educación de adultos. 

111.- Elaborar y distribuir materiales didácticos aprovechables en la edu-

cación para adultos. 

IV.- Participar en la formación del personal que requiera para la prest,!! 

ción de los servicios de educací6n de adultos. 

V.- Coadyuvar a la educación comunitaria para adultos, conforme a las 

disposiciones legales y administrativas correspondientes. 

• Este apartado tiene como referencia el "Manual para curso de promotores 11• 

(!SEA 1984). 
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VI.- Acreditar cuando proceda, los estudios que se realicen eri. el lns~ 

tuto, 'conforme a los programas aprobados. 

VII.- Dar oportunidad a los estudiantes de cumplir con el servicio social 

educativo. 

VIII.- Coordinar sus actividades con instituciones que ofrezcan servicios 

similares o complementarios, y apoyar cuando lo requieran a dependencias, or

ganismos, asociaciones y empresas en las tareas afines que desarrollen. 

IX.- Participar en los Servicios de Educación General básica para Adul-

tos. 

X.- Realizar actividades de difusión cultural que complementen y apo

yen sus programas.. 

XI.- Difundir a través de los medios de comunicación colectiva los seaj 

cios que preste y los programas que desarrolla, asr como proporcionar orienta

ción al público sobre los mismos. 

XII.- Las demás con.5ignadas en este decreto, así como las que requiera 

para el cumplimiento de su objetivo, congruentes con la legislación educativa. 

Acuerdo por el que se establecen las bases para la prestación del Ser~ 

cio Social Educativo por alumnos de Educación de tipo medio superior y supe

rior. (Diario Oficial de la Federación, 21 de enero de 1976). 

El artículo 1 o establece que las instituciones de educación de tipo m~ 

dio superior y de tipo superior, dependientes de la Secretaría de Educación P.Q 

blica, establecerán, organizarán y desarrollarán servicios permanentes de prom~ 

ci6n y asesorín de cducnci6n general básicn para adultos. 

Estudiarán previamente los requerimientos de las comunidades en las -

que se encuentran ubicados y elaborarán un plan de servicio social educativo -
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en el que deberán participar sus alumnos como asesores y al que darán ma

yor difusión en los centros de trabajo y demás sectores de la población. 

2.5 Modelo Conceptual del !NEA 

El Instituto debe ser concel:idc cc·mo una estructura técnico-administr! 

tiva que asegura la calidad de los servicios educativos que se ofrecen a los -

adultos y que se encarga de: 

- La promoción de la educación de los adultos. 

- El diseño de los modelos, materiales y metodologías necesarias para 

que pueda darse el proceso educativo correspondiente. 

- Lo coordinación de los servicios respectivos 

- La supe rvisi6n de dichos servicios. 

- La capacitación de los agentes operativos que intervienen en el proc; 

so. 

- La acreditación de los conocimientos adquiridos por los educandos. 

- La producción y distribución de los materiales necesarios.. 

- V, In canaliiación de recursos de.1 Gobierno Federal para el financia 

miento de los programas correspondientes, a favor de las instituciones qcc se 

encargan de operarios directamente. 

El Instituto no imparte cnseñani.a, sino que convoca a todo tipo de insti 

tuciones y organismcs a participar en la educaciór. de: adultos, conviene con -

ellos Jos c1ementos técnicos, los materiales y la capacitación para sus agen

tes operativos. 

Los educandos son atendidos directamente por agentes operativos (alfa-
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hetizadores, asesores o promotores y por el personal técnico de apoyo). Todos 

éstos están vinculados al proceso educativo con el instituto y con institucio

nes y organismos de dos tipos. 

social. 

Con los patronatos de fomento educativo estatales y 

Con otras instituciones y organismos de los sectores público, privado y 

Estas instituciones y organismos pueden ser: 

- Del sector pOblico: 

Secretarías de Estado. 

Procuradurías. 

Gobiernos Estatales. 

Organismos descentraliutdos. 

Organismos desconcentrados.. 

Fideicomisos y 

Empresas de participación Estatal. 

- Del sector privado: 

Cámaras, 

Asociaciones y 

Empresas. 

- Y dd sector social: 

Asociaciones Civiles. 

Partidos políticos. 

Agrupaciones. 

Cooperativas. 

Sindicatos. 
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Los programas están basados en la participación social, por lo que se -

planteari actividades especificas tendientes a lograr dicho objetivo tales como 

reclutamiento, capacitaci6n y servicio social. 

2.6 Funcionamiento del INEA 

Para cumplir con sus funciones, el Instituto cuenta con una Dirección -

General y una Delegación en cada uno de los estados de la República. En el 

Distrito Federal se denomina Coordinación de Operaciones, contando también 

con un Delegado. Esta coordinación tiene una oficina Regional en cada una -

de las Delegaciones Polrticas del Distrito Federal 

Coordinación de Operaciones en el Distrito Federal 

Objetivo general: 

Tiene bajo su responsabilidad planear, programar, organimr, dirigir, COO!, 

dinar, controlar y evaluar la operatividad de los programas educativos que -

brinda el INEA en el Distrito Federal. 

Cuenta con los siguientes departamentos: 

Unidad de prensa y difusión. 

Objetivo General: 

Planear, coordinar y apoyar la difusión de los objetivos y le gros de los 

programas que promueve y coordina el INEA en el Distrito Federal, así como 

informar y motivar a la población y a los diferentes sectores sociales a tra

v~s de los medios de comunicación, con el fin de incrementar la participación 

en los programas de educación para adultos. 

-so-



Departamento de Planeación 

Objetivo General: 

Realizar Ja planeación integral de los servicios ec!ucativos enmarcados -

en los programas, subprogramas y proyectos que coordina y promueve el INEA 

en el Distrito Federal, para elevar la eficiencia y eficacia de la operación de 

los mismos. 

Departamento de servicios educativos 

Objetivo General: 

Normar, apoyar y evaluar las acciones de organización y funcionamiento 

de los servicios educativos, asistir en lo técnico-pcdag6gico los programas de 

educación para adultos en el Distrito Federal y buscar nuevas alternativas ad~ 

cuadas para la población adulta. 

Urüdad de Capacitación 

Objetivo General: 

Coadyuvar al mejoramiento de la calidad en el proceso enseñanza-apre.!! 

diz.aje de los aduhos, mediante el diseño y operación específica de sistemas -

de capacitación del personal propio y para las personas que colaboren en los 

programas que ofrece el INEA. 

Departamento de cent ros de traba jo 

Objetivo General: 

Procurar que en los centros de trabajo de los sectores públicos, privado 

y social se brinde a los trabajadores la oportunidad de alfabetizarse, iniciar, 

continuar o concluir su educación primaria o secundaria, para que eleve su aj_ 

vel educativo y cultural en beneficio de su vida laboral y social. 
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Departamento de acreditación y certificación 

Objetivo General: 

Atender y evaluar a la población adulta inmersa en el proceso educati

vo, mediante la inscripción, aplicación y calificación de exámenes. 

Departamento de Administración 

Objetivo General: 

Planear, organizar, programar y coordinar la administración de los recll_! 

sos humanos, financieros y materiales, asr como los servicios generales de la 

Coordinación de Operaciones en el Distrito Federal. 

Coordinación técnica especializada 

Objetivo General: 

Fungir como enlace de apoyo administrativo entre la Coordinación de -

Operaciones en el Distrito Federal y Promoción Educativa para Adultos del -

Distrito Federal, A.C., nsr como entre instituciones y organismos que cola~ 

ren en la operación de los programas educativos. 

Comisión interna de administración y planeación 

Objetivo General: 

Funcionar como foro participativo y de consulta para intercambiar ex~ 

riencias, proponer soluciones de conjunto como para armonimr acciones y es

tablecer criterios unitarios para el desarrollo de las funciones y el cumpli-

miento de los objetivos de la Coordinación. 

La conforman los jefes de departamento y Unidad de la Coordinación -

de Operaciones en el Distrito Federal. 

Coordlnaclón regional 

Objetivo General: 
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Organizar, dirigir, coordinar, controlar y operar el desempeño de las la

bores inherentes a los programas, subprogramas y proyectos que le sean ene~ 

mendados en el ámbito geográfico correspondiente. 

A nivel Regional nos encontramos con la siguiente organización. Se CO,!! 

sideró que este apartado era importante ya que uno de los puntos de análisis 

de esta· investigación se centra en la cvaluaci6n administrativo-educativa de -

una coordinación regional (Azcapotzalco), por lo tanto es fundamental conocer 

su organii.a.ción así como las funciones que realiza el personal que interviene 

para el funcionamiento de los programas educativos que ofrece el Instituto. 

Existe una coordinación regional en cada una de las delegaciones políti

cas del Distrito Federal, y tiene bajo su responsabilidad el operar los progr,! 

mas de alfabctizaci6n, cducaci6n básica, capacitación para el trabajo y prom~ 

cion cultural a todas las comunidades y centros de trabajo que se encuentren 

en su· jurisdicción. 

Para llevar a cabo Ja operación de estos programas se cuenta con todo 

un equipo de profesionistas especializados que son los encargados de dar ases~ 

ría técnica y de coordinnr y organiz.ar el trabajo, para que se lleven con óxi

to estos programas. 

El personal técnico que labora en cada una de lns delegaciones es el ~ 

guieme: 

a) Cc..-ordinador regional.- Su funci6n es principalmente directiva. Se e.!! 

carga de la sincronización de todos los elementos y actividades encaminadas a 

la consecución de los objetivos y las metas del programa en su jurisdicción. 

b) Analista.- Su labor consiste en la programación de metas, así como 

el manejo del sistema de información de cada subproyecto tendiente a la re-
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t roBlimentaci6n de los programas, la reprogramaci6n de metas y el suministro 

adecuado de recursos. 

e) Reclutador.- Garantiza la presencia del número necesario de educa

dores y promotores de acuerdo a Jas metas establecidas para cada período en 

su Coordinación. 

d) Capacitador.- Su función se encamina a la instrucción de los educ~ 

dores en los aspectos metodológicos para que desempeñen adecuadamente sus 

funciones en los circulas de estudio. 

d) Responsable de promoción cultural.- Su función es ofrecer alterna!!_ 

vas educativas paralelas, dirigidas a reforzar el proceso de aprendiz.aje. 

f) Responsable de difusión.- Es el encargado de promover los progra

mas a través de los diferentes medios de comunicación con el fin de incre

mentar la incorporación de educandos y educadores, así como la permanencia 

de éstos en los cfrculos de estudio. 

g) Coordinador de zona.- Dirige, apoya y supervisa el trabajo de pro

motores y educadores así como la difusión del programa. La localización de 

la demanda, In integración y el funcionamiento de los grupos mediante la in

tervención directa y el control administrativo de las operaciones. 

h} Agentes de enlace en centros de trabajo.- Es el responsable en su 

área del cumplimiento de las metas, velará por la implementnci6n adecuada -

de los programas y el buen funcionamiento de los círculos de estudio en las 

empresas a su cargo. 

i) Promotores de zona.- Será el responsable de su área del cumplimie_!! 

to de las metas, velará por la implementación adecuada de la encuesta y por 

el buen funcionamiento de los cfrculos de estudio. 



j) Asesores.- Conducen el proceso de enseñanza-aprendir.aje en los -

círculos de estudio, motivando pemanentementc al adulto para el logro y fin! 

limci6n del aprendir..aje y lo instiga a que continuc con estudios posteriores. 

Se considera que la organización del INEA es la adecuada en cuanto a 

jerarquización y división de funciones del personal, y que el buen funciona-

miento dependerá de ofrecer un mejor servicio al adulto. 

En el cuadro que se presenta a continuación se exponen los programes. 

subprogramas y proyectos de educación para adultos que ofrece el !NEA por 

medio de las Coordinaciones Regionales.. 
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"' ' 

Programas 

Alfabetización 

E:ducación básica 

secundaria 

Subprogramas 

Prealfabetización 

Modalidades 

Atención a la 

demanda 



A continuación hablaremos del proceso que se sigue para que se lleve a 

cabo la ejecución de un ciclo educativo, en cualquiera de las modalidades de 

los programas educativos. 

Reclutamiento de asesores 

Uno de los primeros pasos a seguir es el reclutamiento y selección de 

asesores, intentando contar con los asesores necesarios para atender inmedia

tamente a los adultos que se incorporan durante la encuesta y su procedimie_!! 

to es el siguiente: 

Para cubrir dicho objetivo se solicita la cooperación de Ja población es

tudiantil así como de la comunitaria y que ha gozado de los beneficios de la 

educación de nivel medio superior, que participe en la labor de educar a con

ciudadanos. 

Los requisitos mrnimos para que una persona colabore como asesor son: 

- Los asesores y alfabetizadores serán de preferencia estudiantes unive!. 

sitarios o normalisas, sin excluir a cualquier otro interesado que haya conclui 

do su educación media superior. 

- Permanencia mínima de 6 meses, durante los cuales tengan bnjo su -

responsabilidad grupos de alfabetización o de primaria. 

- Contar con un mínimo de edad de 15 años. Sin embargo, se sugiere -

que los aspirantes sean personas mayores de 18 años, dadas las caractcrísti-

cas de la población que se va n atender. 

- Disponer de 6 a 12 horas a la semana de lunes a viernes, sin descar

tar la posibilidad de participar sábados y domingos, de acuerdo a las necesida 

des de cada delegación. 

- Aprobar el curso de capacitación. 
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_,Como el asesor de capacitación será el conductor del grupo de estudio, 

deberá cumplir con las siguientes funciones prioritarias. 

- Apoyar en caso necesario en la realización de la encuesta para la d!; 

tecci6n de usuarios. 

- Programar y realizar actividades tenWentes a la integración de los -

educandos. 

- Motivar y mantener permanentemente el entusiasmo en los usuarios. 

