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IllTRODUCC .~ ON. 

El est11dio del proceso de P..lfabetización nos enmarca a un 

g1·upo de per!>'Jna~ en etap;1 adulta, cuyo dm;.::.rrollo Pducativo 

desde el punto de vista formal e institucionnl, ha sido rezagado 

por mü l tiple!~ fuctores. 

Lu cornpensoci ón de dichu re::agc, se logra a travós de la 

introducción ci. l conocimiento de la lectura, escritura y 

mRtemátiras ~undamentaleE. 

no por esto podüJ;io::; esperar, r;ue un adulto Sí= logre integra1· 

a la cultura y .:i ld .soc.Ledad, sólo con el di:sarrollo de dichas 

competencias. La cuestión en si versa, sobr~ calidades de vida y 

bienes cultural es, que el adulto debe conocer para comprender su 

valor y su función, asi como los instrumentos y medios a tnwés 

dn los cual es pueda acrecf:rntar el valor de los mismos. 

Es aquí donde reside lu enorme importancia de los 

alfabetizadores. Por que más que un profesor debe ser un guia 

coadyuvador en el proceso de aprendizaje del adulto, en do5 

sentidos principalmente: ampliando y profundizando el campo 

perceptivo de los adultos en relación a la gama de :::::ensaciones 
que el entorno le puede ofrecer, como también expandir su 

competencia expresiva, como medio de perfeccionamiento en la 

comu;ilcución lüt.t::1pe:J. :;.uHal y ::;uc.ictl. 

Así el u.l fabct.i..zador debe tener una prepara,ción técnico

humanísta, es decir, que esté capacitado en el uso y conocimiento 
de los medios y procedimientos, para guiar el aprendizaje de los 

alfabetizandGs de manera eficaz. 

Por desqracia en este sentido la Alfahetización se encuentra 
con un problema, no existe una profesionalización ó 
especializeción curricular en los alfabetizadores. Porque el 
perfil pa,...~ el desempeño de esta lübor es, haber terminado la 

Primaria, saber leer y escribir y querer participar en el 
programa. La posibilid<3d de seleccionar personal con alta 

escolaridad es limitada, por cuestiones de indoJ.e estructural y 

administrativas. 
4 



Asi, esta labor está disefiada para ser estrictamente 

i.mpro•1isada, y de seguir siéndolo, nn podremoG responder con 

profundidud a las t:;!Xpectat ivns que tien•·n los c1t:ul tos ::obre su 

alfabetización. E.sto ju!';tificct .lü nccesidüd d1} un..-1 formución 

técnica adecuada p~ra los neo-alfabet~zadores. 

con lü in ten e ión, de contribuir a la su t ü~ f ucción de esta 

demanda, este trabajo consu tuye H1 prupue~t.<.t dL, ...:.na. guiu 

didáctica, parn que los coordinfidores y asesarc~ de 1us U11ldades 

de Capacitación, logren que los neo-altabc:U.-.:adore~j adquieran los 

conocimientos, tldDililitldt!!:::i y ct :·_iLül.!l;;,; ;,.:i....,.._c.:.~ n\.:.;~::u:. i.a~-. p,!l'<'J 

el desarrollo e:·:i toso de su futura labor. 

El presente traba.jo no pretende nb .. ucur todos l(JS recursos 

para ia capacitación de alfabetizadores, pero sí en integridad y 

suficiencia todos aquellos qua intervienen CHl la r1.:a.:iz.ación del 

proceso ensefianza-tlprendizujc en la J'.lfubetización. 

Los fundamentos institucionalizados para la capacitación a 

alfabetizadores y los que se uL.i.li:zan Gfi la. pi:.5.ctic.:i., nos 

proporcion.:ln informaciones diferentes en cuanto a diseño, 

planeación y realización del mismo proceso. Derivándose así una 

desvinculac:ión entre el deber y el huc:er. Provocando que el 

proceso de capacitación no tenga validez en la práctica. 

Lo anterior se pudo confirmar con los datos obtenidos de la 

aµllt..:uclún Je cuc.::;';:.icn:.i.:::-icG ::: ~}fE!tu;.+-~7-"ñnr~s~ P-n los centros de 

educación para a.dultos en el municipio de 'l'oluca, dond(::: 

Aproximadamente la mitad de la poblaclón cG capacitada de 

una manera formal. Y el resto son autod ida etas a través del 

manual del alfdbetizador o no reciben capacitación alquna para el 

desempeño de su labor. 

Autores como Isais Reyes y Gdrc.ia Cctrrd~]1..:o, sustGsntan que 

nadie puede olvidar que estarnos trubctjando con hombres y mujeres, 

con tiempo limitado y jugándose en el empeño valores tan altos 

como los que se proponen como fi:les a la educación básica de 

adultos. 



EGtas circunstancias, r1os deberian concientizar en la 

cupacitacion tunnal de los neo-alfabetizodorer.;. Porque no se 

puer!e trabajar ccn •1nal fabr~tos t!n labores que tengan cudlquiet 

implicación L(~cnica, co:w:1 t.amp0co :..;e puede encomendar la 

dirección de c1:·,p:-f;:,:.;u::; a per:..~onas riu~ confíen en la inspiración o 

en la suerte, todo reclu1na fon11<.1.ción. 

Garcia. carrasco e lsais h.eye!J conciben los uspcc'.:.o:; de 

información, observación, cooperación, in~estigaci6n y didáctica 

pard que el p1.-oce.so de capücitación a alfabetizadores, logre 

Para el desart"ollo lógico de este ti.-abajo, se considAró 

importante estudiar en el capitulo I las Generalidades de 1~1 

Educación de Adultos conceptualizundo en primer lugar lo~: 

términos de Educación y Pedagogía, esto dió origen al desarrollo 

de las diferentes modalidades C-!ducat.ivas dentro del contexto 

univeri.;al denominado Educación Permanente, ubicando a 
continuación al adulto como sujeto de Educllción, derivándose de 

este !1.echo el conjunto de iniciativas institucionales surgidas 

para definir la Educación de Adultos, finalizando con el agente 

que pl'omueve esta educación, el EdUcüdor de Adultos definiendo su 

importanciii, las cualidades, principios e ideales sociales que 

debe considerar para el desarrollo exitoso de su función. 

Los fundam~ntos del capítulo I nos permitieron desarrollar 

en el capitulo II El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje analizando 

los elementos de Jlc:ho proceso a.si como los f/'lctorcs que provocan 

que el aprendizaje se: logre. COonsideramos importante describir a 

continuación la diferencia en llt forma de aprendizaje desde dos 

fases '3Volutivas cuan ti ta ti va y cual i tativamentc diferentes: la 

infancia y la adultez; nuestro estudio continuó con la 

conceptualización de l....:i.s partes del proceso d•.! enseñanza

aprendizilje y :::;u transf2renciu en la Educación de l\dultos y al 

final de estt= c.:apitulo analizamos los múltiples aprendizajes que 

ie-:.liza el ser humano así como su implicación en la educación de 

adultos y l.1s leyes que facilitan el aprendizaje. 



F.!1 el c-ar.,it.ulo III s0 añ.Jdio :..:n t---,.n:u • .. h . .: 1~·<.11iUud al trabajo 

uc:erc.Jndonos al problema del analfabetismo y <1 :;u erradicdción, 

: a Al fabetizüc ión; posu~r ionm."nte uh~ e.irnos di cho proceso c:n la 

situación histórica dt'.! :n1e~;tro pafs y mcis aun lo enmurcGmos 

cientr.o del tirea de estudio, el Estado t!e MC':.:ico. A cont.inUúcio11 

estudiamos los métodos ut.i lizados para Jil ensefianza de la 

lectura, escritura y matemáticas fundamentales en la 
a.lfabetizución; finalizando con los dns último~; m~todos 

uc1l1zados par<l la ense~an~n de la lecto-esctiLL1ra ~ adultos en 

nuestro pais. 

El capítulo IV analiza el pélnorama de 1.-:i cu.pacit.J.ción a los 
alfabetizadore~; en el municipio de Toluca, y a partir de este 

análisis proponemos el Manual de Capacitación para los 

AlfAbet1zadores. 

La intención del prestnte trabajo es abrir- interroC]antes, 
presentando las sugere!lcias ne.:::csarias, que conr.ribuyan al 

progreso de la Alfübetización. 

Hu. llegado c_ü momento de considerar esta educación no sólo 

necesaria sino indispensable. Porque la vida lla venido 

evolucionando y esta reclama la formación de todos. 
No debemos olvidar que son lus ndultos los que reflejün la 

realidad cambiante de la vida y sohrP 1nc: !]11" rPrA~ la meyor 

parte de lu actividad productiva dfll pa.ís. Seriü una injusticia 

que recibieran una educación vacia de ~ntusiasmo e ideales, esto 

demanda que el sistema de enseñanza está ü la altura de nuestros 

tiempos. 



CAPITULO 

GENERALIDJ\DE3 DE LA EDUCACION DE /\DU1.'f0S. 

I.1.-concepto de Educación. 

1\l estudiar el concepto de Educación, es important~i 

referirnos a su significado común y etimológico. 

En el primer caso, nos encontramos con una t:oncepción social 
de la Educación, que se define como una "cualidad adquirida, en 

virtud de la cual, un hombre esta adaptado en zus modales 

externos a determinados usos soci.:iles" ( 1). 

Etimológicamente proviene de dos raíces latinas, la primera, 
11 educare 11 que significa ir conduciendo de un lugar a ot1:0; } u 

segunda, 11 educere" 

la Educación serc:i 
hombre. (2) 

que significa extraer o sacar. En este caso, 

la acción de desarrollar algo dentro del 

P..rnbos significados común y etimológico nos conducen a la 

idea central de la Educación: La Modificación i nteni::ional del 

Hombre. 

Para comprend8r esta idea señalaremos que la modificacitn es 
un concepto relativo, porque cualquier cambio se apoya en algo 

existente, es decir, algo permanece y algo se modifica. Esto es 

evidente en las últimas décadas, donde la Humanidad vi.ve y ha 

vivido un rápido y desconcertante cambio, como es el caso de la 

moda. Sin embargo esta experiencia nos intli.cn que u pC.!iü.t do 

estos cambios seguimos siendo los mi!imos, porqur s.ique 

permaneciendo en nosotros el valor de la belleza, entre muchos 

otros valores. 

Dic:hn lo anterior, la pregunta. sigue estableciendo qué es lo 
que permanece y qué es lo que se modifica en la educación. 

(1) GARCIA HOZ, V., Princi.J2 .. L9s de ~.dilgogía 8istomáticq, p. 16 
(:!J cf:-.J,.bidem, p.17 



En primer ~'...!~<..tr, lu ed·.;c.1ció:; .su e:i:: ~.:ILllf::! co1"1J }a. d.cr:!.ón 

ejercida sobre un l:i~L :/a cx.~:..;tcntr.>, e~. :--.L)J:;bru ; t:n 'Jlrtuci de ~u 

naturaleza espiritua.l i' no dt> ·;u 1rnturaleza m<J 1:e1·ir\l 1 poi· que 01 

c-·J0rpo humano, co~o cualquier objeto 1L1at.t·T1.a~ :;.;,difica 

const;1ntcmentc. ~-... e11 tone es qu1., 1 ~1 cri1.1cr.r: i.Gu l .it1utlr1 <i L1 

n<1turaleza espiritual del ho::•t1re, desut:ol1i1 li-1:; capur:idades, 

aptitudes, potencia::: o facuJ..tadi:s cspe:cifjca.mentt· hum<.ir;ü:"'i. 

Estas tacult~~~~ 0 üp~~t~,!~·~ 1~ perm!tcn 11l ho:nb:e conocer y 

amar, constituy8:idose en cJ.i::n1t.:ntos pc:rmfln~nt.e:; •lr~ 1a vida y del 

ser humano. Lus ob] et.os, son los qtJe dan contenido cJ. GU 

conoc.:imit:nto ':' ;: ~-'-~ r . .:;q1<1cidtH! de u::i··11·, p.:-nt icip<indo <J:"'ii de lo 

mutabilidad de las cosas. 

AhlJra bien, no t.end!:'ia ningún sentido referir.nos a la 

modificación del hombre, si no impl icr.iru do alguna m<.tnera una 

mejora o perfección. 

En este sentido debemos sefialar que la pcrfe:ccion enmarca ln 

idea de lo que es la EduccJ.c:ión, mas no la C:'specificu, es t.lecJ...r, 

toda t-.:ducac:i6n es un:i perfección 1 milS 110 todu ~erfecci<'in es 

Educación; porque la Educación no t::..; un<.1 p0rfccc:ión natural que 

surge de la evolución espontánea del ser, sino una perfección 

humana que arranca de la voluntad del hombre. 

De esta maneru 1 podemos .:1fir.mar que en sentido amplio "La 

Educación es el perfeccion&miento intencional de las facultades 

especif\camente humanas 1'.(3) 

nl h.~r:- 0 : rPferencia de la cualidñd .intencional, se podrá 

pensar que se descu1:tun un ~:inr:.úr.icro de f;:1Ctores, que de un muUu 

inconsciente y difuso intervi~ne¡¡ eli e:l pcocoso 0ducñt i vo, pero 

en realidad son estos factores 1.JUf! ciet]amente pueden influir en 

el proceso cvol:1tivo del hombre, pero para que nlcanccn el rango 

educativo, deberán ser conjugados por una voluntad y somet.idos a 

uncJ. actividad consciente.(4) 

En sentido social, la Educación 1 "e::; un proceso por mt!Uio 

del cual / las nuevas gancnacioncs, se apropir.in Je lc.•S bienes 

culturales de una comunidad, \111 hecho grac1us nl cual, los 

(3) ibidem, p.25 
(4) f:J.;t:_.ibidem, p.23 



adultos, jóvenes y nii'los entran en posesión de conocimientos 

cientificu~ y fonr,a.s de lenguaje, r.ostumures morales y 

uxperiencia~'> 0:,tcticos, destrezas lécnic..:as y norr.ius de vida."(5). 

Er1ter1ciidu la Educación como un proces0 de asimilación cultural, 

hace referencia ü c01Hlic.io11<::~~, ncc0sidades y :,ituacin1ws comunes 

a. totlos los hombres y constituye el fundamento dn ],1 fraternidad 

humana. 