- Orientar a los educandos en el uso adecuado de los libros de texto y 

materiales de apoyo didáctico, previo conocimiento de los mismos. 

- Proporcionar a los educandos técnicas y procedimientos necesarios P! 

ra un mejor aprovechamiento en el estudio. 

Con respecto a lo anterior, se considera que no todos los asesores y alf_! 

betizadores tienen capacidad para realizar estas actividades en forma satisfa_E. 

tocia, lo cual influye de una manera decisiva en el bajo aprovechamiento del 

adulto e inclusive en la deserción de éstos. 

Por lo cual sería conveniente que reclutaran únicamente aquellas perso

nas que tienen estudios relacionados con la pedagogía o de tipo humanfstico. 

Proyecto de difusión 

El proyecto de diíusión es otra de las principales actividades, ya que 

tiene como objetivos: 

- Que la población conou:a los servicios que ofrece el INEA para que -

participen en la difusión de los mismos. 

Motivar a posibles educadores para que se integren al programa.. 

- Apoyar la permanencia de educandos y educadores en los círculos de 

estudio. 
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- Colaborar en la promoción sobre los cursos de apoyo a la alfabetiza-

ción as[ como de educación básica comunitaria. 

Para lograr estos objetivos se utilizan los siguientes medios: 

- Pega de carteles (ésta se realiza dos días antes de la encuesta). 

- Y el voceo y volantco (que se realiza al mismo tiempo de la encues-

ta. 

En cuanto a ésto, consideramos que es esencial el proyecto de difusión 

para lograr la incorporación de un mayor número de adultos al programa, ya 

que una buena difusión logra sensibilizar y motivar al usuario para que se int! 

gre a las alternativas educativas que se le ofrece. 

Localización e incorporación de adultos. 

La localii.ación es una de las principales actividades para la incorpora

ción de adultos al proceso de cnsciiaru.a-aprendiza.je. 

De esta actividad depende que el adulto inicie o contim1c su educación. 

Las actividades de localización consisten principalmente en el levanta

miento de datos sobre las carncterfsticas de la població analfabeta y de -

aquellas que no tienen educación básica, ésto a través de una encuesta por '!!, 

'ienda. 

La función del encuestador es precisamente ayudar a localizar a los -

adultos analfabetas o que no han continuado su educación primaria y secunda

ria. 

El modelo de la encuesta que se realiza en el Distrito Federal contem

plo. los siguientes aspectos: 

a) Captación de adultos analfabetas. 

b) Captación de demandantes de educ.ación primaria y secundaria .. 
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e) Detección de asesores, alfabetizadores y obtención de locales. 

La encuesta se lleva a cabo después de realizar un estudio socioeconómJ. 

co previo, para determinar si la colonia se considera prioritaria en cuanto se.! 

vicios educativos. 

Objetivos del programa de localización. 

Generales. 

- Motivar, localizar y captar educandos potenciales que requieran int! 

grarse a algunos de los subprogramas de la coordinaci6n Regional. 

- Obtener información oportuna y confiable sobre las caracterrsticas de 

Ja población para hacer reajustes en la programación untando de adecuar el -

servicio educativo a las necesidades reales de la población que se va a aten

der. 

Especificas: 

- Proporcionar los datos necesarios de los adultos que mostraron interés 

en algtln servicio del INEA, para integrarlo a éste. 

Mecánica de operaci6n 

Para poder llevar a cabo la localización se realiza lo siguiente: 

a) Plancación.- AquI se determinan las áreas que tienen prioridad, es d~ 

cir las que deben atenderse primero. Se prepara también la cartogrnHn, que 

es un mapa donde aparecen las ZC'nas, áreas y sectores donde se va a tra

bajar. 

En esta etapa de plancación se le asigna a cada promotor su área de -

trabajo; se tramitan los locales que se necesitan para los círculos; se calcula 

el número de encuestadores necesarios por ciclo. 

El reclutamiento de encuestadores también se lleva a cabo en la planea-
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ci6n, asr como su capac..atacttm¡ esto último es muy importante porque depen

diendo de como un encuestador se presentó a la comunidad, será la respuesta 

de los adultos frente al servicio que se le ofrece. 

En la planeación el promotor realiza el conteo de viviendas, por calle o 

por manzana.. 

b) Levantamiento de la encuesta.- Los coordinadores de zona supervisan 

el trabajo de campo y en ocasiones son éstos los que encuestan directamente. 

e) Evaluaci6n.- Se evalúa el resultado de la encuesta de acuerdo a la -

cantidad de adultos incorporados, con las metas previstas. 

Aquf cabe mencionar que las actividades anteriormente expuestas, varían 

de acuerdo a la forma de organización de cada una de las Coordinaciones Re-

gionales. 

Una vez que se tiene el vaciado de datos de la encuesta, se clasifica a 

cada uno de los incorporados, según la modalidad a la cual se inscribió, para 

formar los círculos o grupos de estudio•• para iniciar un ciclo educativo. 

2.7. Programas de aHabetizad6n para adultos que ofrece el INEA. 

Alfabetización directa grupal. 

Se denomina asr al grupo de personas que se reunen en un local (circulo 

de estudio) con un alfabetizador que les enseña a leer, escribir y a realizar -

operaciones aritméticas básicas. Tiene como objetivo general: garantizar a t~ 

dos tos analfabetas inscritos en el programa el que aprendan a leer, escribir y 

emplear el cálculo básico, para que sean capaces de aplicar estos conocimien-

tos en su vida diaria y continuar sus estudios en educación primaria. 

•.- Para este trabajo el concepto de chculo se rc(iere cuando el educando -
junto con otras personas asisten a un lugar determinado para recibir asesoría 

••.- Grupo.- Cuando el educando recibe la asesoría individualizarla aunque éste 
se encuentre registrado en un grupo. -61-



Objetivos especl!icos. 

- Garantizar una adecuada atención educátiva·a lós adultos: analfabetas -

inscritos en el programa. :.'·-,·. ' : 

- Proporcionar instrumentos para vincUlar foS éont~Ílidos de ·alfabetiza-

ci6n con otras actividades educativas. 

La atención a la demanda, dentro del programa de alfabetización directa 

responde a tres etapas. 

a) De inicio.- Comprende el logro de la integración de grupo y el des-

pertar el interés de los adultos por participar en el proceso educativo, asr e~ 
mo sugerencias del c6mo llevar el método y los mecanismos que permiten la 

consolidación de éste. 

b).- De desarrollo.- Se refiere directamente a los asuntos relacionados 

con el aprendiz.aje en los adultos y consideraciones metodo16gicas sobre la lec 

to-escritura y cálculo básico. 

e) De finaliz.aci6n.- Incluye las actividades a realizar para hacer entre-

ga de constancias y para determinar cuales son los intereses de postalfabeti~ 

ci6n, ya sean servicios cxtracducativos o la continuidad educativa. 

Estas tres fases determinan las siguientes políticas: 

- Emplear el mi!todo de la "palabra generadora"·• 

- Garantizar la observación de los grupos para brindar asesoría y apoyo, 

tanto a educandos como a los alfabetiza.dores. 

- Capacitar a todos los alfabetizadores en el método de la "palabra ge-

ncradora". 

- Establecer una evaluación permanente del proceso y una evaluación fi-

nal para la certificación de estudios. 

• Método de la "palabra generadora".- De acuerdo al INEA, es el que emplea 
varias palabras, a partir de lns cuales es posible [armar casi todas las pala
bras que el adulto utili1,a a diario. 
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caci6n primaria. 

La correcta atención a la 

gias para cada etapa del proceso. 

Inicio de la alfabetización 

Se deberá verificar la existencia del material necesario, asr como pro~u

rar homogeneizar al grupo en la medida de lo posible, en cuanto a: edad, - -

sexo, nivel de avance. nivel socioecon6mico, nivel de retención y captación, -

ocupación y por último realizar la presentación de los adultos y el alfabetiza

dor a uav6s de t6cnicas grupales, juegos de integración, etc. 

Esta homogenización de círculos de estudio que pretende el INEA, es de~ 

de el punto de vista pedagógico correcto. Sin embargo, ya en la práctica, los 

círculos de estudio están formados de acuerdo a las características antes men 

donadas. Esto se pudo ver en algunas visitas que se realizaron a lo largo de -

esta investigación. Las causas podrían ser de tipo geográfico, administrativo, -

econ6mico 1 etc. Es decir, los círculos tendrían que ser más pequeños¡ se ne 

ccsitarfan más asesores con una capacitación diferente, dependiendo de las ca 

racterfsticas de cada drculo 1 y sobre wdo serían necesarios más locales. 

Desarrollo de la alfabetización 

Esta etapa comprende la conducción del aprendizaje y la aplicad6n del 

método. 

- Inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje de las palabras generado

ras, así como la etapa de reforzamiento. 

- Proceso mismo de aprendizaje de las palabras generadoras y del cálcu

lo básico. 



- Proceso de evaluación del aprendizaje. 

- Proceso de consolidación de la lecto-escritura y cálculo·. bá.sic~. 

- Inducción a la educación comunitaria. 

- Vinculación con la comunidad, mediante la realización de conferenci~s, 

pláticas, visitas culturales, etc. 

Materiales 

Se utilizan una serie de cuadernillos que comprenden las catorce pala

bras generadoras y cuatro cuadernillos de matemáticas. Una vez que el adulto 

ha terminado el ciclo educativo que comprende siete meses, se le aplica una 

evaluación de lecto-escritura y matemáticas, donde se detecta si en verdad el 

adulto aprendió, para entregarle su constancia con la que podrá inscribirse a 

primaria si as[ lo desea. 

Telealfabetización 

El 22 de marzo de 1982 el INEA inició una nueva modalidad: alfabetiza

don con apoyo de la televisión. 

Este subprograma permitió que los adultos que por diversos motivos no -

pueden asistir a un círculo de estudios, pero que tienen deseos de aprender, -

lo pueden hacer en su domicilio con apoyo de la televisión, de unos cuaderni

llos especiales para este ~ubprograma, de un visitador• y un orientador••, qui.!:_ 

nes ayudan al adulto en su proceso de aprendizaje. Aunque en ocasiones el -

adulto no cuenta con un orientador, lo que atrasa o dificulta su aprendizaje, -

por no contar con alguien que le aclare sus dudas en el momento en que se -

presentan. Sin embargo, en otros casos en que si se cuenta con orientador 
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esto resulta contraproducente, porque éste no está lo suficientemente prepar! 

do para manejar el proceso de aprendiz.aje, o por tener actitudes impropias -

(enojo, fastidio, burla, etc.) hacia el adulto, bloqueando su aprendizaje, como 

lo pudimos constatar en nuestra investigación de campo. 

A continuación se mencionarán en forma breve los procedimientos meto

dológicos de la teleaUabctizaci6n. Posteriormente se dedicará un capftulo a e~ 

ta modalidad. 

Procedimientos metodol6gicos 

- Observación de los prngramas televisivos.. 

- Aprendiz.aje simultáneo de la lecto-cscritura al finalizar cada progra-

ma, con apoyo del cuaderno de trabajo correspondientes. 

- Ejercito.ci6n de la lecto-cscritura, con ayuda del cuaderno de trabajo. 

- Reforzamiento y consolidación de lo aprendido. 

- Comprobación del aprendizaje con base en las hojas de evaluación del 

cuaderno de trabajo. 

- Semanalmente se aprende una palabra diferente, es decir, cada cinco 

programas se trata una nueva palabra generadora. 

- Para el caso de las matemáticas se sigue el mismo procedimiento. 

- La consolidación se rnnliza de manera integral n trnvés de los ejerci-

cios del cuaderno. 

- A partir del programa 85, se entrega el cuaderno 11 Nuevo dfn" para In 

ejercitación de los conocimientos adquiridos. 

Allabetización individual 

Esta modalidad se caracteriza porque el ndulto estudia de manera inde-
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pendiente con el apoyo de un orientador; éste puede ser algún familiar o ami 

go que quiera ayudarlo en el manejo de los cuadernillos de trabajo. Asr mis

mo, un· B.l.fabetizador se encarga de 1ealizar perfodicamentc visitas domicilia

rias con el fin de resolver dudas y revisar el avance académico de cada uno -

de los adultos a su cargo. 

E.n esta modalidad se atienden a los adultos que: 

- Sean localizados o incorporados en períodos posteriores a la formaci6n 

de ch culos de estudio. 

- No aceptaron incorporarse al servicio directo. 

- Aceptaron en un principio asistir a un circulo pero después no asisti!:, 

ron. 

- Abandonaron los circulas. 

Estas personas son reencuestadas para tratar de morivarlas y lograr que 

se incorporen al progrnma de forma individual. 

Materiales 

Para el adulto: 

Cuaderno "Aprendamos juntos" (la. y 2a. parte) 

Cuaderno de trabajo de matemáticas. 

Cuaderno de prácticas de matemáticas. 

Libro "Nuevo dfa 11
• 

Paquete básico de lecturas. 

Estos dos últimos tienen diferentes ejercicios para que el adulto prácti

que y refuerce la lecto-escritura. 

Para el orientador: 

Instructivo del orientador.- Este material apoya al orientador sobre el manejo 
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de los cuadernillos y el procedimiento que se sigue en cada una de las pala

bras generndoras1 así como en los ejercicios de matemáticas .. 

Pare. el alfabetizndor. 

Se le proporciona un manual del alfabetizador donde aprenderá , el_ ritmo,· -

aprendizaje y uso de materiales. 

Funciones del alfabetizador. 

- Preparar a los orientadores. 

- Entregar los materiales a cada WlO de los adultos. 

- Asesorar a cada adulto. 

- Realizar el seguimiento y evaluaci6n del aprendizaje. 

- Asesorar a los orientadores.. 