Y ~~.: <!qlli, r:.ionde la Educ¿ii.;1011 p,1rd io:_.j cH.iulLü.:i \:i(.1.:-¡:....:~o::c 

i..mportancia, en la c11lL1na adulta se· plu.nr..enn objetivos cuya 

r0lev<lncia se deduce de cur!~tiones rult11rales r~lacionadas co~ la 

calidad t1e vida y ae lci i.ul • .t....: .... ún ~OC.l.Lll sc..:.lui'.ü.!:.ilc·, c1unque d0 

hecho, esto es ci8rto ~n cdddes a11leriores, cuya ~tención cumt>le 

una función for:nutivu ant.icipatoriu.; en tduto los adulto~,, se 

encuentran en pleno ~scenario de acción, con un rol y una ft1nción 
social que desempefil1r, una familia, un trubdjo, es decir ~on u~1 

vida que vivir; y vi.•1.ir en todos 1os sr:res vivos ~s comnnicuc ó·: 

cnn el entotnu y un ¡,n)cr:::so c•10Jutivo di~ l,1 c:1dena nrH.:irr..:.cr.Lu-

1~r.vci e-cimiento. 

La F.dur:ación, e:'; un proceso do mejo! d rp.é~ se desarro l _;a r·r. 

el hombre, independiente de la etap.J evo1utlva en que :;;e: 

encuentra y l!D lu socieddd para logtar ta11to la perfección humana 

como la s-ocia1, se con~;tj r.uyu en el objeto de estudio de la 

P8dagogin, teniendo por objeto especifico el estudio del íer1ómeno 

educ.;ativo. Mas uún, la Pedagogin aportr..1 de manera adecuada y 
1::vlut=111...e .i.JL ..... .::., ¡;,,:'.:.;:;;,:!;:;::;, ':';~t. 0 !""~,....._, y h:.r·niras u r.ualquier ámbito 

educativo. 

Etimológicumente, la pr1labra Pedagog ia, "resulta de la 

yuxtaposición de dos raicet; griegas": 

a) pals, paidos '~ niño 

b) ago, aguein ~dirigir, llP.vur 
i)t: Uond..,; s..:: dcd'.!CC, 'JUº PP(ifvJnqí.; P.S la ciencia de dirigir 

niños. 

Pero cm 1:~1 plano de los conceptos, podemos definir a la 

Pedagogía, como la ciencia que estudia 11 el conjunto de 

(5) LARt{OYO, F.,La ci_iq..ncia dLJ~ucaciQn, p.43 
10 



conocimientos sistemáticos relativo!~ ._:l. t:e::ó1:1!•no c<tt1r ... !'_:.vo".(6) 

Uicho esto 11u~ 1t~fei..i.íl10s a una rcc~.J';j:.::Ji:i. •.•1s.it.1l~, .,__.!l t.:rnt-n 

que hace CJV lden te el cu:;ocilniunto e icn t.:'.. f ico de ~.J. ed1_:rc.c i ó~, P~ 

decir, busca que los cr i ter los y con tf-rn idos de Ju rea 1 idad 

educativ,), est.én eo.pr!c.:._ficactos, 12xpLic1tos y ju:;ti.iicado~;, 1·1. 

cuanto a los modos o mótodns de transrn1~ió11. (7) 

Y es así que sistematiz;1ndo los conocimientos de·¡_ f0mímeno 

educativo, 1a ;:'edoqoqia .:tdopta tre~> po:-·.icjq¡v:·~:; !'t•ndr.::mentaJ•:s, con 

el fin de obtc·:~er JTIPjor de~;.:n-rol!.fJ r·n ,•l pltrno üt)l'Ld!...ivo: 

El pr::.:ana filosófico: ptopon(~ t~l irl•!•ll y los ·_i,1lore~; 

eticos y socialns de la educRc!ió~, 0s decir, rrocura prccJs,1r 11J 

que debe st~r lü Educac.ién. 

El prisma cid1tLficJ: la. Ped;1uog.::.a ¡)or medio de 

inv•.?stigacionc~ obj eti v¿¡.s, miZ11 iza los recur~-;os y las 

posihi::.idades i·eul':;s. señalandc1 el Cü!T'.ifü) c:oncrf.'t:o, por la cuál 
podrá operar con perspcc.: Liv¿¡::..; de L~Xi t"o; did1c dr: otra r;i,::ncro., 

procura SE~fwl;it· 1os par/1metro~; y l:ls pnsil::,.i ~idudr,:;: c·e<1lt~_s de la 

El\•:-::f'.-::iór .. 

- El prismu t~cnico: conducE! nl proceso educ~tivo hasta una 

meta señalada, con segt.\r ida e\, cconom1 a y t·0ndimi.cnto, tanto en 

cuntidad como cul:id,1d, cstublcciendo el mudo como se hél de 

realizar concretamente .1<1 tar0a educat i.vc.1. 

Lo Pedagogía como cienci"' tiene un ·rnlor intr.tnseco, que 

responde y sali.sface la vcr<Jart rtel !enómc110 educ~tivo. Tambicn es 

constderada arte, porc1ue in i··eaayuyi.ct uects.iLu L~.: uu 1..u11u .... :.u.;. .... 1.!..0 

int11) t-.ivo y di l"Pcto pn.rF1 lri resolución de problemas concrcto!O; que 

la Educación plantea y que en senticio estricto, como ciencia no 

lo logra. 
Siendo as.i, que conocimientos y capacidud de :.;ulución de 

problemas particulares se puede con~iderar un arte, I,n PedDgogia 

es también eJ urte ae educar._ 

Constituida dt! esta maneta la rcdugogi..:i, como c.icnr.ia y arte 

en relación al fenómeno educativo, contribuye ~l bienestur, la 

(G) de MATTOS, t..A. ,(:omper:dío de JJ\.Qáctica General, p.17 
(7) cfr.GARCIA HOZ, V. ,I:Qdagoq.L':. Visible y F.duceción Invisible 1 

p. 22-23 
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¡;1ejn1:·<i y e] p1~rf(~f'ci::rnamiento rle la nnturalc;;za humnnu y de la 

,.~ocicdad po1: lo que, a co:itir.11ación •:studiur0mos .!.os Tipos de 

r::rJucLtción. 

I.~.- Tipos de Educaci6 

Considen1ndo el proceso 1:!ducat1.vn c;orm CJ..iga que se realiza 

011 una persona y que es e::...;timu ludo por otras, 1,1 Educación puedr;? 

._rn proceso de a~ imilación cultural. Estos procesos se sei'lalan en 

la Educucil:Jn de: r.oy con dos objetivos: La Individualización y la 

Sociabilización. 

La primera. se entiende come un proceso 211 virtud del cual, 

cada persona se hr:r:e c.::ipri.z de vida indepencliento, desarrollando 

su personalidad y culti•1andc sus ra:::ryos diferencLJles distintos a 

los demás. ( 8) 

Ln Sociabi} .i.zación es ur1 proceso, representado por cuü lquier 

.influenc.l a sufrida por r:l ind.i vic\uo y que sea capaz de modifiu·.:

~u comportamiento.(9) 

En el cñmpo de t:~st<?.s infL1encias podemos distinguir ~u 

heterot;ducación y la autor.ducución. La HeteroedLlcación es 11 cuaricio 

los estímulos que .inciden sobre el individuo se manifiestan 

l nrl.nrionrl; nrit-.-_.n-••fll-n rlP c;11 11nl 11rir·;;:irJ. nst-n PS, r.ut=1nrlo Al curso de la 

acción educativa ocurre sin i<l .iriLtrncicJ¡¡ delcurni.nét11Le del p.ropio 

sujeto". ( 10) 

De este tipo de educación poderno~: distinguir dos modalidades: 

1.- Educación asistemática, cuando l~ modificación del 

comportamiento, resulta de la influencia de in$tituciones que no 

ti e nen etict .i.11 Lew..:.iún ~ti{-it!c.i f ic.::-,, Jeci i.-, qü1J no bl.Utún 

dcsordcnüd.:imontc de ) u v::da natural de la comunidad, pP.ro que 

tienen un plD11, una estrat~gia y una intención, tal como ocurre 

en la radio, televisión, teatro, periódico, club, la calle, 

etc .•. 

( 8) cfr. GARC!l\ HOZ, V., Principios de Pedagogía Sistemática / 
p. 36-37 

(9) át.. NERICI, I.G.,Hacia 1ma Didáctica General D.inámica,p.23 
( l o ) ¡:J'..r .. .iskm 
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2. - F:du.::ac ion s ist:c¡:::i t: ca, cu,-:ndc orv í•!C·-~ de>l i.b•~.radamr;r¡t(~ ¿ J 

insignio d·" ir:flui!· ~~n e! 1~ompo:-t.1'n1e--··· -~,.; i_:-;di'!>!'.lO, (!e unu 

manera organizada, tal r0mo or\irre en '~· ~D~1;1r I~ l0lPs1~ y lR 

escuela. 

Est...'i rt!prcsc:;t:,id .. por :.:~ ücc:,·in ele per fecc:¡onar:':(~ y },¡ expuu:;;ión 

de la personal i :iar:i, ~ l ·~· 1.'a,·1,1 ,¡ CtlbD ~-::11,1;;.-10 .·. ~ ~ rict.i 1/ i r!110 d0j:1 L1 

~ss~~.-·:a••. (1:l 

Es impor~cinte '.OC1\r::il(1r qtH" los tjpo:_; d0 E:ducar.1ón <tn':es 

mencionados no son in~e~arables, por~ue 0xiste~ otro~ estirnulos 

educativos, q'.l•? :.ohre:·;nJen de las esferas antes dicha.e:;, que 

tienden a confi<;;urar E·n r..:l educando ur, pecu1 iar ;;10\JO dr:: ser y de 

reaccionar, que i~1fluycn de una forma permanente en !a 

formación h'..::füJnc1, 

Per11~l'H1en te. ( l :t) 

ln qu~ :e ha r!enominadc 2-:luccicj ón 

Al trrtr<1~ ·~Jf~ CS[L1n1(~C~!r 111J concr:pt.G ~1n erl~:.cuc!..on per.manente, 

por lo gcríeral lo!; diferentes autores adoptari cu.Jlquiera de i o:> 

siquientcs cnfuquns: 

- Para unos es: un crj :.erio de su.sti t L;c:inn, continuidad o 

compleme11tació11 de l<1 forii!ación csc0lar. 

Para otro::; se l imi t.a al nccesa r io aprendizaje en el 

trabajo, como requir>.lto pllt<J permanecer en ól. 

- Otros 1.r.1 ~oncil:ic:-: :-::'.:':'·.-:i :Jíl r;¡cdic pütu. q..:.C! el hombrC! uL.ilice 

su tium¡Jü liiJr~. 

- Finalmente otros autorc~~· li1 con;;idenrn como la forma por 

..!..:: cual el homhrf' pucd0 in~.eqr;n·:-~"-! <d 1•1f-.«iio fJllP 1" rr,de11 r·m 

constante evolución y como resultarle de ello, alcanzar su 

realización en todas las etapas de su vida. 

Tomando en cuenta este úJ ti.r.:o E:n Loquc, l.:i educación 

permanente no se pz-oyecta en un aprendizaje especítj_co u en la 

adquisición de un rasgo particular de la personaliclad, sino corno 

un proceso cont.i.nuo de aprendizc1je en el tiempo '/ en el espacio , 

(11) _gí._r:.ibidem, p.24 
( 12) cfr. !NEA. ,~~..K~&_t_j:.Y_afl._f!.!:!~1Jat~etizac.i_P..ll_~ll 

t.1§:K.L~"-º' p.733-737 
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es decir, en ur, influjo más profundo que se da en un arr.biente 

social o 

Est:..do o 

de cnmun idad, como e::; la far-tilia, 

Nación la escuelcl y en algunos 

la profesión, el 

casof:> la Iglesia, 

constituyendo c0n e::,-,_,. una espc\ie rlA r.or;st€:laci.ón que tie.-ide a 

modificür ae algún ;nodo el procf'sO educati•10 y que se fundamenta 

en la forma en que el ed:...:.cando pürcibc el f.'.urido. {13) 

sociedades, como warcos soc1a~es q•Je det.er1•iHa1;¡ ;..~. c~.t!l'~O tipo de 

educación. Refiriéndoso cor,creta:nente, 1a ·1.Ld;:i fflmili.:!r se 

proyecta en irJ~ as~~~~~~ ~~ccti~as y i·~ 1R ~~~~.:1~~idad de c~d~ 

persona; '21 Esta.do c1:-iur.cJ.l dire.:tawente a la. ordenar::ión externa 

del servir;i_n que los i.nctivid<Jos pueden pres':'ir. ,ll bien común¡ la 

Iglesia en los aspectos morales y creencias religiosas¡ la 

Escuela ponEJ al servii:-lo rte la cor.iunidad, los medios de la 

c~ltura., en l~ r.iectida que p;Jeden servlr pura el mejoramiento de 

esta. r:üsr.ia (14). Y es üS). como el conjunto de estos e~~tirnulos 

tienden rJ imprimí r en todo.s .sus miembros u~ pr.:culiur r;-,odo de ser, 

distintos a otras comunidades. 

El reto futuro del hor.tbi:e en la esferü de la educación 

permanent~ será se leed onar dentro de un cúmulo de conocimientos, 

aqllellos que puede aprend.::~r en función del tiempo de que dispone. 

De tal manera, que esta participación activa del hombre en su 

aprendizaje le p9rmitirá además de estur informado, set· critico, 

czcü.!:.!·.·::- 'l ".":'="'!Tl'Jn; rR t- i vn, romoiendo as1 con el vicio de la 

repetición de conocüflientos que está tan erraj godo y donde el 

hombre asume un actitud pnsiva.(l~) 

Tomando en cuenta estos estimulas que inciden en el hombre, 

a continuación estudiaremos al Adulto, como elemento principal en 

la Educación de Adultos. 

(13) ~· GARCIA HOZ,V. ,principios de Pedagogí.a Sistemática,p.207 
(14) &í.r.-~. p.208-219 
(15) ~.ARMO, J:eP.qgggin para el Adiestramiento, Vol. IX. p.68 
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!.3.- El Adulto. 

El término u.du~~t~:: se p!~ede entemier en telfü-ión ijirecta con 

1 us dr~:!·ás ed,1des d.·::~ l ~di \'id!~o: i:1fanc1ü, adoJ escc~iic iü, :i uventm.i, 

nadur-e~ y vejc:.ll6) 

t=:s decir-, una persona adulto -=-~ lo qi¡ .. !1;'!. 1n'.lrarlo a tn1vés 

de estas edade~ mítdt1re~ h~ologlca, !a cual se consigue cuando se 
ci(:'r¡u el pPrtcdo de crecimient~o y SL· obt i 0 n1:-· la capacidad 

procrPat!.nra; 0s- c·Hnn·-in 01 :·i•.ilto •.:>s:a li::.~t.t' ¡':!:::: (",J.:::inar por 

todas 1.-1::-: r:!.i~Pccio1H"S del cornportami1.:nlo esµec1tic~1: p;_-.::cre:tción 

y c~ian::u , bw:::;quE-du dPl a!.1~1ento, detenr.ir1ücion y con! iquración 

del propio espdcio v~tctl. 