- Organizar reuniones quincenales con el promotor. 

- Motivar a los adu!tos para que continucn con su proceso de alfabeti7:!; 

ci6n. 

Proceso de evaluación 

Dicho proceso consta de ttes momentos: 

1.- Evaluación comfmia. 

El al!obetizndor evalúa el aprendizaje del adulto, de tal manera que no 

pase a la enseñanz.a de otra palabra generadora hasta asegurarse del aprendiZ!!_ 

je de los conceptos anteriores. Esto lo puede realizar con el apoyo de los -

ejercicios evaluativos que aparecen ni final de cada una de los palabras que -

comprende el cuadernillo "Aprendamos juntos11
• 

2.- Evolución períodica. 

Esta evaluación la realiza el promotor y se encarga de comprobar el -

avance, aprovechamiento de los adultos y la situación del proceso de alfabcti-

-6 7-



zaci6n en una · r.ona determinada. 

3.- Evaluación final. 

Esta evaJuaci6n certifica el aprendizaje de los adultos, para poder otor

garles una constancia la cual menciona que el adulto estuvo inscrito en el pr!? 

grama y que es una persona capaz. de leer, escribir y reaJ¡zar operaciones ffi,! 

tematicas básicas. 

Alfabetización con apoyo de la radio 

Caracter[sticas: 

Se puede impartir esta modalidad en forme. individual, sin descartar la -

posibilidad de hacerlo en forma. directa. grupal. En esta modalidad el alfabeti

zador es apoyado por un orientador (familiar o amistad del interesado) como 

sucede en )as modalidades explicadas anteriormente. 

La duración del proceso es de cinco meses, con una hora diaria de clase 

{media hora de dllSC y media hora de ejercicios), de lunes a viernes. 

"La alfabetir.aci6n con apoyo en ln radio se encuentra en etapa experi

mental y opera solo en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Chiapas y Vern-

crw:".(21) 

Postalfabetización 

En cada una de las modalidades mencionadas anteriormente se dan dos -

etapas, una que es la de alfabetimción donde Jos alfabetizados van aprendien

do los puntos básicos de la lcctocscritura de lns palabras generadoras, nsr ca 

mo del cálculo básico. 

"En lo. etapa de postalfobetiuici6n se pretende proporcionar la conso1id_!!. 

ci6n y ptofundiz.nci6n de los conocimic'ntos adquiridos analizándolos criticameE 

te para aplicarlos n la realidad, dentro de la temática generadora donde se -
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parte de_ situaciones _vitales, concretas para dar lugar al proceso e.ducativo." 

(22). 

2.9. Método de alfabetización que utiliza el INEA 

Método de la "palabra generadora 11• 

Parte de un proceso de discusión y reflexión sobre temas relacionados -

con la vida del adulto. Se asocia el tema seleccionado para el diálogo con la 

palabra que servirá para el aprendizaje de la lectura escrita. 

La palabra se descompone en sílabas, se forman las familias silábicas y 

se generan nuevas palabras, frases y oraciones. 

Caractcdsticas. 

- Hay logros inmediatos y significativos en el aprendizaje de Ja lectura 

y escritura. 

- El contenido del aprendir.nje está relacionado con las experiencias del 

sujeto. 

- Aprovecha el lenguaje que el aduJto utiliza cotidianamente. 

- Propicia la participación y la reflexión. 

- Favorece la lectura comprensiva. 

El alfabetizador no necesita ser mncstm ni tener formación pedagógi

ca especializada. 

Sobre este punto cabe mencionar C]UC sería conveniente que el alfabetil.! 

dar tuviera por lo menos la mínima experiencia pedng6gica, esto con el fin -

de aumentar la calidad de la enseñanza. 

- Se asocia el tema seleccionado para el diálogo con Ja palabra que se.! 



virá para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

- La palabra se descompone en sílabas, se forman familias silábicas y -

se generan nuevas palabras, frases y oraciones. 

Fundamentos. 

Es necesario tomar en cuenta la concepción educativa en la que se fun

damenta dicho método, donde se hace referencia al papel que desempeña el 

educador y el educando. 

"Debido a la existencia de la concepción dogmática de la educación do.!! 

de los momentos de enseñanm-apren~izaje se encuentran separados, el maes

tro (enseña) y el alumno (aprende). Se prctcndio' buscar una situación educa~ 

va' donde aquellos elementos del proceso educativo se pudieran vincular para -

dar lugar a que el educador y educando participaran activamente en el proce

so enscñanza-aprendízaje. "El educador es educando y viceversa". 

11Nadie aprende por sí solo, todos aprendemos de todos". (23) 

El eje de esta teoría señala por un lado, que se debe partir de cxperie_!! 

cias previas que el adulto posee, con el fin de desarrollar su capacidad de CE 

noccr 1 y por otro el aprendizaje de la lectura y escritura debe apoyarse en la 

selección de contenidos educativos referentes al contexto social, analizandolo 

críticamente para alcanzar cada vez mayor profundidad en la comprensión de 

la realidad. 

En este sentido al alfnbetizador le corresponderá orientar y conducir el 

aprendizaje de los adultos, promover la participación, aprovechar los conoci

miemos de cada uno para beneficio de todos. 

Con base en lo anterior se contempló la posibilidad de retomar el mét~ 

do de la palabra generadora elaborado por Paulo Freire modificando y adapta!! 
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do los elementos que lo confo1mo.n, de acuerdo a la..co caractedsticas y a la -

demanda de la población mexicana. 

El estudio se llev6 a cabo en la comunidad de Chiapas, considerándole C_2 

mo muestra representativa pnra poner en marcha la investigación, por lo cual 

se realizaron los siguientes procedimientos: 

1.- Fase preparatoria. 

Su objetivo consistió en organizar el programa de acción correspondiente 

a las actividades previas al pri mcr encuentro en el grupo de alfabetizandos, -

distinguiendo los siguientes pasos: 

a) Investigación del universo temático y vocabular. 

Comprendió la detección de los principales problemas, intereses y necesi

dades existentes en la comunidad antes mencionada, determinando las cuestio

nes más importantes desde el punto de vista de las situaciones vitales concr~ 

tas¡ alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, seguridad y recreación. 

La indagación de estos temas se ncompañ6 de un estudio sobre el vocab;.! 

lario y el lenguaje que la gente utiliza habitualmente para referirse a las si

tuaciones de su intcr~s. 

La intención era encontrar contenidos tomados de las experiencias lingÜÍ! 

ticas y sociales de los alfabetizandos para propiciar por un lado, el aprendiza

je comprensivo de la lectura y escritura, y por otro In reflexión y análisis de 

su vida para desarrollar el pensamiento crítico. 

De dicha investigación surgieron infinidad de palabras, las cuales indica

ban una relnción clnrn con los problemas e intereses de la comunidad. No ob,! 

tantc se 1lcv6 a cabo una selección de las mismas para tomar como punto de 

partida 14 palabras genera.doras que fueron suficientemente significativas para 
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propiciar el aprendizaje de la lectura y escritura. 

A continuación se describen las palabras seleccionadas. 

1.- Pala 8.- Familia 

2.- Vacuna 9.- Leche 

3.- Basura 10.- Tortilla 

4.- Medicina 11.- Piñata 

s.- Cantina 12- Casa 

6.- Trabajo 13.- Mercado 

7.- Guitarra 14.- Educación 

b) Selección de palabras. 

Las pa1nbras seleccionadas deberian cubrir las siguientes condiciones: 

Riqueza generadora. 

Cada una. de las palabras al ser descompuestas en sílabas, formando las 

[amilins correspondientes y aprovechando las vocales, deberán ofrecer la posi

bilidad de generar varias palabras nuevas. 

Riqueza fonética. 

El conjunto de las palabras seleccionadas deberían representar a todas -

las consonantes del abecedario. Las consonantes que no se utilizan frecuente 

mente se excluyeron de la lista, tales como la "k" y la 11 w". 

Dadas las pocas palabras que se escrlben con "k" se rccomend6 dar -

ejemplos a los usuarios de aquclla..c; que se usan en el lenguaje habitual, tales 

como kiosko, kilo, knmtc, etc. 

En cuanto a la "w" se consideró su exclusión puesto que solo aparece -

en los nombres como Walter, Wcnccslao y Wilfrido. Se sugirió que fuera tra 
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Lado por separado con estos ejemplos. 

Otras consonantes como la 11 h11 , la 11q11 y la 11y 11 tampoco se incluyeron, 

sino que se tom6 en cuenta que irían apareciendo en el proceso de aprendi~ 

je, cuando se formaran nuevas palabras. 

Riqueza silábica. 

El conjunto de las diferentes palabras deben ser suficientemente variado 

en su estructura, conteniendo distintas combinaciones de vocales y consonan

tes. 

Las consonantes del total de las 14 palabras se consideraron las más -

usuales. 

e) Ordenamiento de las palabras. 

Una vez seleccionadas las palabras que se iban a utilizar en el proceso 

de aprendiz.aje, se requirió ordenarlas de acuerdo a las dificultades fonéticas 

y complejidades silábicas. 

En el aspecto fonético las palabras pueden estar formadas por consona.!! 

tes que no ofrecen di[icultadcs para su lectura. Por ejemplo: la 11d11
, 

11
(

11
• -

11111
1 "m 11

, "n11
, 

11ñ11
, 

11 p11
1 "t'', etc. No ocasionan problemas porque siempre se 

Icen de la misma manera, tienen un solo sonido y no se confunden con otra 

letra. 

En el aspecto silábico, las sílabas más frecuentes y de construcción se.!! 

cilla son llamadas simples directas, (una consonante más una vocal). 

En In medida en que las sílabas contengan mayores combinaciones de V_9: 

cales, diptongos y consonantes, se van haciendo más complejas. 

El ordenamiento de la palabra partió de las más fáciles a las más difí

ciles fonéticamente, y de las más simples a las más complejas por su estruc-
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tura silábica. 

d) Codificación. 

Es la representación gráfica de un aspecto de In realidad y se utiliza en 

la alfabetización con el fin de que los educandos visualicen las palabras gene

radoras. La codificación puede ser de va rías maneras dependiendo del canal 

de comunicación que utiliza. 

1) Codificación visual.- Puede ser realizada por medio de: fotografía, obra 

pictórica o imágenes dibujadas (láminas, carteles, etc.) 

2) Codificación auditiva.- Puede ser rcaliz.ada por medio de transmisiones r~ 

diales, cintas magnetofónicas, relatos orales, cte. 

3) Codificación audiovisual.- Pueden ser realizadas por medio de aparatos -

electrónicos tales como cine, proyector, televisión, etc. 

Desde el aspecto didáctico consideramos que este método es manejado 

adecuadamente si rnmamos como referencia a Paulo Freire, ya que se uti!!, 

zan palabras que 1ienen riqueza generadora, fonéricn y silábica. También se 

toma en cucnra la codificación (utilización de materiales gráficos). Sin em

bargo, en la práctica se deja de lado la dcscodificación. 

"La dcscodiíicación consiste en el acto de analizar la codificaci6n11(24) 

"Es un diálogo de los alfabetizandos entre sí" (25) 

Otro de los aspectos que diferencian el método planteado por F'reire y 

utilizado en su pars (Brasil), y el que lleva a cabo el INEA, es con respec

to a los objetivos, ya que para Paulo Freire su principal objetivo fué el de la 

concienti1.aci6n del analfabeta, el cual adquiriría la lccrurn y escritura como 

instrumentos para t ransformnr su realidad. 

De manera opuesta nos encontramos con el objetivo del INEA, el cual se 
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se reduce a un proceso en el cual se pretende que el adulto aprenda a leer y 

escribir. 

Por esta razón para Freire el diálogo (descodificación) es el punto más 

importante de su método de alfabeti7.aciÓn. Este diálogo se generará a partir 

de una fotografía, lámina o cartel, que muestre la imágen de la palabra gen~ 

radora que se esté estudiando y esto permitirii. la formación de palabras or~ 

dones, con las que el adulto comunique sus ideas. 

En el método manejado por el INEA no se le da mucha importancia a -

este aspecto. Y si bien, en la capacitación de asesores se les indica que de

ben buscnr el diálogo, la discusión y reflexión del adulto, esto no se lleva a -

cabo y en In mayoría de las ocasiones es el adulto el que no desea participar 

por más que se le estimule. 

Ahora bien, el número de palabras generndorns que Frcirc propone es de 

15 a 18. Dicho universo vocnbular se obtiene de un "· ... estudio que se ha

ce a travós de encuestas informales con los habitantes del área n alfabetizar 

y durante las cuales no solo se obtendrán los vocablos con sentido existencial 

y emocional, sino también aquellos típicos del pucblo 1 sus experiencias de los 

grupos" (26) 

Con la anterior cita textual, podemos apreciar que se buscaba un grupo 

de palabras que respondieran a las condiciones y surgieran del área que se -

iba a alfabetizar. 

En el caso de México, el grupo de palabras generadoras surgieron en -

una comunidad de Chiapas y se gcnernliz.aron a todo el país, a.sí como a to

das las modalidades de alfabetización. 
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CAPITULO lll 

TELEALFABETIZAC!ON 



3. Telealfabetizaci6n 

3.1. Educación por medio de la televisión 

En este apartado veremos a la televisión educativa como un instrumento 

didáctico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ahora bien, tenemos que "La educación como proceso social implica un 

permanente y cotidiano intercambio de informaciones, conocimientos y exp! 

riencias entre emisores y receptores" (27) 

Con lo anteriormente expuesto ubicamos a la educación como proceso -

de comunicación, en donde la relación de emisores y receptores se da por un 

mensaje cuyas características pueden ser formativns o informativas. Con estos 

bases hablaremos de la televisión como instrumento de gran importancia didá~ 

tica para la educación. 