Sin embargo, :10 con L~s:-,) .se puede decir qJe exista un 

definición final respecto al <ld'Jlto. Aunque huyan concluido el 

desarrollo biológico en ._.1 udulto, no signif.icü que lwyün parado 

t1.1dos los reloj es biológicos, el ri t:no biolC:.gico com:inúa 

ü!:cc:.u:¡do l.:i. ::c9'u~.:icié;1 de :o.:; pro1.:Q:..,..x; ysicu1,-:.0i~0::; y u la 

configuración de la personalidad: como tampoco se dan 

simultánea111t:>nte ccncordanciar. entre los imperativos bioló9icos y 

sociales de la aOul ti;!~, lo que CX"f!ü los primero::; datos para 

considerar la configuración del rol adulto en el sistoma social. 

Mas el hombre de nuestra cu1 tura encuentru problernü en todas 

estas direcciones, la causa fundamental estriba en que la 

condición del udul to humano, no sólo se ulc.:.rn:.:ü con el desarrollo 

musculnr o procroci ti va, r.i co!1 lo!; patrones desarrollados en la 

infancia; µarque el cambio socio-cultural es tan rápido y se 

apoya de tal forma en la dinámica de la industria cultural, que 

un mismo adulto dependiendo del lugar en que se encuentre situado 

en el sistema social y de la formación recibida y que 

permanentemente rP.ci be, puede sufrir a lo 1<1rgo de su vida, 

varios procesos d~ inadaptación y readaptación de diferente 
mo'.\gnitud y contenido. Y en tales situaciones, el adulto del que 

hablarnos no tiene porque ser el adulto más ignorante.(17) 

(16) !á.!;..LOPEZ MILLAN,R. ,Educación de~, p.20 
( 17) -º.it..GARCIA CARRASCO, J. 1 Educación Básicy de AdultoEI, 

p.10-15 
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C•J•. ~o ;:.ilt-u:ior pod..-:~mo:~ dPcir quo :::i •.>l término adulto 

.-:c3nif1cu n:c;cJ, :;u ~;:qnificado podría ~-t.·r :;ocicd. Porq•"!B " la 

v:.·ln d1·l od.i:Lo, il.l cont1·;:n10 de lo qui· ucurr1.; 1~n lll r:iñez 

inclu"-:n ·~1: !u udolesccnciu, cstó tundam0ntu)rn1:nte marcQda por 

ucont1~ci:nien~o:...; soci:des , µor cambios en la ectructuril de lo::; 

rclr,:., por clemu.ndds y c:-:j lJencias que emnnan, na tat~Lo Ul:l la::; 

cup.:i.cidadr.s '//O c.:uacti~L i~;ti ca.s blolóuicus, como de las 

consecucnc li..i~; que se dci- L Vt!J; de la dSUnc ivn d(~ 1.rnport.:tntes tareas 

socia le:.;". ( 1.8) 

El rol :::;ocial y e1 ¡"Jivl~l de u.spitación son motivos que 

co11<lt1cen al 111.lulto 011 la pu.rt.icip.;.1ción de su educ.:1ción. El rol 

social, se rcfic1·e a quo todo individuo est.J. llamado pnra 

desempeñar muchos p~1pc les en su paso por la vida i' que cnmarC"b n 

pu.utas dc~l cicJ.o vital ctcl i.ndivid11n, quP. cnmprcrnden al 1~spnso 1 
nl padre, al trubajado:, al amigo, ~1 c1udadano o a cualcsquietu 

de- 1ns rnmplt>~.:-1~: uctividadc·..:; tm las cuulcs .S8 '!e envuelto (·l 

adulto( lY). r~~; un hecho Lrccucute obsec.'ar a niflo:_; y ;lrtolesc811t(~:.; 

desc11.p(•i'tando roles [;;nciales que aún no debil!tUn ent.:cJjar con su 

C~l:lu de vidü, pero üSi lo demanda í~l núcl(!U social en el que 

vi·;c. 

El nivel de uspirac.i.ón, sc- re:lacionu. directamente con la:; 

metaG individuales y a ::rn vez con el rol social, a medida que 

en con:~l~cuc111:.:j ü, el curó.cter e tntcnsictad de li1 1r.0Li Vác.i.ón 

determina le. cantidud (' intcnsidu.d de su aprendizaje. Mientras 

más nlta sea la furni Uaridad con el aprcndiz<-lje me:!.::; elevado podrá 

ser el ni vcl de uspi ra.c.iún. Aunqut: exi.:=tu. conocimiento del rC'tl 

social o del nivel de ,1~pirució11 , el adulto no pürticiparó. en su 

educacioH, c1 rnt::nu~-; ~idü lo pcrcibü como algo 1.1<9l \(1c;n y romo medJo 

püra obtener mayor felicidfld y exito.(20) 

El aprendiznje del adulto es un proceso que dura toda la 

vidil, y que considera al sujet.o como un ser. único, lleno de 

(18) ª-ill!.Q..ibjdell!, p.16 
fl9) cfr.HAVINGRUS'l', R. ,social role!L.QJ Middle l\gend Person,N.4. 

p. 5 
(20) ~JJ;:.CHAPMl\N, D.W. ,~l· ,Soc111l Dckrr!Jj,_nate of the I..evel_Q.f 

Aspirq!i_qn, 19·17. p 13 
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recursos, quo busca esclarecer Pl si.¡r1ifici1do d~ b11s exp~·riencias 

y aplicu.r su aprendizaje a los problenw.s de lrt v 1du. 

Grr1n c11ntidml de factores influyen subre lü educ,-1ción dt:l 

adulto, y in<:1s f.1\in snbn:~ a.quel Cll-'' ha t!Stüdo al marqen de una 

educuc..:i.,)11 e.seoJnr o t(1n;:cil 1 e) ;1duJto <1nalf,-1h1.~t·.<1. 

¡ nt l: ... JL-r;c.iu. ri_r 1 ns rHmb1 o~. Pndl•mos ob~~er·.r.:ir qHf~ l! l 

orqanl.'."3l!iO suf1 e conti.miDG c.:imbios n 111Pr\¡d,1 que ilVüllZil l.:i edad; 

dichos cumbios ocu:-1 ell {11-at.hwlmente, peru !~i nv1yoria de los 

;1dultos !l' ... ' lo'-' !'l:rT:ti0 110.sta f]th·' fl1rJU!iíl (:!Xper~i·nc.i.:i los señala 

ubiertamer.te, induciendo .11 adulto u .'.";uhc::ti.mur su capcicidact para 

aprender o para realizur tfln~us. 

- Bl compromiso. La ictcu. de compromiso 1~~; ot rd form<l úLl) de 

ver los cümb_i.o!; a los que su enfn~nr.a un..i por:.:rn1d nl pasnr u la 

edad adtilta, ~amo por ejemplo, la fa1nilia, el trabajo, la 

co1nu1:idad 1 etc., ~n variarjas cun1binaciones y grados Je prioridad. 

Estos compromisos ::::uelen ser la l'XCHSi.l paro Ja faltu rje voluntad 

en el aprendizaje de lo~ .sJullu~. 

- La pr>rcepción. La percepción del tiompo e~ nt:ro factor q11e 

ob.'..~taculizu r!l aprendi.zuje on el adulto, provocando un p1-ofundo y 

penetL-nnte impacto en su actitud al paso de los años, haciendo 

que las dudas acerc.:t de sus habilidu.dc::: y oportunidades para 

aprer1der comiencen a aparecer. 

cuando el adulto se da cuenta que el aprender y la aventura 

J.ntulucLuü.l :.:~on pnrt-P. '.mportnnte y natural de ~~u '!Hlt.1, Lc::t.1,Lu c.0;1,:.;. 

su trab<1 jo y sus obl ~qucionc~ :umi1 ia rP.s, !'!S 1-., rf1 mucho más apto 

para loqrc:n un mayor nivel de rcnliznción person°1.l y soci.al. 

Y es asi como el adulto en función a su rul, ~u historia,sus 

aspiraciones y a la comunl.cación con su entorno, Gee. que requiera 

o no de formo. de expresión simbólica, es sujeto de Educución. 

Por ]o que a continuación estudiaremos la E<luc •. H..:i.Sn d!"! 

P.du 1 tos. 
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I.4- Educación de Ad11ltos. 

La UNESCO define la Educación de Adultos como 11 una actividad 

que:: designa la totalidad de lm; procesos organizados de Educación 

sea cual fuere el contenido, el nivel o el método ; sean formales 

o no forma.les, ya seu que se prolcnguen o reemplacen la educación 

inicial, en las escuelas y universidades, y en la forma de 

aprendizaje profesional, gracias a las cualos las personas 

consideradas como adultos por las sociedades las q11e 

pertenecen, desarrollan sus competencias técnicas o profesionales 

les dan una nueva orientación y hacen evolucionar sus actitudes y 

su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento 

integra) del hombre y una participación de un desarrollo 

socioeconómico y cul t.ural equilibrado e independiente". ( 21) 

Sin embargo la Educación de Adultos e::.; w~ .. üct.ividad so::~_al 

que tiene unu larga t;ayectoria, pero sl empre [;e hc.t llevado <J 

cabo de forma esporádica y discontinua, C>S dcc.i1, no como ·1:i 

sistema integrado a la Educación del puü:. ( 22) 

E:..:; to se na debido en primer J u~1ar 1 por la atención siemp.r•:> 

imperativa de la educación de los nifios¡ y en segundo lugar por 

el concepto de que la cupacidad de tormu.rse era característica de 

l.:is primeras etapas de desarrollo. Pero si pudiéramos 

contabilizar las horus que los adultos pasan recibiendo 

in!"or;. .. :ic.i0o cr1 ;:.u;.,, luvarcs cie t.raoa.Jo o él través de los medios de 

comunicación, comprobarlamos que la actividad educativri es la qi.le 

más tiempo ocupn, al menos en las sociedades desarrolladas. 

Lo que se encuentra poco desarrollado es la actividad 

intencionalmente planificada de la Educación de Adultos, porque 

se ha concebido con previa segregación de un grupo de ellos, 

.J.fcctado::; por ulguna :imitación, es decir, para adultos 

especiales que no saben leer y escribir, no poseen una cultura 

elemental y necesaria para las C.emandas del mercado de trabajo. 

Y la marginación crea en el adulto incertidumbre y rechazo, 

lo que lleva a una pasividad culturnl que requiere remoción. Pero 

se observa que el dinci.mismo cul turdl alcanza techo, cuando no 

(21) .s_if..INEA. ,QQ...cit,p.566 
(22) º1.!:_.ISAIS REYEH, J.M. ,Educación de Adultos,p.11 

18 



LlUmentan los insumos de los rect1 n~os econr111·iros. Y a l.; inve1-sa, 

los desarrollos económicos alcunzD.n burrera si no aumentan los 

consumos educativos c11ltt1rale1: de los adult,is.(2"1) 

Mas hoy vivimos la urgente necesidad de 3celcrar el proceso 

de desarrollo sucio-económico, no podemo~; esperar a que nuevas 

generaciones c1ezca11 y n1~duren y soQn lo~ ~q0ntes do un cambio en 

lus relucior:o1;; de comunicación y producc.iun. Hacerlo asi / 
ecpcr.:ir, suporh:""? mante11er l.:' inerci.il dr: la población adulta, 

població~ qUP ha aUmE:'ntado su exp1:!ctar iva de v 1ua y sobre lu qut: 

recae la mayor parte de la actividad productiva. Por esto ti.ene 

que avocarse lloy .:i lu Educación y Capacitación de su población 

adulta, desde lu Al fabet i ;:ac ,i 6n y E:ducación Bf1sic<1, has tu lo:...: 

cursos Universitarios y lu. For::1aci61i Técnica.(24) 

De 8Stü !11<1r1cru lu Sdur::ación de !dultos podr.i. r:nnvertirse a 

mediano plazo en un importante rol socia), poi" lüs diferentes 

funciones que cumple dentro de este cor.texto; como padres de 

fumilia, sie:ndo los primeros formu.dore.3 de las nuevas 

gen~raciones y corno t rubajadore:s que desean de:..~empeñar una 

actividad laboral para la satisfacción de sus necesidades vitales 

y personales, es dc~cir, en todo aquello que favorezca el 

mG:iorumiento dL-'! la calidad de vida del adulto. 

Es importante indicar que hay que crear e3tructuras en la 

ELiucoc.i.ú11 Lle lu::. úJul Lú~ ; ¡,;_;, tu;: .::ólc c!c::;dc: el ;;'..:.:1to de '!~-~ta ~,,. 

las intenciones, sino también de aquellas que marquen el futuro, 

los trabajos y acciones en el mundo de los adultos. 

Cerno respuesta i1 este planteamiento surge la Educación 

Permanente con un nuevo enfoqee que se traduce en un conjunto de 

principios que .implican cambios dentro de la educación 

l:.ra.dici.onal. En tistu. nueva pcrspcctiv.:i.. no debe canfundirs~ ñ lfl 

Educación Permnnente como una reforma educativa que proponga un 

simple adición de maL~..?rias y contenidos ya existentes en f.'l 

sistema educa ti va, ni como una simple escolar idud prolongada, 

sino como un pro,:eso susceptiLle d~ realizat'se en múltiples 

momentos y lugares. Y es lü sucietlall el medio educYtivo donde las 

(23) ~.GARCIA CARRASCO, J.,op cit, p.17-23 
(24) ¡;_ú;_.INEA. ,9.Q.SiL p.237 
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l:lSt_:_ ~-UCiO!lCS que Íd integran, deben multiplicar las 

oportlinidade~ do aprcr1di=<lje, pro1Jurcionando a los individuos y a 
los grupos los medios necesarim; para la rPñ1 i::"l.ción Je un 

proceso c•duc:;it-1•.10 pcr1111111ente. (¿S) 

Di..! HuJni=ra estricta, podemos decir que la Educación de 

Adultos suele considerar los siguientes objetivos: 

Alfabetizacidri. Se aplica a los que no posee~ los 

CO'l'Y.::imi~f'.tO::; :.;j~..;ico.._., Ü.;,_t=ll iJUL" HÜ[rJ d~ (~SCOlar1dad O por haber 

olvi.dado lo que superficiulmente se aprendió. La lectura, la 

escritura y el cálculo sencillo ~;O!l :os conocimiento~ Lásicos e11 

esta cJrea. 

- La Alnp)iación Cultural. Es 11!1 segunrto pctso en la Ed~cé:l.ción 

de Adultos, en do:ide se 10s i.mparte algunas nor:-iones culu1n.1les 

generales, quP pueden se:: el inicio de estudios t)osteriores, 

propias más bien de Ja enseñanza media. 

Formación Profesional. Tratu. de instruir operarios 

caU.ficqd0s en alguna de las siguientes áreas: agrico2.a, 

ganadera, industrial, pesquera, come re: Lal, minera 1 como tambie:i., 
en licenciaturas, diplomados y doctorados. Esta formación 

profesional, constituye una preocupación actual de los paises por 
el gran avance y desarrollo tecnológico que se vi•1e. 

CapaC"i f-19ri Ap L~bornl. ~, :::;.:ü::.é:r liu1...o.:L ~s una virtud 

cualitativa, que permite al hombre no sólo crear riquAza 

espiritual y eficiencia productiva, sino acrecentar posibilidades 

de realización individual y social. Esta capacitación deberá 

estnr sustentada en lu. formación uc¿¡démica, usi habrá una 

articulación 

practico.(25) 
del proceso cognoscitivo con el quehacer 

La Educación de Adultos uni.Lia a la capacitación para el 

trabajo permite labrar hombres en lo humanístico y en lo técnico, 

es decir, sores más dotados para el trabajo y más preparados para 

la vida.(ANEXO 1) 

Podemos decir, que la característica que prevalece en los 

anteriores objetivos, es el de adaptación, porque ayuda a los 

(25) cfr.ARMO.,~t, p.45 
(26) cfr.GRAN ENCICLOPEDIA RIALP. Vol VIII, p.330-340 
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adultos a hacer fr.=>ntr> a r.9.pidc:: cu¡r,L...i.u.,, :--.uvia.1es y técnicos tan 

caracteristico de nuestros tiempos. 

A continuación, estudiaremos al Educador de Adultos, como un 

elemento que coadyuvü til Adulto en su proceso educativo. 

I.5 El Educador de Adultos. 

Es dificil explicar qui1}n es y cuüles son las funcio11cs del 

Educador dP Adt~lt_os, porque si bien recorduremos en páginas 

anteriores, la Educ<Jción de Adulto~ constiL11ye una actividad 

social que no r::!stá .Lnt:egrada a la educación del pals ( 27). De la 

misma manera el Educador de l1dul tos es considerada una actividad 

marginal y poi.- trrnto, las funciones 11wrginales come la Educación 

de .P.dul tos no s3.guen una linea propia, es decir, no constituyen 

una especialidad profesional bien delimitada. 

La i::::al.i.dad de la enseñanza en el sistema eU.ucativo es 

requisito para que este provoque igualdad de óportunidades, es 

ciecir, se requiere de educadores mejor preparados para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza . Con mayor medida esto es ciert.o, 

en el caso de los adultos, sobre todo cuando éstos requieren que 

los dinamicen culturalmente. Aqui nos estamos refiriendo a 

aquellos adultos cuyo dinamismo cultural se c;ncuentru. retardado 

con consecuencias sociales y económicas¡ y que enmarca11 ciertos 

núcleos de población. 

Por tanto, la calidad de las ofertas de la Educación de 

Adultos necesita que sus efectos sean notorios, permanentes, 

personales y sociales.(~8) 

Para esto se requiere que los Educadores de Actultos no sean 

aves de paso sobre estos programas, porque dadas las 

circunstancias, este trabajo está diseñado para ser 

específicamente provisional. Y mientras esto ocurra, no podremos 

responder con profundidad a lu experiencia de los adultos. 

(27) vid supra,p.18 
(28) cfr.GARCIA CARRASCO, J.,op cit.p.62 
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Considerando lo anterior / el Educador de Adulto o 

Alfubetizador deberá tener en cuenta las siguientes cualidades: 

1. Libertad. Promover la investigación en los alumnos, para 
no considernrlos como recipientes que hay que llenar de 

conocimientos. 

2. Madurez emocional. Aceptur criticas y sugerencias de la 

labor que se realiza, P•'lru la mejora del proceso educativo. 

J. crcct.i.vidad. Fomentar el autodesarrollo de..L alumno a 

traves de la participación nctiva. 

4. Seguridad. Se req11iere un alto qrado de preparación y 

conccilniento del tema, para evitar desconfianza. 

5. Autoridad. Man~jar la situación del grupo en tul forma, 

que el adulto considere al educador en un nivel horizontal Y no 

vertical; no como un jefe sino como t.ina quia. 

6. Manejo de grupo. Conocer lus diferencias personales de 
cada uno de los adul~os. 

7. cordialidad. No coartur las buenas relaciones, dando 
lugar a la opinión, creando unn atmósfera agradable. 

B. Orientar. ser orientador y mostrador de procesos. 

9. Imagen. Ccnocer y aplicar actitudes y posiciones 
corporales propias, ante un grupo. 

10. Paciencia. Conocer que los adultos pres~ntan resistencia 

a la enseñanza, por lo que se requiere mayor grado de pacl~ucj,a. 
Además el Edui.;ador de AdultoG con basA en dichas cualidades 

debe considerar los siguientes principios: 

- El aprendizaje es mas fácil, en la medida que sea muyor la 
carencia de antecedentes cognoscitivos que lo apoyen y abran 

nuevos horizontes, por esto es importante fundamentar el proceso 
de ensefidnZa-aprendizaje del adulto, en la experiencia que vive 

diariamente. 

La incentivación, es un elemento necesario para el 

aprendizaje, prefiriendo el estimulo positivo dándole enfasis a 

lo avento.jodo y olvidar por el momento lo que falta de recorrer. 

- La fatiga limita la capacidad de aprendizaj9 del adulto, 

pero esto podrá desaparecer en la medida que el ejercicio agiliza 
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la mente y la comprension asi011:~ ~1 int~:·11Jr. 

- Cuando el ud11 l to haya adqu i 1- ido f~f! i <1 vi ~Ju .i 1 rJ\lllrl.S i Jua!..:; o 

costumbres opuef~tu.s u 1 co11tH1 i.clP del aprendí zajt..· qui::! se propone 

a1cün::..Jr, rl Educador de Adultn: .. , deberá ar.mo;;i~3.ar conceptos y 

f¿¡ci l ttar el rJP'.:,1rr0llo del traiJ~1jo. 

- CUülqlll•.•!- <1prendi;:,1je ~-·1· tOrTFl Í<'Ícj J o '!'Jlddable, CllflfldO 

las relaciones cntn~ ci eduCQdor y el educ-c¡¡;rJo, se normnn pot- la 

r:omprenr;ión y pnr e1 rii"án ;!0 ~~11perí.l.c10n, !H~t"r1 :~(>hr(.; t·odo r!n 1a 

Educación dt• Adultos, estas r-elacimws dcd .• en reulizar::;t! con 

sentido de l:orj-;:011t.alidr1d, c-;vitóndo:3<.· t~l autot·itar.i:.:;mo y la 

solemnidad, recordando que los adulto:; son rJer!rnnut: con 

cxperienciu y responsabilidad.(29) 

Dichos ~.ninc.ipios b.:isicos, cteberón caneen trarse en los 

siguientes idea les soc i.a 1 es, que son de consideración para 

cualquier uctividad que tengu como .sujeto u i.ntcrlucutor a 

p~rsonn~ adultc~, porque el principal mod~:lador de dichos i¿eales 

es la experienciü de los adultos implicados en los procesos de 

aprendizaje·~. Aunque dt:; principio se puedan consid8rar abstractos, 

en la próct.icu son propiamente pedagógicos, al ir aprendiendo de 

las consecu9ncias de su ~plicaclón. 
Ante ln imposición de proyectos, contenidos y 

procedimientos, deberá sobreponerse la expresión y el cultivo de 

la individualidad y de la idiosincrasia de los grupos, esto es, 

conocer con muyor profunrl irluri Pl ri tr.io y l ·~ r¡iprH-:idad personal, 

como tambien, el conucimiento de los interer-;es de lL)::: diferentes 

grupos en tnntn a la edad de 1os sujetos y lus diferencias de los 

roles predominantes entre los hombres y las mujeres según la 

zona, urbana ó rural. 

- Ante el aprendizaje memoristico deberá sobreponerse el 

aprendizaje m~diante la experienc.ií.1 o uprencJ.i:.:aju significativo. 

No entendemos el motivo por el que ol aprendizaje de los adultos 

ha de ser menos manipulativo que el apr~r1dizaje infantil de las 

mismas nociones ; porque ln expctimentación e~; cnracteri.sitica rle 

la especie y del aprendizaje humano. Por ejemplo: en la enseñanza 

{29) !;fr.INEA. ,QILcit.p.111-112 
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de la e~critura on los niftos, considera desde un principio 

ejetcicius prupdt~to~ios de motricidad gruesa y fina. 

- Anti: la adquisición de destrezas y competencias por si 

mismas formativns 1 deberá sobruponorse aquellas que se consideren 

eficaces en rr~lnción a la::; melas que realmente lt:!S interesen 

vi talmente a los adultos, como por Ajemplo: cur~or~ de corte y 

confección, de electriciclad, mecánica, textiles, etc. 
Todas estac cualida<l('s, principios e ideules antE-~• 

mnncionados, nos llevan a la necesidad de plantear unu 

capacitación bien cstructuradü y planeadr1, µara los Educadores de 

Adultos, y que en el case especifico d•.:! esta tesis nos est.:rn10~.:> 

refiriendo CJ.l Alfabetizüdor de Adultos, donde se les brinde un 

mayor conocimiento del 

aspirar.iones, formas 

adulto, sus 11eCl~:; iclades, 

de aprendizaje, en fin, 

motivacionP.s, 

todo aqLlel 

conocimiento qu8 )e permitlt al Alfubf:>tizador n~,1liz.--1r mej'Jr su 

t.J r ;~a. 
Esto rev•ntird tanto en 1~1 educador como en el ndu::.o¡ 

p01que entre 1ntü~ prepara.do esté el educador, tendrá mayor 

capacidad pdri1 plantcnr problemas en función a los datos qu~ 

prcrwnten la~ si tuac:iones, ma¡or competencia en prüpuecta;. 

culr.urales, un mejor planteumiento de estrategias, una mejor 

idcnt.:..f.:c.:,ci.,~r. ·11: ..Cuo.:11L0:::. Ue documentac1on, pero ante todo un 
mnyor y mejor conocimiento del adulto, en rPlación a l0s 

propósitos, deseos y necesidades de cstos.(30) 

(30) cfr.GARCIA CARRASCO, J.,gp cit.p.42-44 
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CAPI'l"JLO 

PROCESO DE Ef/SEíltd/ZA-F\PRENDIZ.-'\Jf<~ 

II.1.- Ptoceso du E:1scfianza-Aprendizaic. 

El proceso de (•nt;ef1an:¿..i-ap1"<<1dizajr:> es una función educativa 
en la 4uc ln cnr;r ... f1a..n2i.J con:;t i Luye el cornplemPnLo indispensable 

para que se r:!e '=l .-1prH1dl::dje y a. la V8Z se sustenta en él para 

formar, entre ü111bo~;, el twcho de lü iusLrucc.ión. Este ht!cho, la 

instrucciótt se aplicil gene1·almer1te pata nomb~ar las actividades 
que realizan los profe!.;or('s pd1:a conducir el ap?·r;ndizuje de sus 

alumnos. 

En el p1oc0so de enscflanzn-aprendi2aje <~:ü.str; siempre la 

presencia de t.n'!s i:~lemen1 n:~ íJ!lP. snn: 

algui<!n ql1ien cnsefia. 

- alguie11 quien aprendo. 

·· algo por ~pre11der. 

Dentro dt:~ ,Ji cho proceso s::: maneian unu r.;crj e ele fnctorc:!s que 

al 1nteract1!nr provocan el que el aprendizaje se logre. 

Fundamentalmcntn dichos factores son: 

- i•luL.ivctt.:.iuH, e~ e_.1_ µtocet>o inaiviuua1 4ue provocd e.terco 

comportamiento, mantiene la actividad o 1.:.1 modifica. Esta 

motivación nace de una necesidad y llevu al individuo c.1 fijarse 

un objetivo y a esforzarsr~ por alcanzarlo para rcestal>lecer. su 

equilibrio. 

Los propósitos de la motivación cons1sten Hn despertar el 

intere~, dnimar el deseo de aprender y estimular los esfuerzos 

parél alcu.m::ar los objetivos definidos. En el proceso de 

enseHünz.:i.-aprendizaje este factor es decisivo, ya que tiene por 

objeto establecer una relación entre lo que el profesor espera 

que el alumno realice y los intereses de ésto ú.ltil:1o. 

- Contenido, o la informacló11 ~e lo que el participante va a 

aprender reviste una importancia tan significativa como cualquier 

otro factor. El contenido debe presentarse con sentido lóyico a 
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''··· pdl tes ~' ¿¡] tndo •le manf-"!1·,-1 clnra y ordenada , facilitundo su 

comprensio1¡, refiri0n.:iola lo realidad circundante> del que 

apt·onde y apoy.-.índola J' compdtónuol.:i con contenido~ pn::v1amenti.;: 

L1prendL..los. LaD t1._r:;1icu~; y lo~; ln<.1ttJrialcs diddcticos Ll0:1 lo!:i 

- Ejcrcilución, 1.1 (:je:rcilación es el medio mil.::; impo1·ta11tt-: 

para lograr: la unidad de la teoría con la ucción. Este factor 

p!-opo!.""cion¿: <]l q:.;c uprE~nde la oportunidud de experimentar L;l 

canten.ido, de plantearse interrogantes originadas en la 

cj e1·ci tación. no debe ronsiderarsc que el alumno aprenda solo de 

la leería, ya que paru aceptar tal consideración es neci::sario que 

m<'ineje el contenido eu situaciones prácticas, de esta manera 

quien aprende podr<i verificar conceptos, estructurar E<squemas, 

valorar el conocimiento manejado al relacior1drlo con sus propics 

activjdades y cstabL!.'cer couclusio:1es partiendo de bases ;.1á.s 

c;onsi~tentes pro¡iorciunadui:.; por lr.t ejerci Lctción. 