La televisión como medio masivo de comunicación, para la educación se 

torna en un importante instrumento didáctico, debido al acceso que ésta tie

ne a la colectividad (el caso de la T.V. de círculo abierto), es decir, que el 

mensaje educativo enviado por este medio llega a un mayor número de indivi

duos. Sin embargo, es necesario destacar que un programa educativo de telE 

visión depende de la plancaci6n didtíctica, los recursos humanos y técnicos -

conque haya sido elaborado dicho programa, y será la conjugaci6n de estos -

los que lleven a un resultado de calidad o no. Esto quiere décir que un pro

grama educativo de televisión dependerá. de las personas que lo elaboren, con 

que intenciones y tendencias, ya que la televisión es un medio eficaz de difu

sión cultural y también ideológica. 
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La televisión educativa tiene diferentes modalidade5'tarito erÍ i::ir~uito -

abierto como cerrado. A continuación se mencionarán: ·· 

- Enseñanza directa en aulas. 

- Enseñanza suplementaria en las aulas. 

- Emisiones internas cerradas. 

- Educación informal preescolar y extraescolar. 

- Educación no formal de adultos. 

- Educacion informal de adultos. 

-'Educación y entrenamientos integrados. (28) 

En el caso de México, la televisión pública y privada se ha utilizado d~ 

de hace algunos años para transmitir programas educativos tales como: tele~ 

cundaria, tclcalfnbctiznción, primaria y secundaria intensiva para adultos, pro

gramas de apoyo para primaria y programas de la Unh1ersidad Nacional Autó

noma de México1 para citar algunos ejemplos. 

En los últimos años se ha planeado incrementar el uso de la televisión -

educativa hacia poblaciones donde el sistema escolar resulta costoso e inefi-

caz.. 

Las transmisiones en circuito cerrado fueron de las primeras formas de 

utilización de la televisión con propósitos educativos, peto debido al reducido 

número de televidentes, los costos se volverion elevados e inconvenientes. Por 

esta r8.2.6n se di6 un mayor apoyo n la televisión en circuito abierto, aunque 

también en ésta se encontraron limitaciones tales como el no contar con -

encrgCa eléctrica en todas las comunidades de la República Mexicana. 

La transmisión de programas educativos por satélite es una de las opciE: 

nes más atractivas, pues esto representa el llegar a un mayor número de -
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educandos dispersos en el territorio nacional, pero que tienen acceso a un te-

levisor. 

- A continuación se hablará de In educación de adultos por medio de la 

televisión. 

3.1.1. Educación de adultos por medio de la televisión 

Después del seminario organizado por la UNESCO en Checoeslovaquia en 

el cual se trabajó e investigó sobre el aprovechamiento de los medios audiovi-

suales de comunicación en la educación de adultos, fué cuando se fomentó el 

incluir estos medios para la educación de este sector. 

En dicho seminario se determinó lo siguiente: "La conferencia recomieE_ 

da que los educadores de adultos concedan la debida importancia a los gra_!! 

des medios de información para que éstos cooperen en el logw de los fines -

generales de la educación de adultos". (29) 

La educación de adultos por televisión tiene que planear los programas 

con diversas características, ya que el auditorio al que va dirigido no es ha-

mogéneo. 

Clasificando los programas nos encontramos con: 

Programas generales, de temas variados, destinados a un público de nivel 

cultural medio, que caen en una educación de carácter informal, que propo.! 

cionan información principalmente. 

Programas destinados n categorías particulares del público, que tienen el 

fin de servir a exigencias concretas. 

Y los programas concebidos con verdadero propósito de enseñanza., que -



caen en un carácter educativo no formal. A esta Caltima categoría pertenece -

la telealfabetiznción. 

La explosión demográfica, el cambio acelerado de In sociedad, así como 

la problemática económica de nuestro país, ha provocado la necesidad de utiU. 

zar a los medios masivos de comunicación (radio y televisión) para suplir las 

deficiencias que registra el sistema educativo. Cabe señalar que esta tarea S_!! 

pletoria de los medios de comunicación no solo se hace necesaria en los nive

les bAsicos, sino también u otros niveles. 

La eficacia de los programas de televisión dirigidos a los adultos para su 

educación, estriba en el planteamiento de una metodología para la producción, 

difusión y explotación de los programas, así como el tener en cuenta los ~ 

guientes factores: la motivación y participación del adulto. 

La motivación es el conjunto de factores dinámicos que determinan la -

conducta de un individuo. Algo que propicia en el individuo una acción. En 

el caso del telespectador será el conjunto de elementos dinámicos que lo em

pujen a In acción antes, durante y después de haber recibido el mensaje. 

Para realizar la mofr~nción tclevisual de un programa educativo, nos en

contramos con la necesidad de acoplar In parte didáctica con la parte técnica 

es decir, el mensaje -educativo acoplarlo a la iconográfica. 

Se puede afirmar que la telcvisibn es por su propia naturaleza una fuen

te inagotable de motivaciones debido a la presentación de imágenes dinámicas, 

11 •• .la televisión fascina al sujeto" (30). Esto puede resultar contraproduce~ 

te si no se plantea adecuadamente, ya que se puede 1lcgar a consumir toda la 

atención del sujeto receptor dejando en un segundo término la motivación di 

<láctica y asr provocar una barrera en el proceso educativo. 
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También es de gran importancia el tomar en cuenta la participación del 

adulto, pues esto es factor esencial para que la utilización de la televisión e~ 

mo medio educativo sea eficaz.. La participación es una contribución activa, 

real y personal a la acción. 

Para propiciar la participación del adulto en su proceso de aprendi:zaje, 

hay un fenómeno sumamente importante que es el fenómeno complementario 

de proyección e identificación. Esto quiere decir que el adulto se adhiere -

afectivamente al personaje que aparece en la pantalla. 11 
•• .le presta intenci~ 

nes, sentimientos y atributos que le pertenecen (proyección} o se apropia de 

otros que pertenecen al personaje de la televisión (identilicación) 11
• (31). Este 

fenómeno de proyección e identificación juega un papel activo en el proceso -

de aprendizaje. 

La participación del adulto en la utilización de la televisión como medio 

educativo se puede afirmar que se da de dos formas, una como telespectador 

y otra como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, por ser el educando. 

Hasta ahora hemos hablado de la televisión como un medio didáctico im 

portante en la educación de adultos de una manera general. En el siguiente 

punto se expondrá qué ocurre con este medio en la modalidad de telealfabeti

z.aci6n, ubicandonos en nuestro pafs desde el inicio de esta modalidad y el CU.! 

so que ha seguido. 

3.2. Antecedentes de la telealfabetización 

La experiencia mexicana de televisión educativa toma cuerpo a partir de 

1965, fecha en que la Dirección General de Educación Audiovisual inicia sus -
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primeros pasos hacia un extenso plan coherente y sistemático de utilización -

de la televisión al servicio de la al!abetización. 

El analfabetismo en México sigue siendo uno de los grandes y graves pr~ 

blemas debido al nutrido número de población adulta que no ha tenido la opo_r: 

tunidad de tener educación básica por una parte, y por otra, a la fuerte tasa 

de crecimiento demográfico de los sectores sociales más desfavorecidos. 

En 1965, como ya se mencionó anteriormente, la Dirección General de -

Educación Audiovisual, de la Secretaría de Educación Pública, comenzó a utili

Ulr los medios de comunicación masiva con fines educativos, destacando de ~ 

tos la televisión. Se elaboraron planes educativos de medios combinados y por 

recomendación del CREFAL se adoptó la letra 11script 11
, asegurando 11 

••• ofre

ce ventajas especiales para el aprendizaje de la lectura y escritura de los ti

pos de letra impresos y manuscritos; lo cual significa un 50% del esfuerw en 

el aprendizaje". (32) 

El método de alfabetización para la televisión fué experimentado en -

circuito cerrado, lección por lección, utilizando una muestra de 1,500 alumnos 

de diversas edades, con predominio del público adulto. Esta muestra se divi

dió en tres grupos, los cuales trabajaban de la siguiente manera: grupos con 

maestro, con monitor, sin maestro y sin monitor. Oficialmente se afirmó que 

los resultados de las pruebas habían sido positivos y que ni parecer no existí~ 

ron diferencias sensibles en los resultados entre las distintas categorías. (33) 

Para 1967 con algunas modificaciones aconsejadas por las experiencias pJ. 

loto, se inician emisiones en circuito abierto a través de una red de emisiones 

de televisión en todo el país. El sistema de emisión permitía que los analfa

betas tuvieran la oportunidad de ver el programa varias veces al día. 
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La incursión de la telealfabetización iniciada a mediados del período P'!: 

sidencinl de DTaz Ordaz, para el régimen posterior (1970-1976) se desconoce 

si tuvo cambios o se continuó con los programas ya elaborados, pero si se r_i:, 

cuerda, este período se caracterizó por unn política educativa basada en rcfo..!. 

mas legales, intentos de modernización administrativa, investigación y plane~ 

ción, renovación pedagógicn y nuevas posibilidades de enseñanza superior. En 

resumen se puede decir que este perfodo se caracterizó por rcformns educati

vas a nivel primaria, medio superior y superior. Así como la creación de ins 

tituciones como CONACYT, CEMPAE, CONAFE, por mencionar algunas. 

Es hasta 1982 cuando después de una séric de campañas de alfabeti

zación promovidas primero por el PRONALF en 1981 y después por el INEA, 

que se le da nuevamente importancia a los programas de alfabetización por -

medio de la televisión, elaborándose en csrc año un programa de tclcalfabeti

zaci6n con nuevos métodos 1 tanto didácticos como de alfabetización. 

3.3. Programas de telealfabetización del INEA 

El Programa Nacional de Alfabetización desde sus inicios hasta la focha 

se ha encontrado con diversos problemas para incorporar al programa a los -

adultos analfabetas. Ante esta situación, el Programa Nacional de Alfabetiza

ción, ya incorporado al lNEA, buscó soluciones inmediatas haciendo uso de los 

medios masivos de comunicaci6n y en panicular de Ja televisión. 

Con base en esto el INEA realizó una investigación que arrojó los si-

guientcs datos: 

- Existen en el Distrito Federal aproximadamente 113,000 personas anal-
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fabetas con acceso a la televisión. 

- Hay un número indeterminado de personas que han perdido la le'cto-e_:! 

critura por desuso. 

- Hay 324,000 personas en el Distrito Federal mayores de 15 años que· 

son analfabetas. 

- Existe un gran númern de analfabetas que por razones diversas no pu~ 

den asistir a un drculo de estudio. (34) 

Es por esto que el subprograma de tclealfabetiz.aci6n se ubica en el -

INEA, como una alternativa de atención a los adultos analfabetas que hayan 

desertado o que no hayan podido ser captados, por razones de horario, distan

cia, cte., en el subprograma de alfabetización directa. 

El proyecto de alfabetización por medio de la televisión consiste en ofre 

ccr la posibilidad de aprendizaje de la lectura, escritura y las operaciones -

aritméticas bé.sicas, a la población analfabeta que tenga acceso a la televi 

sión. 

Para 1982 se realiza y se transmite el programa de alfabetización por -

medio de la televisión llamado ºAprendamos juntos" cuyo objetivo era el de -

proporcionar el aprendizaje de In lectura y escritura así como de las operad~ 

nes aritméticas básicas. 

Para llevar a cabo el proceso de telealfabetización por medio de este -

programa, se promovió la formación de grupos de adultos que 1o verían en su 

casa, y a quienes por medio de un visitador se les supervisaría períodicamente, 

. para el desarrollo de este proceso se capacitaron orientadores, visitado-

res, se produjeron y distribuyeron materiales impresos }' televisivos, y se con~ 

no en la transmisión de la série por los canales oficiales y privados en el O~ 
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trito Federal y en provincia". (35) 

El programa respetaba el método de la "palabra generadora" del INEA,, 

con modificaciones; la principal consiste en el aumento de dos palabrclS gene

radoras. Estas fueron: clínica y México. 

Esta séric está constituida por una parte novelada y otra de clase.. La 

parte novelada se liga a la parte didáctica por medio de los personajes que -

aparecen en ella, pues estos hacen el papel de educandos. 

En 1983 se realiza un segundo programa de teleal!abctización llamado -

"El que sabe ••• sabe". Este programa se desarrolla en un contexto diferen

te al del primero. 11EI que sabe ••• saben, se desarrolla en un medio rural,

mientras que el de 11 Aprendamos juntos" se desarrolla en un medio urbano. 

El segundo programa conservó las camcterfsticas didácticas del primero; 

también tiene una parte anecdótica o novelada.. La parte didáctica o de cla

se es reforzada en ambos programas por unos cuadernos de trabajo para el -

educando. 

Actualmente estos dos programas de alfabetizaci6n siguen siendo uansml 

tidos por la televisión oficial en el Distrito Federal, de manera alternada. 

3.4. Método de alfabetización del INEA adaptado a la televisión. 

El método para el aprendizaje de la lccto-cscritura utilizado en la tele

nlfabetizacion, es el método llamado de la "palabra gcneradora11 el cunl e'!! 

pica varias palabras a partir de las cuales es posible formar casi todas las P,!! 

labras utilizadas en la vida diaria. 

El m6todo de la ''palabra gcnc1ndorn 11 que maneja el INEA en la teleal-
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fabetización, está constituido por dieciseis palabras, que son: 

1.- Pala 9.- Mercado 

2.- Piñata 10.- Familia 

3.- Vacuna 11.- Cantina 

4.- Casa 12.- Trabajo 

S.- Medicina 13.- Guitarra 

6.- Basura 14.- Educación 

7.- Tortilla 15.- Clfnica 

8.- Leche 16.- México 

Para explicar como se lleva a cabo este método usaremos como ejemplo 

la primera palabra. 