- Síntesjs, este factor resulta de un unólisis global de la 

presentación del contenido y de ~3u ejercitación. Es el momento de 

organizar lo que se esté aprendiendo, on 01 que se consolidan los 

conceptos, los criterios, se establecen conclusiones, se 

estructuran los pror.edj mientos y se relaciona este todo ccn las 

cxpecta ti V.J.s y necesidades del que aprende de tal manera que se 

refuerza el siqnjficarlo y re1evanciR de lo que se aprende. 

Evu.lucJ.c.iün, c1...·mprobur ell qu¿ medido se loyra11 los 

objc·tivos previstos es un factor muy importante, en tant.o que al 
evaluar se reconocen esfuerzos, se aprecian los lugros y se 

refuerza el j n tP.re:~ por aprender. 

La evüluación se ha visto como una tarea y una 

responsabilidod únicamente del profesor, sir1 embargo actualmente 

se considera que quien üpt·cnde debe valorar su propio desarrollo, 

apoyado ¡~or el profesor. 

~P_,,a.,p"'e"'l _ _,d,,eocl,___;,p"'r-"o""f-"e2s,,,or derit; ro_ del proceso _@?eJ}anzq __ -

uprend iza i e. 

Como conclusión de lo anterior, a continuación exponemos lo 

siguiente: 
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l. El profesor es la guia rJe ::tctividadc.:;, es el asesor que 

orienta a sus alumnos a lo l~rgo del proce~o. 

2. La condición par<1 qt:e el asesora.miento resulte prnc:,lctivo 

está relacionadu to'_<.tli;:ente con las ac~itudes o posicio!ies que 

mdnifieE>Le el protesor.Su actitud deberi.i. ~er abit_,rta y resp€·turJ•.;ri 

ante las diver!-ius pósiciones de los par'.: icip.1ntes, tratan to de 

encauzarlas hacia el logro de los objotivoi;. 

J. El µ.(0f1::..;ul d1:-:Llera Lunt]J..L" co1t10 un n:>c\ll so de' apoyo al que 

los participantes puedan recurrir en el momento necesario, 

estimulando c:l análisis critico del que aprende, y comptendie11do 

la responsabil.idad que implica facilitar el proceso de enseñanza

aprendizaje. ( 31) 
Considerando uno de "los elementos del proceso Ll.t~ erisefiunza -

aprendizaje: alguien quien aprende, o. r:ontinuución estudiaremos 

las diferencias básicas entre el .:i.prend.izaje del niño y del 

adulto. 

II.2.- Diferencia entre 81 aprendizaje del niño y del 

adulto. 

Todo parece indicar que el ser humano aprirnrlP rl'? la mi::mc. 

manera independientemente de lu edud, sin embargo, existe cierta 

prcponderunciu en la forma ele aprender según la fase evolutiva en 

la cual se encuentre el hombre. 

1. Los adultos tienen mayo::- capacidad pf1ra transferir una 

experiencia actual a una anterior, r.apacidud disminuida en los 

niños. 

2. La capacidad de visión de la realidad en los adultos es 

mas amplia quP. la de los niños, por esto tienen mayor sentido de 

prevención y planeación. 
3. El comportamiento en loe adultos es en general más 

estable, pe:-o en los niflos por estar pasando por un proceso de 

maduración sufre una serie de alteraciones en su comportamiento. 

( 31) i:;.h.ARNO. d2!L .. \:l.t.. p. 26-30 
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4. Los üdLll to:... Llenen mayor caµucidud de concentración, y 

por tanto cu atención es más estable, en cambio los niños padecen 

f • .'11 qenPral de una u.tenc1ón dispersa, y esto se debe al poco 

centro J. que tienen sobre su voluntad. 

5. Los adultos tienen mayor capacidad de selección, siendo 

que en los niños su capacidad de selección se ve minimizada 

puu1u~ su c(jpacidd<..i de abstracción aUn no esta desarrollada 

total1l\ente. 

6. Los adultos tiPnen 1nayor capac:idad de retención en cuanto 

a cantidad y duración, en los niilo~ dicha c~pacidad se ve 

disminuida, pues tienden a fatigarse más rupidamente. 

7. En los ,1clul tos el placer o desgrado fi'2 derivan en mayor 

grado de vivencias de carácter espirituc.l e intelectuul, en 

cambio en los nifios se originan mas bien de vivencias sensitivas. 

B. La percepción en los .:i.dul tos es pr i ncipalment.e auditiva, 

debido a sus capacidades abstracto-.:isociativas¡ en 10s niño5 es 

primordialmente sensorial: visual y téctil.(32) 

Es importante tener en cuenta estas diferencias en la 

Educación de los Adultos, para adecuarlos debidamente ul proceso 

de enseñanza-aprendizaje del adulto, y no caer en una 

Desde otro punto de vista, encontramos otros factores 

fundamentales, que afectan el aprendizaje de los adultos. 

Motivación, los adultos se motivan para logt·ar una 

habilidad, supc1ursc p.Jro logrur eficiencia en el Lrabajo, 

obtener una satisfacción personal y poder u.frontur los problemas 

del hogar y lñ fa mi 1 ia. El grado de moti •rnción aumenta. a medida 

que la meta o la amenaza de una situación de emergencia se 

acercan al individuo. 

Concepto de sí mismos, los factores que implican la 

adopción de decisiones, la planificación de la estrategia y el 

manejo de los resul tudas se relacionan estrechamente con los 

procesos de aprendizaje de los adultos. Las necesidades de la 

vida cotidiana proporcionan innurnl?rables situaciones pequefias y 

(32) cfr.NERICI.,op cit. p.231.-232 
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mós grande~; que requieren un constante ejercicio de C!~tos 

factores. 

- Concepto del r iempo, los cambios del t ~ empc pfn-;1 lo~_., 

adultos, son diferentes y tienden a acor tan-;t.• :..1 ffif~dic!,1 que 

transcurre ]Lt vida. 

Cambios de actituder:, afectan el ap1 ·~11di<~uje de los 

adultos y tienden a aumentar con la ednd, inclinandose a ser más 

conservado re~; y a qeneralizar toda paut.:i rie condur,tü. 

- Ter;~or1~~~ ~· angustias rren(..P el <-1lhc;:l;J'-:..:u~c:, ~:~ .te:!~:jJm y 

las presiones, a[Rcta11 al proceso de apLc11di::rlje 011 los adultos. 

1"\l parecer un.:1 4.JL-<111 ó!l~:.it::d<J.d puede ayudar ill udulto u aprender 

l"H~chos simples, pero 1t:<i!3 all;';, de estt:: nivL~l t:iend<~ a obstruir el 

aprendizaje. -'~i'lS mujeres son más propensas que los hombres a 

mostrcrs~ plntu1 badu::; por la tensión y ansiedad en situaciones de 

aprendizaje. F.l temor y la a¡¡siedad afectan a loe adultos di~ ur: 

!\".odo diferP.nte Pn ccanto a la eticuci a de su habilidad pdra el 

aprender; dichos factores son producidos por el grado de 

ce!'>ponsabiU di>d que ti t:nen a su cat·go y por el rol social que 

desempefla.11, co/Tlo esposo(a), padre o madre, ciudadano(a), etc .. y 

afectan directamente en la baja tolerünci;;:i, al fracaso. (33) 

Los principios generales del aprendizaje son iguales para 

niños y adultos. Pero como es natural, el contenido, técnicas y 

proced1m:..entos bJdl.o .i.11LL;•:c:>,:;ur y .:::o.:::tr>!"!<.?!" Pl .9prendiz.aie varia en 

unos y otros. Las leyes de la disposici..:in, efecto y ejercicio son 

aplicables tan to a los niños como u los adultos. Mas en la 

práctica educativa, se requiere que el educador de adultos 

aprQcie un grupo de situaciones que ll continuación señalamos, 

basados en la psicologiu, madurez social y responsabilidad del 

adulto. 

El udulto t"."ae al circulo de estudio, un cúmulo de 

experiencias de todo orden. Experiencias referidas a su vida 

laboral, social, política, sexual, etc. Dicho e~to, la enseñanza 

del adulto deberá orientarse en nuevos contenidos vitales a su 

anterior desenvolvimiento. 

(33) cfr.VERNER,D.W.f!t.lll.Educación de Adultos,p. 20-43 
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El <1c:.:o du l r a i~~tucli<H' 1_!n el adulto es un ucto 

volu;itwrio y cu:;:~c..;.entG:, y L.:u1 .. u L<.J.l LGL<'.i <·!• libPrLild d(! crn;L..lllUU!. 

o no estudiando, sin ·H~rsc sometido u pre~.~onf.~~ que lo impult;en a 

contimi<Jr. fJP uq·i.L la Ü~port.ancia dr• pre:::e:-,td~ c.1 los adul•.:o~ 

c:-:perJ•.:r.c.ia:.; y con:.c,:üdCJG que 1r.c1nto~v1n :.;u intf:l·és t.:n e} proc0s<1 

educc.ttivo. 

- La vidl.l d(_:ol Cidulto tran:;ct.rre con problemas vita!es t.¡ue 

~~Lu iu~uiv~t J~utict11,~11Le uuscdtlUl1 a craves uel astud10 un :~ed10 

de mejorar ~-;u~-; condiciones de vida, Dicho esto, !>8 tiebü 

considerar que la nnseiian:-.d del ndul to debe basa1 se si:, 

desarrollo intelectual, condiciones sociales y laborales. 
- La declinación general du la capacidad para aprender, el 

cansancio y los problcm<1.S personales deben tenerse p!"e::;on':.cs 

durante la enseflanz.:i del odul to. El odul to necesi tu mcís ti t~:npn 

para aprender y es importnnte recordar que el tiempo de qu~ 

dispon8 pura estudiar es limitado. Por lo tanto, se impor.1 

comprensión y justo entendimiento con el adulto para evitur que 

pierda fe en sí mismo o crearle redcciones de impaciencic que lo 

lleven a desertar del estudio. 

El adulto reclama un beneficie inmediato de lo que 

aprende, por esto el contenido programático de la educación de 

comunidad, los cuales le proporcionan en el menor tiempo posible 

los conocimientos y experiencias que requicre.(34) 

A continuación am1lizaremos cada parte del proceso educatj vo 

que: reo.liza el hombre a lo largo de su vlda. 

11.J Concepto dH Enseñanza - Aprendizaje. 

Para empezar es importante puntualizar, que los términos do 

enseñanza y aprendizaje son pract1carnente inseparables, dado q1.;1? 

ambcs conceptos forman parle del procPso educativo y estén 

presentes en todos los ilspectos de la vida del hombre. 

Aunque sabemos que ambos conceptos son parte de un proceso, 

(34) Q.[.t.l\DAM, F. ,Ant!J"iillQ...Cl_i.ª-, p.61)-69 
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.J. cuntinu.J.í.'iun estudiaré':no~ cacta uno poi .·upii1 f1,·;(, paru 01 mejo: 

e:1tendir.üe1to de cada uno df~ ello~;. 

roncepto dL&_n_fil>.J.)JlnZq. 

La etimología de li-1 pa 11:1bru pü:3t!lcl dos 

interpretaciont.:~. E:. ~nsiqnio i.-it1;H, ~;irrnif1r,1 '.'"·rl;~}Eir· h;:cin, :!.o 

que incll1ye una idea d~ direcci1~n. Pnro t¿11nbicn el i1;siQ11io puede 

int..erp1 cturse como poner una señal .sobi r.:! 1rnd co::a. 

En e! pr_.;_mer siqni!.:J1·ridr,, Pl r-dlwri11r~n :-:e p0;;¡- ~·:ente ú la;, 

cosas y la realidad es la que en~efiu. 

En lu segt:r:da inL~rpretaC"ión, se reliere cuandc: un hombre ha 

pliesto prcvic1munte una señé.il en un<J cosa y ülgo [;e ir.te~pone 

entre la realidad y el educando, el educudor. En este caso no es 

la realidad la que enseña, f.;ino lu humanidad. 

Los dos signi ficudos se proyectr1n lrn el contenido de 

programas de enseñanza; y en el fondo de e:.>tO~'> programet~ late una 

d~ estos dos idea!"::: e::: ln rcülid.:id lu ¡_..:_ L;111:;:1u mdestra o es la 

humanidad lu maestra fundamcmtal. ( 35) 

Sin embargo estas dos ori entacicnes se complementan 

mutuamente. Lo. enseñanza consistP. 11 en proyectar, Qrie.ntar y 

controlar esas experiencias concretas de tr.abajo reflexivo de los 

alumnos, sobre los datos de la materia escolar o de la vida 

cultural do la l1umanidad'1
• (36) 

Aclarando mas el concepto, la ensef1anz.:i e~ un proceco 

mediante el cué1 l P] prof0~or ~clcccionu. lo~; contcnic.los que deben 

ser aprendidos y realiza una zerie de actividades, cuyo propósito 

consisto en lograr el aprendizaje en el alumno. 

En el caso de los programas de enseñanza de la Educación de 

los Adultcis, se deberá considerar de manera general tres 

111tencione~ basicas. 

1. .Sociabillzación. La f;ducación de Adultos pretende 

cualificar la conducl.:i social del adulto, tanto en la perspectiva 

de la participación democrática, como en la conformación de 

normas coJ.ecti vas que impidc!l la desintegración social. La 

(35) cfr.GARC!A HOZ, v. ,Prirl!:i11Lo~_9_1L_Pedagoaia s_ll;temática, 
p.69 y 242-243 

(36) r:,f_t. de MATTOS, L.A. ,QD__ci_t, p.37 
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escuela cumple una función sec.:und¿niiJ. 0n el nif:o, mient ra5 le 

fu~il.ia será la primaria, cuya tr-ama de relación constituye un 

ir1stru:nento muy imrortt.rnte en el proceso de sociabilización 

infantil. Pero 1.!ll 1:·l Aula de .n.dultos, nunca Jugará tan intportu.n'.:.e 

pupel, porque el l:sp0cio de r;ociabilización nato del adulto es el 

medio social de pertenencia, como puede ser e) tn1b.:ijo, ~1 hugúr, 

los hijos, etc. :.o que no quila que el Aulo. de Ad~:.!.'....o::::; ti.aya dt· 

compromcter~~f-' con lu Educ.:Jción do uctitudcs y vulores; que en 

muchos adultos este proceso est;1 muy avanzado e incluso maduro¡" 

su es 1:ado de sociabilización, solúmente requiere una adecuación 

al conocimiento de principios básicns de las institucio:1es 1 de 

la:..> i0glas de.o compromiso ::;ocia!.. y a. 1i1 csti:n11lación de la crítica. 

ideolóqica. 