1).- Presentación de una lámina con el dibujo de una pala. 

2).- Lectura de la palabra. 

El alfabetizando lee la palabra pala con ayuda del alfnbetizador, -

hasta que la haya memorizado. 

Se pide al alfabetizando que lea la palabra lentamente para que e!! 

cuentrc y se de cuenta del número de sílabas que la forman, es d~ 

ci r 1 los sonidos en que se separa la palabra. 

Ejemplo: 

Lea la palabra pala. 

Lea lentamente la palabra pa-la. 

3).- División silábica. 

Se divide la palabra en sílabas y se leen en órden y desorden. 

Ejemplo: 

pa-la 
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la - pa 

Esto se hace varias veces, hasta que el alfabetizando llis lea correcta

mente. 

4).- Formación de familias silábicas. 

Se forman las familias de cada snaba con las cinco· .vocáies •.. 

Ejemplo: 

pa la 

pe le 

pi li 

po lo 

pu lu 

El alfabetizando lee cada una de las familias silábicas hasta que se las 

aprenda; las debe leer en orden y desorden. Esto se hace primero con -

una familia silábica y luego con la otra. 

S).- Formación de palabras. 

Se combinan las sílabas de las familias silábicas para formar nuevas pa

labras. El alfabetizando debe ya formar, leer y escribir el mayor núm!_ 

ro posible de palabras. 

Ejemplo: 

pa la ---- pila 

pe le ---- pule 

pi li 

po lo ---- pelo 

pu lu 

También puede combinar en orden inverso o combinando las snabas de -
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una misma familia. 

Ejemplo: 

la pa ---- lupa 

le pe ---- Lupe 

li pi 

lo po lo ---- Lalo 

lu pu lu 

Conforme aparecen palabras que se escriben con mayusculas o que lle

van acento) se hace una expJícaci6n breve de su uso. 

Ejemplo: 

ºLa mayuscula se usa en nombre de personas, pafses y lugaresº 

"El acento se usa cuando una sílaba suena más fuerte". 

6).- Formación de enunciados. 

Después de que et alfabetizando formó varias palabras y las escribió, ya 

puede formar enunciados con esas mismas palabras.. 

Ejemplo: 

Lupe pela ta papa. 

Lalo pule la pala. 

En cada una de las palabras se utiliza este procedimiento. En algunas 

palabras además de enseñar determinadas famHias silábicas, se les enseñan -

signos ortográficos u otras familias sillibicas reJacionadas con Ja palabra gen! 

radora. 
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3.5. ·Materiales usados en la telealfabetizacion. 

Los materiales en los que se apoya el proceso de telealfabetizaci6n son: 

Primeramente la série de televisión conformada por 105 programas de -

treinta minutos de duración cada uno. 

- 2 programas de introducción. 

- 83 de lecto-escriturn. 

- 18 de matemáticas. 

- 2 de finalización. 

Estos programas proporcionan la información básica para el aprendizaje -

de la lecto-escritura y las operaciones matemáticas básicas; esto de acuerdo 

al método del INEA. 

Cada programa de televisión está estructurado en dos partes: una telcno

velada y otra didáctica. La parte novelada está formada de pequeños anécdo 

tas, con el fin de mantener la atención del alfabetimndo en In sórie. Ln par

te didáctica maneja los contenidos bAsicos para el aprendizaje de In lectura y 

escritura así como de las operaciones aritméticas. 

La información presentada en In s6ric de televisión es rcfor1.ada por me

ddio de los cuadernos de traLajo. Al término de cada capítulo del programa -

de televisión, el telcalfabetizando utiliza el cuaderno de trabajo en el cual -

puede reforrar y ejercitar lo que vió en el programa de televisión. Los ejerc_! 

cios de los cuadernos de trabajo son de varios tipos: de relación, de observa

ción, de complementación, de compmbaci6n, de lectura y escritura. El grado 

de dificultad de estos es gradual. Los primeros ejercicios son sencillos y van 

aumentando su dificultad conforme el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
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Los cuadernos de lecto-escritura que se le dan a los adultos son sieté. 

Cuadernos de lecto-escriturn 

Partes Contenidos.. 

Primera parte vocales, pala, piñata y vacuna. 

Segunda parte casa, medicina.. 

Tercera parte basura, tortilla. 

Cuarta parte leche, mercado. 

Quinta parte. familia, cantina. 

Sexta parte trabajo, guitarra. 

Séptima parte educación, clínica, México. 

En cuanto a matemáticas es solo un cuaderno el que se le da al alfabe

tizando. 

Matemáticas números, suma, resta, multiplicación, 

división y unidades de medida. 

Los materiales anteriormente mencionados y descritos, son los llamados 

básicos. Además de estos existen una séric de cuadernillos para la etapa de -

reforzamiento. 
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CAPITULO IV 

EXPOSICION DE DATOS. 

(Programa de Televisión 

11 El que sabe .• . sabc 11 ). 



4.1 Exposición de datos. (Desarrollo programático). 

Parte didáctica. 

Programa NO 

1, 2. 

Fecha. 

20 y 21 de mayo 

Los primeros programas tuvieron como objetivo el sensibilizo.r a los adul 

tos para que éstos comprendieran la importancia de aprender a leer, escribir 

y resolver operaciones matemáticas básicas. Esto se llevó a cabo utilizando 

la parte novelada de la série. 

Programa NV 

3, 4, s. 
Fecha. 

22 al 24 de mayo. 

En estos programas se revisaron las vocales tomando en cuenta los si-

guientes e..spectos. 

- Reconocimiento fonético de las vocales. 

- Reconocimiento gráfico de las vocales min6sculas. 

- Reconocimiento gráfico de las vocales mayúsculas. 

- Uso de las mismas. 

- Explicación de las láminas instructivas del cuaderno de trabajo. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por dfa. 

Avance.- 7 hojas del cuaderno de trabajo. 

Programas NO Fecha. 

6, 7, ª· 9. 10 

Palabra: pala. 

27 al 31 de mayo. 

Durante esta semana se revisó la primera palabra, con los siguientes c~n 
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tenidos: 

- Concepto de sílaba. 

- Aprendizaje de la familia silábica de pa. 

- Repaso de las vocales. 

- Aprendizaje de In familia silábica de la. 

- Formación de palabras utilizando las sílabas ya mencionadas. 

- Indicaciones para el uso del cuaderno. 

- Formación de enunciados. 

- lnversion de las sílabas le y la a el y al en emmcindos. 

- Uso del punto. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- IS minutos aproximadamente por dfa. 

Avance.- 16 hojas. 

Programas NO. 

11, 12, 13, 14, IS. 

Palabra: piñata. 

Fecha. 

3 al 7 de junio. 

En esta semana se revisaron los siguientes contenidos: 

- Introducción para el buen uso del cuaderno de trabajo. 

- Aprendizaje de las familias silábicas de ña y ta. 

- Repaso de In familia de pi. 

- Repaso de las tres lamilias. 

- Formación de palabras. 

- Formación de palabras retomando todas las familias silaliicas y las vo-

cales. 

- Trazo de la T maytJSculn. 



- Uso de la h en palabras 

- Uso de la y al final de las palabras. 

- Formación de enunciados. 

- La unión de dos vocales en la formación de palabras. 

- Uso de la Te como palabra. 

- Inversión de las sílabas le y la a el y al en enunciados. 

- Uso del punto. 

Material.- Láminas y piz.arrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por dfa.. 

Avance.- 14 hojas. 

Programa NO 

16, 17, 18, 19, 20. 

Palabra: vacuna. 

En esta palabra se revisó lo siguiente: 

Fecha. 

10 al 14 de junio. 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra vacuna. 

- Uso de que y qui. 

- Indicaciones sobre el uso de los cuadernillo. 

- Repaso de las familias silábicas aprendidas. 

- Formación de palabras. 

- Trazo de la Q mayuscula. 

- Uso de la b en la formación de palabras. 

- Uso de la k en la formación de palabras. 

- Formación de enunciados. 

- Inversión de las sílabas ne y nu en en y un. 

Material.- Láminas y cuaderno. 
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Tiempo.- 15 aproximadamente por día. 

Avance.- 17 hojas. 

Programas NO 

21, 22, 23, 24, 25. 

Palabra: cBSa. 

En esta semana se revisó lo siguiente: 

Fecha. 

17 al 21 de junio. 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra casa. 

- Repaso del uso de que y qui. 

- Trazo de la S maytlSCula. 

- Uso de la ce y ci en la formación de palabras. 

- Trazo de la C mayt1SCuln. 

- Uso de la z. 

- Inversión de la sílaba se a es. 

- Formación de palabras usando las familias silábicas. ya conocidas. 

- Uso de los signos de interrogación. 

- Uso de iQuo!' es? 

- Formación de enunciados. 

- Lectura de un pequeño texto. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por dfa. 

Avance.- 21 hojas. 

Programa NO 

26. 27' 28, 29, 30 

Palabra: medicina. 

Fecha. 

24 al 28 de junio. 
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Se revisaron los siguientes contenidos: 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra medicina. 

- Repaso del uso de ce y ci. 

- Formación de palabras. 

- Repaso del uso de la z en la formación de palabras. 

- Inversión de la familia de na en an para la formación de palabras. 

- Formación de enunciados. 

- Repaso del acento. 

- Introducción de los plurales en palabras terminadas en vocal. 

- Repaso de los signos de interrogación. 

- Formación de enunciados. 

- Uso de cuándo, cuánto y dónde. 

- Lectura y formación de un texto. 

- Trazo de la M maytJScula. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por dfa. 

Avance.- 22 hojas. 

Programas NO 

31, 32, 33, 34, 35. 

Palabra: basura. 

Fecha 

1 al 5 de julio. 

Durante esta semana se vieron los siguientes contenidos: 

- Aprendiroje de las familias silábicas de la palabra basura. 

- Repaso del uso de la b, v, s 1 c, y z. 

- Repnso del acento. 

- Repaso del uso de la h. 



- Repaso del plural. 

.. Repaso de los signos de interrogación. 

- Uso de la coma en la formación de enunciados. 

- Formación de enunciados usando la palabra con¡ introducci6Íl. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- 18 minutos aproximadamente por dfa. 

Avance.- 21 hojas. 

Programas NO 

36, 37, 38, 39, 40. 

Palabra: leche. 

Fecha. 

8 al 12 de julio. 

En estos programas los contenidos fueron los siguientes: 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra leche. 

- Formación de palabras. 

- Trazo de la Ch maytJSCula. 

- Inversión de la familia silábica de le para la formación de palabras. 

- Formación de enunciados. 

- Repaso de los signos de interrogación. 

- Formación de plurales en palabras terminadas en consonantes. 

- Introducción a las sílabfas mal, chal, sal, cal, tal, en la formación de 

palabras. 

- Formación de enunciados. 

- Lectura de textos. 

Material.- Láminas ;· pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 28 hojas. 
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Programas N• 

46, 47' 48, 49, so. 
Palabra: mercado. 

Fecha. 

2Z al 26 de julio. 

Los contenidos duranP..: esta semana fueron: 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra mercado. 

- Repaso de que y qui. 

- Formación de palabras. 

Introducción de las familias silábicas far, var, par, mar, car, sar, cir, 

lar, dar, 1lar 1 ñar, ar, en la formaci6n de palabras. 

Repaso de las familias silábicas nuevas, en la formación de enuncia

dos. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 23 hojas. 

Programas N• 

SI, S2, S3, S4, SS. 

Palabra: familia. 

Se revisó lo siguiente: 

Fecha. 

29 de julio al 2 de agosto. 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra familia. 

- Formación de palabras. 

- Trazo de la F mayuscula. 

- Introducción de la familia silábica de far, en 1a formación de pala-

bras. 

- Repaso de las nuevas estructuras silábicas en la formación de pala

bras. 
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- Repaso de las nuevas estructuras silábicrui en la formáci6n de pala-

bras. 

- Repaso de las sílabas var, par, ñar, llar, yar. 

- Formación de enunciados y lectura de un texto. 

Material.- Láminas y pirorr6n. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 25 hojas. 

Programas NO 

56, 57, 58, 59, 60. 

Palabra: cantina.. 

Fecha. 

5 al 9 de agosto. 

El contenido que se vi6 fué el siguiente: 

Aprendiroje de las familias silábicas de la palabra cantina. 

- Introducción de las familias silábicas tan, tam 1 van, san, pan, chan, 

tan, can, dan, man, ran, en la formación de palabras. 

- Introducción de las palabras tampoco, tanto, nunca, donde, también, 

en la formación de frases, enunciados y textos. 

Materia.- Lé.minas y pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 31 hojas. 

Programas NO 

61, 62, 63, 64, 65. 

Palabra: trabajo. 

Los contenidos revisados fueron: 

Fecha. 

12 al 16 de agosto. 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra. trabajo. 

- Formación de palabras. 



- Uso de la ge y gi, en la formación de palabras. 

- lntroducci6n de las familias silábicas pra, bra, era, dra, fra, ua, pra, 

bran, pron, dran 1 eran, en la formación de palabras. 

- Introducción de la palabra desde en la formación de enunciados. 

- Repaso de las familias silábicas nuevas en la formación de enuncia-

dos. 

Materia.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- lS minutos aproximadamente por dfa. 

Avance.- 35 hojas. 

Programas NO 

66, 67, 68, 69, 70. 

Palabra: guitarm. 

Fecha. 

19 al 23 de agosto. 

En estos programas se transmitieron los siguientes aspectos: 

- AprendiMje de las familias silábicas de la palabra guitarra. 

- Formación de palabras. 

- Uso de la gue, gui, gra, gar, en la formación de palabras. 

- Uso de la r con sonido fuerte a principio de palabra. 

- Uso de la güe y güi en la formación de palabras. 

- Formación de enunciados. 

- Lectura de textos. 

Material.- Ló.minas y pitarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 32 hojas. 

Programas Nº Fecha. 

71, 72, 73, 74, 75 26 al 30 de agosto. 
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Palabra: educación. 

Los contenidos durante esta semana fueron: 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra educación. 

- Formación de palabras. 

- Introducción de palabras como reacción, elección, selección. 

- Uso del si6n, sien, cien, ción, en ln formación de palabras. 

- Los nombres de los meses del año. 

- Formación de enunciados. 

- Introducción del uso del calendario, fecha y abreviaturas. 

- Introducción al recibo y al recado. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 25 hojas. 

Programas NO 

76, 77, 78, 79, 80 

Palabra: cUnica. 

Fecha. 

2 al 6 de septiembre. 

Durante esta semana se vieron los siguientes contenidos: 

- Aprendizaje de las familias silábicas de la palabra clínica. 

- Formación de palabras. 

- Introducción a las familias silábicas bla, blan, pla, plan, tia, tlan, 

na, flan, gla, glan, en la formación de palabras. 

- Repaso de las familias silábicas nuevas en la formación de enuncia

dos. 

- Introducción al telegrama. 

Material.- Láminas y piuur6"4 
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'liempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 21 hojas. 

Programas N• 

81, 82, 83, 84, 85. 

Palabra: México. 

Fecha. 

9 al 13 de septiembre. 

En esta semana se revisó lo siguiente: 

- Uso de los diferentes sonidos de la x, en la formación de palabras. 

- Formación de enll!ICT;dos. 

- Introducción al mapa de la República Mexicana y nombre de los 

estados. 

- lntroducci6n al abecedario. 

Introducción a la lectura y escritura con letra manuscrita. 

Material.- Láminas y pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 20 hojas. 

Matemáticas. 

Programas N• Fecha. 

86, 87, 88, 89, 90. 16 al 20 de septiembre. 

Los contenidos fueron: 

- Introducción a las matemáticas. 

- Asociación y escritura de las cifras correspondientes a conjunto de 

cardinn les m enorcs a nueve. 

- Formación y agrupación de conjunto de distintas cardinales. 

- Nociones de equivalencia y orden. 

- Escritura de los nueve primeros dfgitos. 
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- El cero como el dígito asociado al conjunto vacío. 

- El 10, escritura y asociación de la cifra con conjuntos de cardina!!._ 

dad 10. 

- Formación o agrupamiento de conjuntos. 

- El 10 como decena. 

- La suma como unión de conjuntos ajenos. 

- El signo mils. 

- Las partes de la suma. 

- Resta de dígitos, el signo y las partes de la resta. 

- Los números del 10 al 20 en la comprensión de la decena y unidades. 

- La suma con números hasta el 20. 

- Introducción a los problemas utiliz.ando la suma para su resolución. 

Material.- Pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 27 hojas. 

Programas NO. Fecha 

91, 92, 93, 94, 95. 23 al 27 de septiembre. 

Se revisó lo siguiente: 

- Resta de m1mcros de dos cifras con minuendo, sustraendo y result! 

dos menores que 20. 

- Escritura y cuenta de los números hasta el 100 .. 

- El 100 como centena. 

- Orden de sucesión. (1, 2, 3, •... 100). 

- Sumas con sumando y resultados menores que 100. 

- Restas con minuendo, sustraendo y resultado menores de 100. 
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- Problemas que se resuelven sumando y restando. 

Material.- Pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 26 hojas. 

Programas N• 

96, 97, 98, 99, 100 

Contenidos: 

Fecha. 

30 de septiembre al 

4 de octubre. 

- La multiplicación como suma abreviada. 

- El signo x (por). 

- Multiplicación de números de 2 y 3 cifras por dígitos. 

- Los números multiplicados por cero. 

- El manejo de la tabla de multiplicar. 

- Problemas que se resuelven multiplicando. 

- La división y sus partes. 

- Los números del 100 al 10,000. 

- Sumas y restas con centenas. 

- Agrupación de centenas hasta el 1000. 

- Agrupación de unidades de millar hasta el 10,000. 

Material.- Pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por dra. 

Avance.- 29 hojas. 

Programas Nº 

101, 102, 103, 104. 

Contenida: 

Fecha. 

7 al 10 de octubre. 
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- Repaso general de las operaciones ya mencionadas. 

- Multiplicación de resultados mayores de 1000. 

- División de decenas y centenas entre unidades. 

- Unidades de medida. 

a) Medidas de longitud: metro, decímetro, ccntfmctro, milímetro. 

b) Medidas de peso: kilo, gramo. 

c) Medidas fraccionarias: un entero, 1/2, 1/4, etc. 

- Repaso por medio de problemas. 

- Tanto por ciento utilizando la tabla de tanto por ciento. 

- Repaso con problemas de todas las operaciones que se vieron a lo -

largo del programa. 

Material.- Pizarrón. 

Tiempo.- 15 minutos aproximadamente por día. 

Avance.- 27 hojas. 
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4.2 Interpretación de datos. 

Parte didáctica 

Los contenidos que se revisaron en las 16 palabras generadoras, compre_!! 

den todas las posibles combinaciones para formar palabras, para que el adulto 

aprenda a leer y escribit. 

Se considera que estos contenidos se daban en una forma muy rápida, -

dando por hecho que todos los aduhos tenían nociones de lecto-cscritura. 

En cuanto al diseño del cuaderno de trabajo (que sigue vigente}, éste se 

apoya en el uso de dibujos por medio de los cuales se identifica la palabra -

que se estudia y las indicaciones de lo que debe hacer el educando en cada 

ejercicio. En cuanto a estos, el libro contiene ejemplos resueltos para facili

tar su comprensión.. El tipo de letra que se utiliza. es la 11script 11
1 el ta.maño 

. varia de 8 mm. en las primeras palabras hasta 3 mm. en las últimas. Unic,! 

mente en la última paJabra generadora aparecen ejercicios con letra manus-

crita, con el objetivo de que conozcan este tipo de letra. 

La complejidad de los ejercicios va de menor a mayor a lo largo del li

bro de trabajo. El adulto debe elaborar enunciados desde la primera palabra, 

y conforme se avanza, los enunciados se hacen más complejos. También se 

manejan contcrudos gramaticales y ortográficos de una manera implícita, sin 

explicaciones formales o en ocasiones demasiado simples que muchas veces el 

adulto no a1cam...a a comprender, simplemente acepta lo que se dice. 

Los ejercicios que más aparecen son los de lectura de comprensión con 

preguntas y respuestas precisas a partir de un texto. 

ID'1 la pane final de los ejercicios correspondientes a cada palabra se -
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presentan resueltos los ejercicios de mayor dificultad, con el objetivo de que 

el alfabetizando compare sus respuestas y se pueda autocvaluar. 

En el programa de televisión (también vigente), antes de comenzar una 

nueva palabra se hace un repaso rápido de lo visto el día anterior y el vier

nes se revisan todos los contenidos vistos en esa semana, también de manera 

rápida. 

A los adultos de la série, nunca se les revisa el cuaderno de trabajo, y 

no se les motiva sobre la importancia de aprender n leer y escribir, así como 

de-conocer y utilizar las operaciones aritméticas. 

La repetición (memorización) se hace presente constantemente; se trata 

de que el adulto memorice y no que comprenda. 

En algunas palabras los contenidos son bastante extensos, y se 

de igual forma y en el mismo tiempo. 

Es importante mencionar que no se utiliza ningún otro material didácti

co má.s que el pizarrón y las láminas de las letras. 

Las palabras y enunciados que aparecen en la pantalla se Presentan -en 

un lapso muy corto, sin dar tiempo a escribirlas correctamente. 

En la observación que se realizó para esta investigación se percató lo si 

guiente. 

Si bien existía ur.a relación entre lo!; ejercicios del cuaderno de trabajo, 

con la información presentada en los programas, el adulto no la captaba en -

el momento pues las indicaciones eran que no se utilizara el cuaderno de tr~ 

bajo durante In lección. Además en ocasiones las páginas del texto program_! 

do no coincidían con las explicaciones r¡ue se les daba en el programa; esto - -

debido a que hubo una reforma en los libros en cuanto a encuadernación más 



no en contenido~ y el programa televisivo es el mismo de hace dos años. 

Las, di!icultades que el adulto iba teniendo al solucionar los ejercicios -

dCl texto, podfa superarlas comparando sus respuestas con los ejercicios· re

sueltos de comprobación, o solicitar ayuda al asesor. Pero si estas dudas se 

presentaban mientras observaba la série de televisión, no era posible aclarar

las inmediatamente. 

Todo esto se menciona ya que de acuerdo a tos resultados de la entre

vista, algunos de estos aspectos influyeron en el aprovechamiento e inclusive 

en la deserción de los educandos a esta modalidad. 



4.3 Expasición de datos. (desarrollo) 

Parte anecdótica o novelada. 

El total de capltulos de la parte tclcnovelada del programa de telealfa

betir.aci6n 11 El que sabe ... sabe" fueron de 105 capftu1os, tres tuvieron una 

duración de media hora y el testo durante un promedio de quince minutos C!; 

da uno. 

La parte telenovelnda estaba formada de pcq.Jeñas anécdotas, las cuales 

ten(an su principio, desarrollo y desenlace en dos dras; esto en su mayoría, -

aunque algunas duraban más. Estas anécdotas giraban en torno de los perso

najes principales, los cuales eran: 

Personajes primarios. 

Martha 

Don Nico 

Doña Cuca 

Tcre 

Manuel 

Amalia 

•jacinto 

Pe1sonajes secundarios: 

Don Quirino 

Don Fulgor 

Remigio 

Alfabetizadora. 

Alfabetizando. 

Alfabetizanda. 

Alfabetizanda. 

Alfabetizando. 

Al!abetizanda. 

Alfabetizando. 

papil. de Tere. 

terrateniente. 

empleado de Don Fulgor. 



Ferm!n 

··Anselmo 

Lenclio 

Che pe 

Personajes circunstanciales: 

Ramiro 

Ambrosio 

Mnr!a Elena 

Doctora 

Veterinario 

Presidente Municipal 

Hijo de Don Quirino. 

hijo de Doña Cuca. 

esposo de Amalia. 

dueño de un taller de 

reparaciones. 

empleado de Don Fulgor. 

campesino. 

campesino. 

amiga de Tere. 

Estos personajes desaparecieron en el transcurso de la telenovela. 

Un ejemplo de las anécdotas que se uansmitfan es el siguiente, ocurri

do en los capitulas 14 y IS. 

- Anselmo el esposo de Arnalia, cuyas características eran el ser de~ 

bHgado, jugador, ctc. 1 jugando a la. baraja pierde todo su dinero. Sin embar

go quiere seguir jugando y le pide dinero prestado a Chepc. 

Chepc accede o. prestarle el dinero con In condici6n de que firme un p~ 

pel donde se compromete a pagarle. 

Chcpe, que no sabe leer ni escribir, le pide al veterinario que le escri

ba en un papel que Anselmo le vende unas ovejas de su esposa. Anselmo no 

escuchó lo que Chepc le dijo al veterinario y como no sabe leer ni escribir -
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firma el papel. 

Al día siguiente Chepe va a casa de Amalia a recoger las ovejas supue~ 

tamcnte compradas, enseñandolc a Amalia el papel donde su esposo se com

prometi6 a venderlas. En ese momento pasa Martha, y Amalia le pide que 

lea el contenido del papel. Martha lee en voz alta y lo que dice el papel no 

es nada relacionado a la venta de las ovejas ni al préstamo del dinero. 

Con anécdotas como la anteriormente expuesta estuvo conformada la -

parte novelada del programa. 

-111-



4.4 lnt.~rpretaci6 de datos. 

Parte anecdótica o novelada. 

Es importante aclarar que el contenido de la parte novelada se realizó 

de manera general y no se profundizó debido a que esta parte del programa 

puede dar pi~ a otra investigación. 

Las características de los personajes primarios etan positivos. Es decir, 

eran buenos, trabajadores, etc., el único 11deíecto 11 de esas personas era el -

no saber leer y escribir. 

En el caso de los personajes secundarios, con excepción de Don Quirino, 

estos tenran caracterfsticas negativas: eran tramposos, flojos, ignorantes, abu

sivos, autoritarios, etc. 

Al finalizar cada anécdo~a estos personajes saltan siempre perdiendo. 

Los personas de Fermrn y Remigio, al finaliz.ar la parte novelada, cal!! 

biaron sus características negati'r'as. 

En el caso de Don Quitina, l!ste representaba una especie de sabio, -

pues daba consejos tanto a los personajes de la novela como a los televi

dentes. Estos conocimientos, aclarnba, habían sido obtenidos con la experie~ 

cia. 

En lo que se refiere a lo axiológico, estos temas eran principalmente -

de tipo ecológico, moralista y anticonsumista. También se llegó a hablar del 

trabajo en unión, de la importancia de una buena nutrición, de la carestía; -

sincmbargo, estos últimos temas no fueron muy frecuentes. 

Se tocaron algunos problemas como el machismo y el fanatismo, pero -

no se dieron alternativas, tan solo se presentaron en algunas ant1cdotas, y se 
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siguió el curso de éstas sin profundizar. 

Es importante resaltar que en ninguno de los cnpftulos se manejaron -

imágenes esteriotipadas como en las novelas comerciales1 tales como: romantJ. 

cismo, materialismo, elitismo, providencialismo, etc. 

Como ejemplo a lo anteriormente expuesto, se presentó en los últimos 

caprtulos el caso de que Wla de las estudiantes, que era soltera, se emba

raza. Esta situación fué manejada de manera natural, es decir, sin actitudes 

exageradas ni condenamicnto por parte de los demás personajes. 
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CAPITULO V 

EXPOSICION DE DATOS DE 

LA INVESTIGACION. 