·.~. Apertura del adulto ü otros entorno5. ~~ucle ser habii·,11•11 

expnndlr la información arnbientnl del adult.o purtiendo riel 

entorno próximo. !·íú~; no debemos olvidnr que est1. entorne• 11:: 

' arnpliu.mente conf.lcido, aunque con algunüs lagunas profundüs ; pi~to 

lo que produce ~fectos muy graves An el adülto es ~l aislam1B11t~ 

cognoscitivo y experi111ontal, impidiendo un contraste enriquocc!dl)r 

con otros espacios culturales y q•1e conlleva a la :aJ t.a de 

oportunie1acle~ que i=l mt:J..i.0 ¡:;.r-6:-:irr.c pc.::-f.'.ite. ?rir trint.n, el dnimo 

i ntr.1ectua1 y emocional sólo extrae, el potencial cul turu 1 y 

calidad de vida que el mismo contiene. 

3. Conseguir la er;tirnación de la calidad de vida y el 

disfrute cultural. El padec.i.miento cultural más grave en el 

adulto, es fruto de la opresión, la resignación y lü inapetencia 

cultural. 

La Educación de Adultos también consiste en mostrar 

posibilidades, modificando ntental.idades, es decir, necesito. de 

aumeuto en la capacidad de renta y cambio, en las estimaciones 

acerca de lo que c:onviene hacer con el dinero, aprender la 

diferencia entre los bienes de uso y blellt.:!S de consumo.(37} 

Estas intenciones señalan la dirección d~ la Educación de 

los Adultos. Mds aún, cuando esas intenciones se transforman en 

(37) cfr.GARCI1\ CARR/\SCO, J. 1 op cit, p.23 y 67 
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objcti vos de los contenido;.; culturales, ci.:.rndo la pü.uta para 

conceptualizar l.:i Educación Biisica de P.dul tos:. 

~:_Q.!lt;:;QQ_t.9. t;lf!._JUlt.Qf19.i.z_qj_t;. 

El aprencti;:aje est(i presente en tudu!... lo::; aspectos de la 

vida del hombre•, es u.lqo que todo mllndci !J¿1 h1~cho, PstA hac.i_endo y 

lwrá. 'fa] \'f;:: toda conauctü humana sea producto de) aprendizaje, 

aunque no ner::c·sai·ic1nc01l<~ resulte de 11nd ;;i t1i<:ción sistnmática, 

formül o intencionada. 

El S(~r humano c.'_; 1a criatura menos provista de u~nctencius 

instintiva;;; en t~l momento del nacimiento, 1:sto lo llevu. a conocer 

y aprehe11de1 L:.1s situaciones, dif.!..cultcdes y obstáculos que se le 

presentan dura11te su exist2ncia, int.egrdndosc a su medio fisico y 
social 1 atenrii~ndn su~ nc~osidadcs bio-p~ico-sociül~s. 

Estü integrL.1ción a.l medio se d.:i e;.;enci.:.1lmt?11tc por dos 

factorcn: po~ la 1naduruci611 y por el np=undizaje. La priine~d se 

en-::ie:nde cu;no l:' J desenvol v .i.mi en tc1 de) ra!;C_Jo~ heredado:-;, no 

provocados, po~ el ejercicio, ni por la experiencia del 

indiv.iduo 11 ( 38). Estf~ factor es esenciul c:n lu capacidCJ.d de 

aprendizaje del nifto ; porque si bien r10 posee i11icialmentc mucha 

capacidad para moverse puede sin embargo, aprender a caminar, 

correr y sn. l tar. c0mo l-i1mbiPn su rcl<:?c.ión cr.,r: el exterior es 

limitada, pero desde pequeño se somete un largo proceso 

socializador, aprendiendo a conocer u la gente y a tratar con 
ella.(39) 

Dicho de otra manera, existen comportamientos que dependen 

lit.: la madurez, como es húblar, sentarse, etc. Pero (o?xisten otros 

crJmportamientos que dC:!penden tanto de la madurez como del 

aprendizaje, tales como la lectura, escritura, el cálculo y 

ciertas formas de aprendizaje motor. (40) 

Es importante señalar que muchos psicólogos y pedagogos de 

la Educación, consideran al concepto de Aprendizaje, como un 

proceso de cambio, porque significa modificar algún aspecto de 

( 38) SANCHEZ HIDALGO, E., Psicología Educatfü, p. 106 
(39) cfr.ibidem,p.465 
(40) cfr.NERICI,I.G.,QP. cit, p.213 
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nuestra personalidad. Como por r:jf'mp1 o, G<1 tf'~, considP.ra que e) 
aprendizaje es un cambio proqre!:: i vo en !.:1 conducta provocado por 

las respucstí1s nfectivas del individuo a las situaciones. 

Witherengton, muni[il!.:.t,:i que el npre11Uizlljc v~~ un cambio r:n lo 

púrsonalidüd q~le SC! JL'.-J.l:i f;_r_!! :·:¡ 1.;;: ~rn :J~C"!O t:-:.~;-~1r: de rc:::;pUCS~a, '( 

por ultimo Colv.in, .iyuültl el apl encJizdjt:! ü lu 111odificación dc las 

respuestas del organismo por cnusa de la expcrjencia.(41) 

Dicho 1-·!~lu pn,iPrnos df:c~ ! qur f•J ;1pr0ndi~,-1·i(! e:. nn proceso 

que da como resultado un corrbio 

considerando ln r.onductn 

de conducto en el individuo, 

como las manifestaciones 

intelectuales, afectivas o motora~~ ljlle el individuo presenta ante 

un hecho determinarlo, enfrentándole con nuevas experiencias y 
pos.=..bilidadef;. 

Estas teorias ~cílal&11 principalmente tin proceso do ajuste en 

el aprendizaje, ya sea porque el individuo encuentra que sus 

modos de conducta no satisfacen una necesidad conscie11Le O 

sentida, o porque las si tuacioncs que ::;urgen requ i.eren de una 

nueva forma de adaptación, no proporcionada por las experier.cias 

ante-riores. Estos cambios en la conductu, Lewin los divid~ rrn 

cuatro clases : 

- Cambios mentaler~. Que se refiere a nuevos conceptos, 

significados e informaciones, es decir, son modificaciones en la 

estl'uctur.:i cognoscitiva. 

- Cambios emocionales y üprecia.Livus. Son tales como gustos, 

preferencias, aversiones, prejuicios y vulores, es decir, son 

modificaciones en la motivación. 

Cambios sociales y morales. Relacionados con la 
pertenencia o la ideología del grupo, es decir son 

modificaciones en la::> normas y en los códigos de una cultura. 

- Cambios motores. Donde figura el aprender como dominio 

voluntario de los músculos del cuerpo, es decir, incluyen las 

destrezas y actos físicos del hombre. (42) 
Es importante seftalar que esta clasificación, no se presenta 

así en la realidad, porque aparecen mezcladas entre si; porque el 

(41) ~fJ;:.SANCHEZ HIDALGO, E.,op cit, p.466 
(42) cfr.NERICI,I.G. ,QJL.!;j._t, p.466-467 
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.iprend.izaju 110 us un tqJo t-:~>pt-·c!fico dP ,1ct11:iduu, l'S ur1 Ct.•mbio 

que ocurre en L:i per~~U!lrl clun.rnlt~ mucLu'"' ~: VJ~ c.l•· ,:ctj '.'irl,.1ctos y 

que se 111u:::~st1on m.i;: ta1 :h~ co1:.o eructo dt! óst.:is. 

1'r.::i ns f ir len do r_·~~t rn; conreptu:~, ccitw 111t'!1c j onrt? qw, lt..l 

F•_!uc:aci.ún de• l·. li•l~o~-;, P1 <1p:·t:·IHi1;~.1ju pu111 de ~.:.i e:-:pu1·iC>nc1:.i, 

~.Yl0 '1'!" f'1 ;:di! 1 t·n 11., •,•ivido ·¡ que J .-1 v:..d0 ll' l:n e11sef1arJo. Pero 

de m.:i.nc!.·a i ~111.-1!111":' t·.. ·~1 a1-n, .-:;p 11ti•1 i e1; t~ qlll' lü t!Xperiencin 

vivida, Pl pa~;<ldo dP c·ada cual y los 0fcctt 1 ~, del medio activo 

influyente, ~'·: Id c;111~~f1 t>SLim<1da de que lf¡;:; ~idulttlS :~·~encuentren 

culturalmcnt0 co1no ostci11. Por lo tn11to, decir nprendnr ~ parLir 

de la cxpr~i:iencLu ~i.gnifjcü que se e:-: '/ sr.· llega a S(:t u parlir 

de la ']Xperif!l1Ciü. De aql!í. ::;l! desprG1HJ.n¡¡ dot; puntos de vi~tn. 

El pi:.imero Sf".·f\a le:;, riue lo que Ull hombre ns y su modo 

caracteri:-'ticv de compurt<it!..~t· er: LlTJ momer:to dctcJo, e~: función 

tr::mporal del conjunto rle •icontecim.iL!llLu:: y ci1:cu.1:>tcinciu.~ que 

tuvieron l\\gar ('n el [BSc1du 1 es decir, 1¿1 e:-:pe:rimicin vivida. 

El :;l!~¡unJu pun':::.o ~- Vi":'~r.t '.~P :.it·i-rn 1~Tt l¡¡ OC!~r;ppcliva tJc quo 

ul comp0rt.m11i en to actual du un sujeto er,; lunció!l tt.tül de su 

personal iclad o morlo ele ser y del espuela v_i L!.l C!l el que se 

desenvuelve, es decir, la exptniencia vivc:nciul. 

En ambo.r.; casos, ln experiencia e::; algo po!-:eido y que al 

mismo tiempo es íil tro del comportilmirmto por, ter io:-. Por lo tanto 

son i111prcsci.r1dibles las experiencias e11 la Educación, porque en 

sí mi.~;m·l!~, SL'tl conclic:iones ob·jetivns pu1<-1 •:iciut:. J~ t:hf_Jt..:.:ic;;.::L::::::

ultetiu1.e:; p:.omu:i.du!": autonomr1mP11tP. r.:n e~;l:"! !..:cntido nos estemos 

refii:.:endo <..1.l i1prendizuje significativo, que comprende la 

trans[erenct.u creativ.:-1 de lu cxp8riencia en su~; efcr;tos ü nuevas 

y futuras sit~dciones. 

Es importante sefialnr que la expericncja difiere de la mera 

información, ya que e~~ta última se tnwsuu.te Jilt:d~uil:...t.: un ;::ód.igc y 

un canal¡ t!n tanto la expc~rit:nciu requiere cambi."'lr las 

condiciones objetivas del medio <.H..:Livo influyente en 1;•1 sujeto. 

Por ejemplo, lu inforrnacidn a1·ti stica dif icre de la experiencia 

artística, porque en la primera puede reducirse al come11tario de 

un cuadro; y la experiencia implica contemplar reflexivamente a 

éste, es decir, como fruto de lü pr irnera se cunoce, se sabe, y se 
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llena la memoria; como fruto de lét segunda, se busca el cultivo 

del esp..'.:.rit'.l. 

De esta mnnoru, U!Jrcnder a pnrtir de la experiencia., r;s una 

represer.tación conceptual de lo que ocurr•" cuando se aprende 

signi ficé:~-:. vamcrn te, pero taml..lien e~ un p 1 a n y un diseño de 

dirección para la Educación de los Adultos. 

Este tipo dl? ilprendi7aje, responde u 1 llli1 concüpción más 

natural del apn~ndizeJe, al 1:xist1r 1111.:i acomCJrJr.tt:io11 mas estrecha 

entre la est1 ucturn de los procedimientos de aprendizaje y la 

natural•:za de los proce~~o~: por- lo!·; quf• ~0 1 lPVü a cübo. 

Uo debemos olvidar que esta 2xpericncii...1, debe rcgin:;e bajo 

el principio de cor1tir1uida¿, el cual si~ aconsnj~ debe partir de 

lo próximo, como t-nmbién por 1111 principio de intPrnrdón que 

significa unn apertura. n otros entornos. Y nn e1 ámLito de estos 

pr lncipios es cuando surge ln experir.mci a cultural, ya que a un 

tiempo el recurso se instituye en ambicmte próximo significativo 

y en el mismo <.H.·to el sujeto üpr<:mde. ( 4]) 

cualquier tipri;ridizaje se real iza bajo una multiplicidad de 

actividades, dando lug.1r n diferentes tipos y leyes que a 

conl:inuación e.st11diuremos. 

II.4.- 'l'ipos y Lc~yes del Aprendizaje. 

El ser humano como Ge dijo anteriormente es capaz de 

mültiples aprendizajes y que pueden clasificarse según los 

niveles de especificidad, respondiendo más a una conveniencia 

descriptiva que a la existencia real de clases definidas. Y desde 

el punto de vista didilctico, el aprendizaje puede ser coordinado, 

en orden de c:omplej ida.d, en cua Lro i:.ipus de aprcndizaj e. 

Ti12Q§__Qe aprendizajes. 

l. Aprendizaje. Motor. 

El hombre se dedica de forma prominente en los primeros afies 

de su vida, al desarrollo de destrezas motrices, que le permitan 

(43) s;.ú;:.GARCI~ CARRABCO,J.,~, p.45-51 
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una co::-recta orientación y üdaptaci6n al mundo circundan-:. e. Este 

aprendizaje e~ muy importante en la vida del individuo, porque 

vivir exige cierto grodo indispPnsable de rapidez / precisión y 

coordinación de inovimicntos.(44) 

E~Le ti[Jo de ctpu.o-ndl.::<..tju i.;;.; ¡;;uy i;;1por-t .. u:tc c:-i la ~d1..:ccciór. 

de los Adultos, ya que et:; fundamento! un patrón percüptivo motriz 

parn la t.:nsefiauzn de la lecto- escriturü.. 

2. AprcncliZaJe cmoc1011al. 

Aqui incluimos todo~ aqllellos aprendizajes que dependen en 

gron parte de ln apreciación subjetiv'1 del sujeto, tulcG como 

i11tereses, actitudes, ideales, gustos y preferencias; aunque estó 

determinado en gran parte por la enseñanza y la experiencia , 

implica tmnbien uptitudes especiales como lu imagirwción 

creadora, la capacidad de observación o parte de ciertos rasgos 

de le r~rsonal;~nd propla clP 1R persona (45). Y en el caso de los 

adultos esto, podrlí. set un obstáculo a vm1cer, porque ti~ne 

formas de pensar y h.:íbit:os muy arraigados, pero es aqui donde el 

alfabetizador deberé. respetar y nl mismo tiempo encauzar el 

uprendizaje hacia la verdad. 