S.1. Desarrollo de la investigaci6n 

La metodología que se sigui6 en la investigaci6n de campo fué la si

guiente: 

Se hizo un seguimiento de la encuesta aplicada por el INEA, en la col~ 

nia Santiago Ahuizotla (Delegaci6n Azcapotzalco), en Ja cual se captaron en 

un inicio S3 personas. Para la segunda visita, de las personas captadas 16 '...!: 

nunciaron a incorporarse, quedando finalmente solo 37 personas inscritas en -

el ciclo educativo del 20 de mayo ni 20 de noviembre de 1985. 

Para esta investigación no se tomó una muestra representativa debido al 

tamaño del universo, sino que se trabajó con el total de la poblnci6n incor~ 

rada al programa. 

Como segundo paso se obser'Jaron las condiciones de estudio, el interés 

del adulto por su aprendizaje y la relaci6n entre alfabetizando-alfabetizador. 

Estos datos fueron recabados por medio de la observación directa, entrevistas 

y pldticas informales a lo largo del proceso de tclealfabetizaci6n. 

Paralelamente a lo anterior se hizo un seguimiento de los registros de -

avance de cada alfabetizando. 

Al término del ciclo educativo se utilizó un cuestionario como instru

mento para conocer la opinión del alfabetiz.ando sobre el programa de alfab.!: 

ti2.8ci6n al cual se incorporó. Este fue aplicado en forma de entrevista diri

gida debido a que los usuarios de la telcalfabetización no leían rápido o no 

podTan leer letras pequeñas y en algunos casos no aprendieron a leer. 

Finalmente se compararon los datos obtenidos por medio del cucstion! 

ria con los registros de avance de cada alfabetizando y las observaciones re~ 
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!izadas. 

A continuaci6n se presentan la exposición e interpretación de los datos 

obtenidos. En primer lugar los datos generales de la investigación y los re

sultados del ciclo evaluado; posteriormente la observación e interpretación de 

ésta. 

Finalmente se muestta una série de tablas y cuadros resultantes de la 

investigación de campo. 
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5.1.1 Datos generales de la investigación. 

Colonia en la cual el !NEA aplicó 

la encuesta pata detectar posibles 

usuarios del programa de telealfa

betización. 

Número de personas localizadas pa 

ra su incorporación en el proceso 

de teleallabetización. 

Bajas antes del comienzo del pro

gram~ 

Alfabetizandos inscritos ni ciclo -

educativo del 20-V-85 al 20-Xl-85. 

Número de asesores que atendleron 

a los usuarios. 

Colonia Santiago Ahuizotla, 

delegación polftica Azcapo.!_ 

zaleo. 

53 

16 

37 
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5.1.2. Resultado del ciclo evaluado. 

Alfabetizados. • 

Continuaron con el proceso de 

alfabetización en otra modali

dad. 

Desertores durante el proceso 

de telealfabetización. 

12 personas.-

14 personas. 

11 personas. 

• Estas personas fueron evaluadas y recibieron constancia. 
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5.2. Datos de la observación. 

La observación en esta investigación se realizó de manera directa visita_!! 

do a los usuarios en sus hogares. El objetivo de ésta fué el observar la ac~ 

tud del adulto hacia su aprendizaje. 

Es importante aclarar que el grupo de adultos incorporados al programa 

de telealfabetización !ué dividido en tres subgrupos. Cada uno de estos sub

grupos fué atendido por un asesor o alfnbetiw.dor, al cual en el programa de 

telealfabctización se le llama visitador. 

El grupo de adultos que representó el objeto de csrndio para esta inves~ 

gaci6n, fué atendido por tres visitadores que asesoraron de manera individual 

a 12 o 13 personas. 

Para facilitar el manejo de la observación se realii.6 una gufa que incl~ 

y6 los siguientes aspectos: 

- Recibimiento del alfabetizador (visitador). 

- Lugar donde se llevaba a cabo la sesión. 

- Mate1ial utilizado. 

- Tiempo de la sesión. 

- Ambiente. 

- Manejo de contenidos por parte del alfabetiz.ador. 

- Recepción de los contenidos por pane del adulto. 

- Relación educando-educador. 

Se observó lo siguiente: 

La mayor fa de las personas recibían con agrado al visitador, sin embargo, 

esto dependía de las actividades domésticas que en el momento de la visita -
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est'uviera realizando el usuario, por lo que en ocasiOnes ·eran ~i-~n.;11:~e11~'d.~~1 _Y 

en otras, por sus actividades, el adulto no los atendía, aún sabiendo .de ante~ 

mano que iba a ir el al!abetizador. 

Un ejemplo: si el adulto estaba lavando, ahí mismo en el lavadero el a.! 

fabetizador revisaba los cuadernillos, explicaba y dejaba los siguientes ejerci

cios del cuaderno de trabajo. 

En otras ocasiones el ambiente era diferente; se sentaba a revisar con -

calma los contenidos y si la visita coincidía con el programa televisivo lo r~ 

pasaban juntos. 

La mayoría de las visitas se realizaban por la mañana, por lo que no se 

presentaba tanto el problema de la presencia y molestia de niños, esposos, -

etc. 1 lo cual sucedió en las pocas sesiones que se dieron por la tarde. 

En cuanto al material, se observó que únicamente se utilizaban los cua-

dernillos de trabajo, lápiz, papel y el programa de televisión. 

El tiempo utilimdo en las sesiones, dependía de lo que el usuario hubi~ 

ra adelantado en el cuadernillo desde In úhima visita. A "Jeces ni siquiera se 

había abierto el libro. En estos casos el alfabetizador tcnra que vol"Jer a dejar 

los mismos ejercicios. 

Cu.ando el asesor si tenía material que revisar y explicar dudas, el tiem

po de atención por lo regular era de 15 a 30 minutos por visita. 

Por lo general los aHabetiz.adores manejaban los contenidos del cuadcrnj 

llo de trabajo. El problema rcsidTa en el intcrl!s que tuvieran los alfabetiUlE 

dos por su aprendizaje, ya que como se mencionó anteriormente, en ocasiones 

no habían abierto el cuadernillo. Otras "JCccs estaban atrasados en cuanto al 

programa de televisión, debido a que por diferentes razones lo dejaban de ver 
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por algunos días, o bien habían tenido dudas sin resolver o se comentaba que 

el programa de televisión iba demasiado rápido y no lo entendían. 

En respuesta a esto el allabetizador trataba de nivelar a todas las pers!! 

nas a su cargo, porque así lo exigía el proyecto de telealfabetización, por lo 

tanto e. unos los presionaba más que a otros, sin tomar en cuenta la capaci

dad de cada uno de los adultos a los que atendía. 

En su mnyorra la relación educando-educador era buena, en cuanto a -

que el adulto se sentía cómodo y con confianza ante el alfnbetizador, ya que 

éste lo trataba con respeto y les hacia pattfcipe de su aprendizaje. 
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5.3 Interpretación de la observación. 

Después de haber analizado la observación, se puede decir que el adulto 

no fué motivado lo suficiente para que concluyera su proceso de alfabetiza

ción, pues la mayorra de los adultos incorporados al programa tomó el estudio 

como distracción, como una actividad más, pero no con la misma importancia 

de los quehaceres domésticos. 

Por otra parte, en cuanto al alfabetiza.dar, se puede decir que al care

cer éste de conocimientos profundos sobre el proceso de enseñanza-aprendiz.a

je, no pudo hacer gran cosa por el adulto. Es necesario destacar que el cu!. 

so de capacitación del alfabctizador, cuya duración fu6 de dos semanas, se li 

mitó al manejo del método de la palabra generadora dejando de lado el aspeE 

to didáctico del proceso de aprendizaje, por lo que el alfabctizndor no contó 

con los elementos necesarios para la realización eficaz de su labor. 

Aunado a lo anterior es importante resaltar que los sub-grupos de adul

tos fueron formados al azar sin ningún parámetro, ocasionando en muchos ca 

sos que el alfabetiz.ndor no tomara en cuenta la capacidad de cada uno de los 

adultos, y de acuerdo a ésta buscar los elementos pedag6gicos que pudieran 

motivar y complementar su proceso educativo. 

En cuanto al material didáctico utilizado, éste se limitó al marcado por 

el programa de tclcalfabctizaci6n, careciendo el adulto de otros estímulos que 

reforzaran y facilitaran su aprendiz.aje. 

Las condlciones de estudio del aduho, en la mayoría de los casos eran .. 

precarias, y por definirlo <le alguna manera, improvisadas. No se contaba con 

un lugar determinado para estudiar, tanto el adulto solo como con el asesor. 
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Este aspecto se puede afirmar que fué una de las principales barreras -

para que no se desarrollara en el adulto el hll.bito de estudio y la concienti":'! 

ci6n de la importancia de su proceso educativo. 
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CAPITULO VI 

lNTERPRETAClON DE DATOS. 



6.1 Interpretación de datos. 

Los datos que a continuación se mostrarán e interpretarán, fueron obt!:: 

nidos por medio de Ja observación directa, la interpretación de un cuestiona

rio elaborado exprofeso para esta investigación y datos de registro del INEA 

Azcapotzalco. 

La exposición de los datos se hiw de acuerdo a la relación que tienen 

con las variables que influyeron en esta investigación, las cuales fueron: mét~ 

do didáctico, organización administrativo-educativa del INEA Azcapotzalco, -

existencia de analfabetas funcionales inscritos al ciclo educativo evaluado, Pª.! 

te novelada del programa de televisión y los factores externos tales como las 

condiciones de estudio y el interés del adulto hacia su proceso de aprendizaje. 

En primer instancia se expone de manern gráfica los resultados obteni

dos en el ciclo evaluado. 

TABLA l. (ver la siguiente página). 
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TABLA 1 

Resultados obtenidos en· el ciclo evaluado. 

20 

15 32.43% 

10 

A • Alfabetizados. 

B = Continuaron en O[la modalidad. 

C z Desenores. 

37.83% 



Por medio de la tabla 1 se puede apreciar que el porcentaje de adultos 

alfabetizados (evaluados y acreditados por el lNEA fué bajo, tan solo un -

32.83%. 

Un dato relevante que también se puede observar en esta tabla es el 

que se refiere al porcentaje de usuarios que continuaron su proceso educati

vo en otra modalidad de alfabetización, el cual fué 5.40% más alto que el -

porcentaje de alfabetizados. 

Relacionado a lo anterior se presenta el cuadro l. 

CUADRO 1: 

(Como considera que se presentaban los ~ontt!nfdos·_-.'~e ·C-~Ch{Ie~ci6n? 

CONCEPTO 
.-

% 

Lentos 13.Sl 

De manera 

adecuada. 13 35.13 

Rápidos. 18 48.64 

Total. 36 97.28 

No contestaron 2.70 

Observando estos datos se puede afirmar que en el método didáctico de 

la telealfabetiz.aci6n, no se tomó en cuenta la capacidad del adulto, y éste -

no se pudo adaptar al ritmo de aprendiuijc estipulado por esta modalidad, -

ocasionando que la mayoria de los adultos quedaran rezagados o desertaran -
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del programa. 

En cuanto al aspecto organizativo de la coordinaci6n bajo la cual se 11.!:, 

v6 a cabo esta investigación, basándose en el cuestionario y la observación, -

sse detectó que el factor que influyó principalmente en el proceso educativo 

de los adultos, fué la falta de conocimientos de didáctica por parte de las -

personas que fungieron como asesores, ya que carecían de bases pedagógicas, 

y aunado a ésto, la capacitación que recibieron se redujo al conocimiento y 

utilización del método de la palabra generadora que maneja el lNEA. Por lo 

tanto la capacidad para asesorar y motivar al adulto [ué limitada. 

Por otra parte, también influyó el bajo estímulo económico destinado al 

asesor, motivo que ocasionó la apatra y descuido del alfabctizador hacia el -

proceso de aprendizaje del adulto. 

En lo que se re[lere n la entrega de material did1ktico a los usuarios 

no hubo ningún problema. Este fué entregado a tiempo. 

Algo de suma importancia fué la organiroción de los subgrupos. Esta -

se realiz.6 tomando en cuenta los domicilios de los usuarios y no las nociones 

que tuvieran de lecto-escritura. 

Por medio del cuadro 2 se aprecia la cantidad de analfabetas {ulnciona 

les que se incorporaron a ciclo evaluado. 

CUADRO 2. (ver la siguiente página). 
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CUADRO 2. 

CONCEP'!'O 

Analfabetas puros 

Analfabetas funci2 

nales 

Total 

.f 

16 

21 

37 

43.24 

56.76 

100.00 

Relacionado a este cuadro se presentan la tabla 2 y el cuadro 3 en los 

que se puede apreciar el porcentaje de personas alfabetizadas por medio de 

la modalidad de teleaUabetización, que tenían nociones de lecto-escritura, -

(analfabetas funcionales). Asr como la correlación existente entre analfab; 

tas funcionales y las personas que concluyeron el curso de alfabetización. 

TABLA 2. (ver la siguiente página). 
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TABLA 2. 

Porcentaje de personas alfabetizadas por medio de la modalidad de tele-

alfabeti7..aci6n, que tenfan nociones de lecto-escritura . 

. 15 
14 
13 
12 91.66% 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
4 
3 
2 8.33% 
1 

A B 

• A = Con nociones. 

B· = Sin nociones. 

CUADRO 3. 

CONCEPTO Tenfa algunos conocimientos de lecto-escritura. 

SI NO 

'fermin6 el curso 
SI 1-1 1 12 

i;le alfabetizaci6n. 

NO 10 15 25 

21 16 37 
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Por medio de la tabla 2 y los cuadros 2 y 3 se aprecia que la mayoría· 

de las personas acreditadas del curso de telealfabetización, pertenecían.a la 

clasificación de alfabeta funcional. 

A continuación se presentan los cuadros 4, 5 y 6, los cuales nos propo.! 

cionan la opinión de los usuarios respecto a la parte novelada del programa -

de televisión de la telealfabetización. 

Se considera importante tomar en cuenta la opinión del adulto ya que 

es a quien va dirigido el programa de televisión. 

El objetivo de estos cuadros es el de mostrar qué papel jugó la parte n_2 

velada del programa de televisión en la motivación del adulto y en su apren<![ 

za je. 

CUADRO 4. 

<Cómo era la novela que pasaba junto con la lección? 

CONCEPTO 

Entretenido 

Abrurrida 

Otros 

Total 

No cantes ta ron. 

CUADRO S. (ver la siguiente hoja) 

27 

6 

2 

35 

1:72.97 

16.91 

S.40 

94.SB 

S.40 
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Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, un alto porcentaje de 

la población entrevistada dió su opinión positiva sobre la parte novelada. Pero 

por otra parte se percibió cierta indiferencia hacia este tema. 

Finalmente en lo que se refiere a los factores externos que impactaron 

en los resultados de esta investigación basándose en la observación reaHza.da, 

se puede afirmar que en l:i mayoría de los casos las condiciones del lugar de 

signndo para estudiar eran inadecuadas, conviniéndose esto en una barrera Pi!, 

ra el logro de la alfabetización. 

En cuanto al interés que cada adulto puso a su proceso de aprendizaje, 

éste en general fué mínimo. Relacionado a esta rnriable, a lo largo de la i~ 

vestigación surgieron dos variables que no habían sido tomadas en cuenta en -

un principio, y que influyeron de manera determinante en el proceso de teleaJ 

fabctización. Estas fueron: el sexo y la edad de los adultos incorporados al -

ciclo educativo evaluado. 

La mayoría de las personas inscritas al proceso de telealfabetización en 
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este ciclo, fueron mujeres y además mayores de cuarenta años. Se puede d.!: 

cir que estas variables están correlacionadas, debido a que como se pudo con! 

tatar en 1as visitas domiciliarias, para 1as mujeres y sobre todo mayores, su -

proceso de aprendizaje era algo secundario, le daban más importancia a las 1,! 

bores domésticas por ser éstas su "obligaci6n11
• A continuación se muestran 

de manera gráfica los datos que se refieren a estas variables. 

TABLA 3. 

Edades de los adultos incorporados al programa de telealfabetizaci6n e'!_ 

luado •• 

20. 

48;64% 

5. 13.51% 13.51% 

8.10% 

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 
años años años años años 

TABLA 4. (ver la siguiente hoja). 
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. TABLA 4. ---~ - .: - - ·-

Relación de hómbres y rnujer~s inscritos al ciclo educativo evaluado. 

M s Mujeres. 

H e Hombres. 

No se profundizó en estas variables por considerarlas de suma importan-

cia para una investigación futura, en la que se analice la actitud de la mujer 

hacia su educación .. 
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CONCLUSIONES 



Conclusiones y Propuestas 

Generales. 

El adulto analfabeta es un individuo que ha sido marginado del lenguaje, 

es decir que no maneja todos los medios para expresarse, ya que solo cuenta 

con el habla. El lenguaje del que está marginado es el escrito, pues no pue

de interpretarlo ni utilizarlo. Sin embargo, debe destacarse que las experie!! 

cias adquiridas a lo largo de su vida le han dado cierto aprendii.aje que lo ha 

ayudado en su existencia. 

Las causas de que el adulto sea analfabeta se han obserw·ado y descrito 

a lo largo de este estudio, y como consecuencia a estas causas, tenemos la -

creación de un instituto dedicado a la educación de las adultos, el cual se b~ 

sa en los sistemas educativos no formales y bajo diferentes modalidades ha i.!!_ 

tentado atender las necesidades de educación a personas mayores de quince -

años. Una de estas modalidades es la Telealfabetizaci6n 1 la cual despertó un 

grañ interés debido a que representa una alternativa de solución a problemas 

tales como la atención de adultos que no puedan integrarse a un horario y lo 

cales predeterminados, y el acortamiento de grandes distancins. 

Sin embargo, aunque con esta modalidad existe una capacidad de aten

ción mayor por el medio que se utiliza para su transmisión, el funcionamiento 

del proceso de aprendizaje, <le acuerdo a los resultados de esta investigaci6n, 

no han sido 6ptirnos. Esto lo podemos confirmar si recordamos los porcenta

jes resultantes de la investigaci6n de campo: el porcentaje de alfabetizados -

por medio del programa de telealfabctización fué de 32.6%, un 37.8% continuó 
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con el proceso de aprendizaje en la modalidad de alfabetización individual, y 

un 29. 7% desertó del proceso educativo. 

Si se suman los porcentajes de Jos no alfabetizados, alfabetizados en -

otra modalidad y de los desertores, vemos que un 67.5% practicamente no se 

alfabetizó¡ por esto se puede decir que la tclcalfabctizaci6n no cumple como 

un instrumento pedagógico alternativo dentro de las caractcrrsticas con que 

se manejó. Se menciona esto porque si se recuerda, un 56. 75% de los usu~ 

ríos inscritos al programa pertenecían a la clasificación de los llamados anal

fabetas funcionales. De las personas que se alfabetizaron (12 personas) en el 

ciclo educativo que se evaluó, la mayoría pertenecían a este grupo, es decir -

que tenían nociones de la lccto-escritura, y el programa les resultó estimulan

te para recordar y practicar to que se les había olvidado por desuso. 

En cambio para los adultos que no tenían ningún conocimiento de la lec 

to-escritura, este programa les resultó dificil. 

Por las razones anteriormente expuestas se considera que este programa 

podría funcionar como reforzador y no como iniciador de un proceso de alfa

betización. 

Las características y lineamientos en los que se sustenta la modalidad -

de telcalfabetizaci6n, serán explicadas y analizadas de una forma tal que las 

hip6tcsis encuentran respuesta. 

Específicas. 

En primer lugar se hará mención del tiempo de duración de cada ciclo -

educativo. El tiempo establecido para cada ciclo es de 7 meses, los cuales 
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no fueron suficientes para que la mayoría de los adultos con los que se trab_!!; 

j6 adquirieran ta lecto-escritura, y menos aún para que se incorporaran a un 

grupo de primaria, como lo pretende el Instituto. Cabe mencionar que el adl!! 

to que no se alfabetizó en este tiempo, se le incorporó a otra modalidad, que 

aunque también tiene una duración de 7 meses, se pueden hacer algunos cam

bios administrativos con los cuales se prolonga este tiempo límite y además 

permite la adaptación de los contenidos a lo. capacidad del adulto, y no como 

sucede con la telealfabetización en la que la capacidad del adulto debe adap

tarse a la programación, ya que ésta continúa indepcndicmcmcntc del avance 

académico real de cada uno de los usuarios. Y si alguno de ellos se atrasa o 

se Je presentan dudas, tendrá que esperar la visita del alfabctiw.dor. 

Ahora bien, algo que es de suma importancia analizar por el tema de e~ 

te trabajo (evaluación de un programa), es el método de alfabetización y el 

método didáctico que se utiliza en la telealfabetización, pues se considera que 

aquf se encuentran algunas de las causas por las que esta modaHdad no cum

ple con su cometido como se pretende. 

En lo que se refiere a métodos, se declara que estos factores dependen 

directamente de las políticas institucionales del INEA. 

En cuanto al método de alfabetizaci6n (palabra generadora) creado por -

Paulo Freire 1 como se explicó en el capítulo l1 1 fué adaptado tanto en su obj!:_ 

tivo como en su manejo por el INEA. Dicha adaptación no se realizó toman

do en cuenta las necesidades del país (México) el cual tiene muchas regiones 

con hábitos y costumbres diversas, además que algunos vocablos difieren en e~ 

da región; por lo tanto, estandarizar un método como el de la palabra gener~ 

dora no es lo indicado, esto en cuanto a alfabetización directa. En el caso de 
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tel~alfabetización con más razón se afirma que es necesario un método propio 

asr como una metodología didáctica adecuada a ésta, porque la relación emi

sor-receptor difiere cuando se utilim como canal la televisión. 

Se considera que es necesario elaborar un método adecuado a este intr.!:!_ 

mento de apoyo para que cubra en realidad las necesidades del adulto que re

curre a esta modalidad, y si esto no es posible, se sugiere que se cambie la 

dirección del programa, es decir, que sea dirigido a un tipo de auditorio que 

tenga nociones de lectura y escritura, o que el programa se integre a la mo

dalidad de alfabetización directa, donde Ja televisión sirve como instrumento -

de apoyo al proceso de cnseñanz.a-aprendizaje que se lleva a cabo en un drc.!:! 

lo de estudio, y así lograr que la rctronlimentaci6n sea constante e inmediata. 

En lo que se refiere a método didáctico hablaremos en primer lugar de 

los objetivos, los cuales se consideran básicos dentro de cualquier metodología. 

En el programa de telealfabetización se contempló solo un objetivo terminal, 

(que el adulto aprenda a leer y escribir, asr como resolver las operaciones -

aritméticas básicasL el cual se evaluó hasta e1 final del ciclo educativo¡ no -

se realitó una evaluación del aprendiz.aje paulatinamente, lo que provocó el r!:, 

z.ago educativo de algunos alfabetiumdos. 

Pasando a otro aspecto de la metodología didáctica y que es importante 

mencionar, es que los contenidos iban de lo simple a lo complejo, lo que se -

considera acertado dadas las características del adulto, que fueron mencion!! 

das en el marco de referencia, como es la dificultad para comprender y ate.E 

tar conocimientos nuevos, por lo que entre más sencillos sean éstos son más -

estimulantes para él. 

Sin embargo, dichos contenidos no están distribuidos a lo largo del curso 



de;·una manera equilibrada. En algunas lecciones se manej~n muchos conteni

dos en el mismo tiempo (Ver en exposición de datos, el desarrollo progrnmá~ 

co de la parte didáctica). Además, según los resultados de la entrevista, es -

decir, a juicio del alfabctb.ando y de acuerdo a las observaciones realizadas 

del programa de televisi6n1 los contenidos en éste se prescntarnn de manera 

rápida. 

Para esto se sugiere que se revise y modifique el programa televisivo, -

pues desde su creación en 1983, no se le ha hecho ningún cambio. Esto con 

la finalidad de que los contenidos de cada lección respondan a objetivos par

ticulares tratando de no exigir dcmí\Siado a la capacidad del adulto. 

En cuanto a la presentación de las palabras así como la metodología di

dáctica de cada lección, se seguía un mismo patrón, Jo que hace que el métE 

do sea mecánico y rutinario. 

Una parte del programa, como ya se ha venido mencionando a lo largo -

de la investigación, era utiHz.ada para transmitir una novela, que se pensó te!! 

drra una gran importancia dentro del aprendizaje, por una supuesta carga de -

educación informal, haciendo las veces de la dcscodificación (método de Frej 

re); sin embargo no fué así. La parte novelada sirvió de entretenimiento y c~ 

mo fué seriada. [ué una especie de señuelo para que el adulto no dejara de -

ver el programa. 

Esta estrategia ful! adecuada, ya que la mayada dse los educandos pens! 

ba que las situaciones que se presentaban eran reales y entretenidas. 

Unas de lllS causas que influyeron negativamente en el proceso de alfabe 

tiz.ación y que no dependen di rectamente de la instituci6n, son los llamados 

factores externos, en los cuales los problemas económicos del país se reflejan. 
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. El adulto analfabeta en la mayoría de los casos es un ser marginado con un -

nivel de vida bajo y por esta razón las condiciones en las que se desarrolla -

son: mala alimentación, no contar con un lugar adecuado para estudiar, probl~ 

mas famiHares, etc. Esto repercute en el bajo aprm·echamiento educativo. 

Otro factor externo que consideramos importante y que influye en el -

proceso de alfabetización y en cualquier proceso educativo, es el que se refi~ 

re al interés del educando, ya que si éste no existe, asf se cuente con una -

institución apropiada y con métodos correctos, no se logrará nada. 

Esto se menciona porque se percató cierta indifernncia hacia el progra

ma. Se puede considerar que la razón fué que el 86.4% eran mujeres, además 

mayores de 40 años; la gran mayoría ama de casa a quienes no les importaba 

en gran medida su aprendizaje, ya que tenfan otros problemas en que pensar. 

Aunado a esto consideraban que el que aprendieran a leer y escribir en nada 

cambiaría su vida, por lo menos en lo económico. 

Por lo tanto, es muy importante que la institución al elaborar cualquier 

programa educativo tome como base el estimular de una forma real al adulto 

y no tomarlo como un número más dentro de las metas propuestas. 

Finalmente concluimos que la televisión sí puede ofrecer una alternativa 

pedagógica de apoyo para la educación de adultos, pero siempre y cuando es

tos tengan nociones de lectura y escritura, ya que a lo largo de esta invcs~ 

gación se observó que el adulto que apenas inicia en el proceso de cnseñanza

aprcndh.aje, le resulta demasiado difícil adaptarse a este medio. 

Por último se dirá que la televisión educativa requiere de un mayor est~ 

dio y participación por parte del pedagogo, porque de esto dependerá que la -

televisión sea un medio de aparo importante, y que si bien es un instrumento 



didáctico tal como puede ser el pizarrón, ésta tiene un mayor alcance y su 

utilización ofrece gran cantidad de ventajas¡ por lo que para lograr su total -

explotación es necesario un manejo adecuado, en el que se complemente el -

guión didáctico con la parte iconográfica. 

Por lo anterior, se reitera que el pedagogo debe involucrarse y conocer 

más a fondo este medio de comunicación masiva. 
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