3. AprendizaJc Social. 

'1>'1 hnmhrr.> nn nprrinrh~ sólo do su experiencia individual, 

también están a su disposición los hechos u.caccldos en su familin 

y en la sociedad que lo rodea. 11 Apronder a vivir en sociedad, e~ 

un requisito ineludible en la Educación del hombre 11 (46). 

Siguiendo este desu.rrol lo social dc::::eable, Margan señala 

cuatro nivP.les en el aprendizaje social del individuo. 

- El nivel negativo. Se define como el ajuste moral que debe 

lograr el individuo para llegar a un minimo de adaptación social, 

que incluye restricciones coma no golpear a otros niños, no 

robar, es decir, evitar aquelln. conducta que daf\e lo vid11 ajena. 

- El nivel pasivo de ajuste. Es donde el individuo aprende a 

aceptar las limitaciones que la sociedad impone como condición 

(44) ~_Lt:.SANCHEZ HIDALGO, E.,QJ2._\;jj;, p.506 
(45) i;;tt.ibidem, p.522 
(46) illQ.run,p. 205 
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para vivir en ella, que incluye re(jlos 1110L-ulcs tv.lcs como ser 

obedientes y el respeto a lu ::ocicdad, sin embargo, no debe 

creerse que la conducta obediente constituye el logro de lu 

madurez soc.ial, puesto qu~ una conducta desobediente puede ser 

si:ltomn tamb.:i/·n rlP desarrollo y bút~qucda de iniciativa. 

- El nivr·l de cnc,per~ciór1. Rs donde el individuo aprende a 

respetar los den:chos ajenos a fin t.ie que sean respetados de la 

mismu. mancrn i:rue Jn~; suyos, tiene como apremUzaje la ayuda mutua 

COJ,"0 ~ímbolo de bienestar y super.vivr!ncia entre los twmores. 

- El nivel del b11en desarrollo social, de comprensión y 

salud mental. cuando el inriividun hu ü.lcanzudo este desarrollo, 

no esperil qtre todo mundo sen igual, como tampoco aguarda que se 

lo ':.n.ite co11 la mismn consideración 80 todas ]u::: ocasiones, y 

ect'J habilidad paru. comprender la ualura}eza humnnn, trae consigo 

salud mental para el indi.viduo (1ue le. posee. (47) 

4. Aprendizaje Intelectual. 

En ~l aprendizaje intclectuul se tiende n retener ln 

información y los simbolos; aprcl1cndcr un l1ocho o reunir un grupo 

de ellos a troves de algo que lo~ Jdent.ifiqut~, procurando 

alcanzar nuevos conocimientos, analizando su v,1lidez, debiendo 

hacer uso de l<i memoria mecánica y lógica, de la abstracción, la 

El aprendizaje del adulto t~s un µi.:uc:e::;o que dura toda la 

vicio, por tanto Lil. Educación de 1os Adllltos deberá µr.u:nuvui; y 
perfeccionar todos aquellos aprendizajes significativo5 que 

logren el desartollo intelectual, social y la~oral del adulto y 
lo lleven a conseguir una incjor calidad de vidn 

Ca.be mcnciomn· que ~~sto~ itprendiza:jes no son lof-: únicos que 

realiza el ser humano, pero presentamos los que caracterizan al 

hombre a lo largo de su vida, y que se bdsan en cinco leyes o 

normas que a. continuación estudlaremos. 

(47) rtJ;:.~.p.207 
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Todo <;:ipo <!P a.prendizajo que realiza el sor humano, debe 

co11s~derar cinco l~ye~ que rigün el aprendizaje. 

Ley de lu. Disposi.c1ón. r..~sulta ct8 la predisposición quP 

ti.e11e t!l iruüviJu:u ¡;aLu rco:i::.:.i.:- ur:..:i. actividad. Si PJ organismo 

esta dispuesto a actllar, le 1·esultLlr~ ilgradable hacerlo, por el 

contrario, 1 e resul t,J réi desaqradnb le y tedioso ; -esta ley podr ia 

t.u.-.1b.l. en l L1.~;J r~~(· u~y ch· 1 ,¡ f.\ot i._ vación. Ss importante r¡ne o 1 

educador de adultos con~idere muy bien esta ley por los múltiplüs 

roles que cumple el adL1lto; que en ocasiones, este no tendrá lri 

disposición para ,1ceptar el aprendizaje y sea un motivo para que 

adulto abandone fácilmente sus estuctiot;. 

Ley del Efecto. Se expresa cuando el 

reproducir las expericnci~s agradable~ 

desagradables en fracaso. Esta ley pone 

ind.i viduo ticnd!.~ a 

er. éxito y las 

de manifiesto 1a 

necesidad de llevar ul ttlumuo a lt.HJrdr a::;ult.ado:.:; ~c:tir;factorins, 

po:t.: que lo que mcls preocupo c. l estudiante son los fracasos 

cont ínuos. Esto es básico en los adultos, porque tienden a medir 

el avance de su aprendizaje e11 relación o los resultados exitosos 

y a la utilidad que dichos aprendizajBs le ofrecen en su vi<la. 

Ley del Ejercicio. Se traduce cuando •Jn estimulo puode 

fort.alecer una respuesta mediante la acción, por el ejercicio. 

Sin embargo, el ejercicio no nos deh13 conducir u la mera 

repetición del acto, si110 u lo perfección y a la eficacia. Much~s 

veces los resultados positivos alcanzados por el ejercicio no 

resultan solamente de él, sir.o de ln madurez que el mismo 

proporciona al organismo. 

Ley de la Novedad. Se ex.presa que en igualdad de condiciones 

lo último que fue practicado, será recordado con mayor eticacia. 

Ley de la Vivencia. se promulga que el aprendizaje será 

mejor mientras se fundamente en cierta vivencia de lo que se 

pretende estudiar / permitiendo al individuo razonar sobre el 

mismo. La escuela deberla ser un taller de vivencias, porque es 

casi imposible aprender únicamente de palabras habladas o 
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r>"irr1t.1s 1 r1e> 1•r>t;1 1~:,·1nf'n1 1a P!";Cllfda JUl)aría un papel importante 

n~ dond0 s~ prnporcionarian vivenciHs basadas en la r~nlidad, de 

... 1qUt' ~lo qtH.· se prett•n,iP L>n~;eríar n "!os alumnos ( 48). ::sto ..;s 

fu11dülll0ll t,1: \~ti el <1p1 t!\ldi .:.:a jt.: '--!~· lo~ udul to!; / purqu<? debemos 

::tO!cotdi.l!. qt1e los üdultu::. hetn vi.victo y pueden uportur de manera 

mfü; ~;iqnificativa vivt~nc1a~; que ayt1dPn al aprt.•ndi.::<-1je do nuevos 

conocimi.er.tos. 

Si s0 conslLiGl"~n eGlJ~ lcye~:, co,1dyuvar~r1 dt! ::·,1nera 
importtinte e11 el proceso de ur1sefia112a-aprer1di.=aju • 

.:ip: c•nJizaje, si.empre y cuundo tenu.Jrnos t.:1mbi.en en cuenta, la 

fo~·~:~d de nprend1.•r d1"l od1!lto c1 üiftnPnt::.i dol nif:o. 

( 40) ¡:fJ;:.NF.RIC[' [ .G •• smsJ..t,p. 219-220 
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C.-'\rI ':''JLO ~ l : 

LA P .. LFABE'l'Il:ACION 

En l..i lelltJUd c:1~tt-•llün.:.1, el c·uiif_t1.:.1lÍ.\'o .:rnalii:weto ~;e 

pt't'!dlca dt' quir·n 110 conuc1• t!l ~tlf.-1h-·t<1 1 L•:::; det·~t-, ~d usocldc.ión 

'.u:: •illt• 

oscrib.i i-. DicJ,., :1·1:t•!it0:~ ;-on !~imbol0 ~- : L'Ulidc11l 1 ;•otq11t~ :::;v 

c.onstituy,·n y :·;.n; lJ• ~;td!1 t·n J¿¡ 1.:i"t!hh': :,ni de cumu;ucl..lci.un tcu1to 

por~;on<11 como !_;(le i .i l. 

Y lu. qr.:1v1•ddd dt• L\ L·ond1cio:\ dt>! üikllf.'.1bt!lr1, nu ~~·.Jlo esté 

('!l relación con ld compc•tPncic1 ll'ctt1--p~;1·r1tc!.i, ;.ino tumb.ión en 

cuctnlc.l ül dl~:-:C\1tollo !_;ueiL'-cultu1al Pll q.:1• vivt:, l'üll li.:1 que 

quiere h:ic-t.•r 

l~r;t ,-, 1·nnd i_,. ion lt•L.lt~j.1 en t l"f.'!; ~:.i1,_lll.J~:; d0 incomunicaci011 

c:ul tura l. 

- rncomun icar..ión dt!l hombre con ~:;u t~~-;µc1cil1. 

- !nc0municación d1il hnmhrP 1·rn• ln~· "'~'j':·':"c. 

- Incomunl,;uci~·Jll l.:On ltt:~ H~:Lructuras :~OC-1.::J.lt~!;. 

i~~~i. como lct enen.:1.:i p~; Pl t11ndamr.!nto por el que mantione su 

('!_~truclurn el mundo de los t->!;t:adof; fü;icor;, también la 

t ran~:(on!nclct ch~ i nf<•1111i1l'ion 1 ~o c0munic.:-icióii con ul mt~Uiu a.clivo 

i11fluycnte uc el [;H.:tor que 111rint.ie1w y promueve todo el dinam.ismo 

en loG sores vivos. 

C:l c.stur bil~n com11nlccH.lo en purspocti w, ilntrnpohí~1iCíl 1 er: 

poseor fluide2 do tranr;fp1·nnc.i.d c·n dar y r~cibi L", nn todo cunnto 

sea clu vi tul .importanc1a parH la sobrevi venr: i.:t. Porque en 

nuestra!> sociedddüs, los 

cncuontran f!Upcd i t.-1dos 

in formaciones. ( 4 9) 

conocimientos 
<ll t;opon:e 

y 

( 49) !:'..f.1::.Gl\RC!A cr.RRASCO, J. ,g_p_c:lL p. O"l- l 13 
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Y lo P"r:c.on.1 qt:·· denL~-o d.t~ u1w coml:~1ci,1n no ü:-; c...ipc.lZ de 

pürlicipar en la corrientt.? 1nformut.ivu, es una pen:ona bajo est1._· 

rf.;;~--r(:cto ir.f·o:1: .. !1.icaU;1. I.<: ir:cf1r:1~11: ~cuc1ón ;~or7idl no es :·;1:·lple1r,ent.e 

id i.11st-.iLuciun...1li·.~uciún de un mc:::do r!1..-· ::i!r·r~cio, :;inn i.n 

inco0'.·'~;.'.,<)CiP!J t••; t~n ·1·,1·din rh" mn!"ni1'.,1!·:on y ui~:!t1;;1:1·11:.c. 

~;_i_n cmb.:.i.1·l:;o, e~ .:inalfübl•!'i:-rr.n r.n :~ó1o t·:~ •1r: prnh1ema de 

pc1bre~._1, desnutrición i11s~lubridad. Por osto o~ jmposible 

busca!:" una so1ct causa, al derivarst~ de t~n ptüCt~su histórico, 

donue la E¿Uc:.lción, :i.~1 Ecvnumía 'i la Politicu r;c han .1..do 

relu.cion.:rndo, promoviendo 

económica de i.:rndo n:«zé!gacJa. 

cdL1c<1tivu. (5n) 

un.u 

la 

mayot· üctividad 

~;:1ti~;(,1cción de 

polític.J. y 

la demúnda 

Sin que ::-:1.:.~a la misma r:o~;o, es r,'.ridente que existr~ asociac·.·5n 

entti._~ ti e::>L.H.iu Jt:, t10Li1u.~..:.. y u.:iu.l!:'-lbt...:ti~:::o. El ?5Q_ de ~:1i'!lf,>bet-1" 

viven en: 

- nung l u D0r;h 

- China. 

- Egipto. 

- Jndia. 

- lndoncsi.1. 

- RPpúhlica Islámica de• Irán. 

- ~:igcr i.::i.. y 

- !?ukistán. 

•rectos est0s paises f i.gurun en la 1 is ta de los mJ.s pobres del 

mundo. En América Latina en 1980, la cifr« de analfabetos llegaba 

u 44 millones y dentro c..it~ é.stu n~<]ión: 

- Brusi 1 cont.üb<1 con 18 rni 1 lones de adultos ilet raons. 

- Colombia con ·¡ !!l.i l i ont~s, 

- Perú cerca de 2 1nillones 

- CentrCl l'tlnérica PI! Gonjurn .. o alrededor de 2.2 millones. 

- México conservab<J la cifra de 6.5 millones de 

- analfabetas. 

(50) QÍJ:.INE'I\. ,QIL_!,:it. 1 p.5ú6 
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:;ulo .J.fr-cta t1 le.is 

tienen importan~c dcsnrro:1.1 1~co~c~~ico 1· ir1dL1st1~.::. 

Segun la ur;E.SCO, e;1 t_•: <lfl1_) th· . [J!H,, h<..!Uian 0n 1·:. muncio 824 

ir;ll;.unt·S d•: fH'!.::.,unu~; ú:"1J.li"lOetf\:; cor-rl·~;!i 1 :ir;a1e:in<, .:d -r.~ .u~, a 

pcJ.Í[;eS subde~;ilrroLlndcs y el :!7.~l ~i pa..:::c·:~ rln.:.:arrulla.dos. Esto 

significa que cxir..:le llnd Y"f'"!lar.ión d1n2cL.-1 r·r1Lro de~arrol1o y 

económicos, pero son lo.-:; fact<l'lr~s econ•·),'\J coc.;, los !JU(; t::-:pl j Cr:lll 

el ab3ndono de· la escuela antes do co11cl11ir lii csco)nridad 

obligatoria. 

La erradicRción del problema del annlfahecismo, supone una 

intarvenció11 integr~l sohre un grupo, es decir, que el proc8SO de 

alfabetizacion se -:1soci.e n.) sólo con el aprendizr:1j•: de )a lecto-· 

esctirura, sino Lambién con la intervención de otrA.s competenciun 

o a otros bienes y servicios un vistas a la funciorwlidud o 

utilidad da las aplicaciones en Ja prdctica, sostenga su uso y a 

su Vf.'Z aumente lus posibilidades de prosperidud, por el aumento 

del flujo de informaciones y Ja cualificación de la 

intercomunicación social. Y es usj~ r¡ue cambiar culturalmente es 

c~mhinr snriAl y pnlf~irRmP~~º-{~,~ 

Para Ja 1rni:::;co, 11 10 altübetizaclon b.ien entendida no es sólo 

la posibilidad de leer la::c. palabrus, s.lno türnbién la posibllidad 

de comprende1 el n1undo y de tener un pdp8l en la trasformación de 

este mundo "!' •)n 1uqar 111á.s justo, :::ós cquitr:itivo, r!.ondc •1ivir !;;C:U. 

más agradablf~''.(52) 

Carnct0rizc=1dil <1s:í 1ri t'tlfahPt-i?.--iriñ!' 1 dr-j;i rlQ ser nn p!"occ~D 

a través del cuúl, los iletrados !1an de pasar de una cultura oral 

a una escrita, sino que han de capacitarr;e pdra su plena 

integración social, con una conciencja crit.i..c:a y comprometida. 

Con esto se pretende más g11e llegar a una alfabetización 

tradicional ¿¡ una alfabetización funcional, es decir, no 

considerarla como unu simple transmisión de mecaniGmos de lecto-

(51) cfr.GARCIA CARRASCO, J.,op ciJ;,, p.147-148 
(52) JJ?idem, p.146 
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csct·ituta y cjlnilo, :::~r.o COJ:,u l::1 proce'.~o ~¡1obal, que debe ser y 
P.:.:tar hect10 d 111 míó!d i cié:! do lus necc~DidrJrh:.'i dül adulto y ele su 

¡·.e1::0, pr(~\'l(!:1rln ~-· prnrr.o"~endo la '-Lip(!!tjci.ón consL :rite de éstc1r;, 

'"•"dÍr1nt·<· f"nrr: .. : 1
-· m11:, ,.(1mol•:ia~; 'I 1~levodas de Educación. (53J 

De C:'r;':u rnanC'r n d1~bP srq co:1s idt~rüdii la A: Iubeti:zación, como 

un proceso de léi EducaciCn de l\dultos dentro de un contexto 

rJi1rr!rsifir:;\'~r> '/ complr!jo de la Educaci6n Permanente, pcrmit-.lendo 

<1sí 1 q,;o_• e] p:oceso de dpr•~ndi::riJt: ,:idq,;icra. un sentido próctic'.J y 

útil l::1 lo ·:id.u del adulLo. 

!.'.:ll <~,jda pülS Sl' h<1 vi?ido de Illr·:11_•ra. U11erente, ~-e·: cau:..;c..1~-~ 

polí~·.ic.-i:·, económica~: r_- ni~_;l<H1c;,·; (·1 ptc':cso del nnalfabet.1'.;mo ·1 

de 1.<1 alfübetizac.ión, po1 lo quu ú continuación cstudic~:·emo~ d~ 

la llistoria del~ Alfübctiz11c10r1 en nue~~io µdls. 

El anóli~;i~ histórico de la Alíabetización en nuestro pais, 

reqni e1·r} en pr:.imer l 11qur 1 hacer referencir:i de la causa de ln 

r,1 ta.b13ti2üd ón. 

Pocos afios de:;puti>G dol Descubrimiento de Amé[" ica y de lil 

Conquista de Móxico, el tl·rritorio Mcxictrno, estaba poblado pot· 

que carer:iun de lo que conocemos hoy como alfabeto. No existio. 

por tanto, 81 fenómeno que se conoce como analfabetismo. Dicho 

problema surge cuando ~~spaña conquista nuestro territorio y rompo 

con tod<-1 la ili!.;Lot..i.<.i t..:ultural indígcnu, t.rt'.lr.~mitiéndonos s1.1 

religión, Sll len9t1~ y ~11 expresión escrita. 

;,1 surgir c.!. r:;c~;ti::.::jc, C'O!!'.O prodncto rlP 1a mezcla entro 

españoles e indígenas, el pueblo mestizo enriqueció una multitud 

de palabras y expresiones, proveniente~ de los idiomas y 

dialectos aborigenes. 

A partir de esto, el idiomn espafíol-1rtexicano se instituyó en 

todo el terriLorio y el habla de los habitantes se empe~ó a 

transformar paulatinamem:.e, sin que desapareciera su lengua 

inicial como perduro aún en nuestros dias en muchos puntos del 

(53) gJ):. IHRA. ,~t_,p.155 
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pais. 

Ya como antecedente histórico de la P.lfabetización, 

polfríamos mencio1wr que la a lenr; i ún educa l:i va a los adultos, 

surge deSclf-~ la Colonia, porque se tendia hacia le 

castellanizacióll y la enseñanza do Ja lectura y escritura, con 

fines principalmente religiosos. 

Y duran to el Móxico Independiente 1 se intentaron cambios 

radicu.les en la enseñanza, dictfl.ndo!:;e decretos que ponlan n la 

cctucacion a r;ñrgo det ~r;t.:Jdo, S.lll emborqu, lu lcitua t!du~:<lcionul 

continuó en rr.auos de ln Iglesia, control quH prevaleció lrnsta la 

épocn de la HcforrM. 

En 1857 la Constitución, estnbleció el print:ipio que la " 

Educación seria obligatoria, gratuJ.ta y laica 11
• Pese a ello, el 

movimiento armado de 1910 n.hr.ió un 11uwvo periodo en la vida de 

México. 

Al esta1 le.r dicho movimiento cont.rn la. Uictadura, México 

tenia una población de lS millones de habitantes y el eoi de 

ellos no sabian leer n.i escribir. El J6.2't correspondia íl. la 

población urbunu y B3.0't r~ra polJlt1cj6n rural. 

J,a nueva constitución de 191"/, interpreta y plantea nuevas 

exil:)enciat-; populares, ::urge el articulo J!I Constitucional 

conteniendo la tesis: de una ense!'íanza libre y laica, la que se 

tiempo en que se introdujeron estas reformi.H:i, tumlJién hubieron 

cmnbios en lo ayrarjo y social, que permitieron avanzar de manera 

distinta que en el pasado. 

Una de c::;a::::; mu.nifcGtucionc;., de cambio fue, en 1921, cunndo 

Jase vasconcelos creó la Secretar in de Educación Pública, SEP ¡ 

~'-" estnblPl'."'i.Pnm lñS' rrtsflr.: rlPl p11Phlo, que en 1925, cambiaron su 

nombre por casas rurales. En esta época, tiparecie~on las escuelas 

nocturnai:; y se creDron los centros de Educación para indígenas, y 

se desarrolló una ele las primeras campanas de Educación popuJ.ar, 

que dió atención a mth~ de 220, ooo personas y permitió la 

Alfabetización de otras 117,ooo.(54) 

(54) g_r:.INEA.,Q~, p.571 
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S_in embargo, 0~;te :ioble esfuerzo 110 fructificó, porque no 

t!XisLÜ.l un.:..i i11ft.:i.cstru·~t11ra educotiva que pPrmitir..~ra soportar lnr; 

c.1ccjone~-; dr._. <'f~tP tipo, (•l e:-:cn~o <J!iuyo financtcro, lt! fa}ta dP 

criterio~; y mt~Ludoloqias >l!iiformf~S y udccnodw;, y ..,.¡ clima de 

inestabilidad politica y sucial. 

Los cambios c~dncativos posteriore::; a la época de 
Vasconcelos, siguit!rcm f~l ritmo del prucet;u pul lliccJ mc-:ic.::i.no, 

purque las iclr•ns sociolisL(tG do la ralnrw~ cdt¡cativd Lle :,J 0poca 

Cardenista, propugnaron poi· ~111n esctiela rLll-L1l m~!; integrada a la 
comunidad, con un llWJ'nt seol.itJu ¡,._,li.t...:. ... ::, 1 "'."(,!~r'"1•1l.-·r·, :1 cni1 ur: 

crilE-!rio de LrE!nsfclril1o"l.cir:l!1 soc.i..-11, cslo L11v,i rP<1._:cjón organi·.?ada 

y vi.ulentü (\(· lo~; grupo~; conservadores. 

En 19·10, 111 pcih1.élción df~1 pñíS cr.i dí_~ 1-9 ndllonv~~ (,l)O mil 

hubitantes. La población urbú!Et re¡iresent.._.b,, ~1 35 .11. y la rura! 

el 64.9'!. E1 número de analJabetos rm ese úiiO er.1.!l 6.5 millones, 

o s~E! lü tert:era parte dn lu pohlución totnl. 

r,as rGformu.s Qlif~ se imµusieron r2n los ,"\flos cuurrrnta en 

adr~la11le, volvieron o u11 sü;l .. ema preliberal 1 ol,ridnndo la eSCl1elc1 

rur:al :uexicana, alejándcse del enlus i asma y df.! las rGalizncio11es 

logradaf: de ] 1:i.s ndsiones cul turules, como la f•::c11cla socia lista. 

El '.:!l de Agosto de 19·14, siendo Secretario d.e Educación 

Publica, Jaime Tcrres Bodet, s<= inició el esfuerzo mfa:; 

sobresaliente para combatir el analfabetismo, en esta fecho se 

f-:"!Xp.LU.iú ul"l l<-:/ c!c c:::c:.--q~nc-.: '"', "'" 11i rtnd dt'· la cuul se emprendió 
en todo el puís, lu Campmia Haciun~ll. cunLn:i el Annlf¿:ibctismo, 

respondif'rndo u las oxigcnci as de lü guerra, como un pi.ut;t~~->u de 

industrioliznción y de mano de obru. mó.s calificada. 

liacia 1951, s0 crea el ~entro RPgional de Educación 

Fundamental para Túlléticn Latina, CREFn.L, organismo auspiciado por 

lü UHESCO, 011U y el Gcb~'"'!""nn Mr>xir,ino, cuya finalidad fue formar 

cducndores de 0ñultos. 

En 19 i 3, los servicios que tenian re1 ación con la Educación 

de Adultos, se transformaron en Centros de Educación Báslca para 
los Adultos, en la que la Alfabetización, se distribuyó como 

etapa introductoria a la Educación Prima.ria por.a persones mayores 

de lS afias de eUnd. 
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E11 1975, ~;t~ promulyó l.J LL:y ll.iciona1 Je Educación pur.:i. 

Adultos, le cual esti.lblece llll npoyn inr;t i tucionril Jl,H:id la 

Educación füisic.i, rrimüria y SCC1Jtldu.ria 1 b;ijo io~~ ¡::n \.11cipio::; qllA 

rlge la Educación Pe1ma11l:11lc, •-'?l L.i mod,iJidwJ i_:;-:t1.:ie~:co1t11·. 

Posteriormr-ntP en 1~1"/lJ, i.ll in:;titu.i1su ld ProrJra111r1 dr: 

Educación para Todos 1 se remontan !d!: ba~~!G juridicas y 

pedagógica~;, :-P•-iPnl:ernente c:;tabler-iLli:.l~; ¡Mr,1 ofrer!t!r a lo:.; 

uc!ultos si11 l!:ch:cc~cic·111 B<]sjcu, ld opo!:":.trnid.:td d1! \.1~111·: .:n:ceso il 

ella. 

Para llJfJO, lu pr)h]¿1ció1: de nuestrr1 pul~: } Lr~gó cusl cl tos 70 

millones de h,:ibitunt(~:;, t!~; de•;i~·, Ju pGblaclón habla Ctt)c.ido en 

más de tres veces. El 51'/, vivl11 en locr1l i.rfodc::; urbanas y el 49\ 

en rurales; y ~eg1iia hnbie11rlo, 6.5 n1illoneG de petso11as mayares 

de 15 afies j lelr.::d<J:>, 4ue lL'p!:e!..~unL:ib<ln L1 oncecJ\"a parte de J.a 

pobJ ación totaJ . 

Ello siqnificn gue All t-J>:minos 't"'P1ntivn!:;, •.:!] anñlfabctismo 

se habla r€!ducido en ocho veces, rlll!lq11e en rórminos a.bsolutos 

seguiü existiendo el mismo número. 

En 1981 el Pr-ograma Hacional r1c l\ltabetizaci..ón y con el fin 

de fortülecer lü EU11cación para Adultos, 1:>11 !"\go~:Lo ctel mismo aílo, 

so formó el Instituto Hac.:..onal para la. Educación de P.dultos 1 IHF.:A 

como trn orgu11ismo descentrc.lizt1do con perE~onalidnd ju:rldica y 

pat:.r111101u.o ptopiu. \ :J:J) 

Los Estadlstir:ns que o continuüción ~;e presentan, se 

obtuvieron en el Instituto !lacionnl de Estadistica, Geografia e 

Iníormatica de Tol\lca, teniendo como bnse t';!l censo de Poblo.ción 

de 1900 (56) y el censo de Población de 1990. (~7) A partir de 

éstas., podremos obsct var si ha. existido o no, un incremento o 

dJ.snunución en el nU.mero de óllcÚídbeLdti, ~n t eldc.i.ün cll 

incrcmunto poblocionnl en Tolucn, E~tndo dP. Ml' .. xico y Repúblicn 

'Mexicana. 

(55) ~. p.572 
( 56) ~. INEGI . , Censo Genera 1 de Po-91.ru=_i_Qn_y Vi vi§.ruiq. 

Vol. l y 11. 1980 
(57) QÍ.t..INEGI.,Censo General de Población y ViVifü1..D-ª.·Vo1. I.1990 
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!Jn lur: dtJlO!~ )' íJ!'rÍf'iC:rlf; <jUU ñ CO!ltiDL\iH:ión Se pl"l~Sfllltü.11 1 
p1-imer;:i.mentP SP Pllf'dr• ':Pr que Cll t.'1 perlado comµrent1ido entre 

l'JUO y lY'JO :;e tuvo un inc1r:1118nlo 

Jú. 6't., l'll t~ l l·'.slodo de Múxii:o c.lul 

M~:cicuna del ~1.~~.(g~dfic;1~ 1,J y 5) 

poblacionul (!il 'l'oluca ctel 

29. o~. y en ln Hcpública 

Pu1. ulro 1.::idu :.ü tomo1mu:; en cuunl.:.t lü pobl....1ciún J.e 15 ilfiur; o 

mas en cud<1 uno de lu•_; ccn~_;os ante::; mencionudoe>, lent."'moro: que en 

1.1 rd. dP 'fi,111.:.1 r:l pn1·c:1~111u.-j0 de ri11.1f:1b0tan p.11.1 l'JOO era dí'l 

12.fl\ y en 1990 del 9.3\ lo que no~ harla pensar que cxiGtió tina 

disnllnnción, fH'l-n P!;t:o t~!; r~lütivo, porque de m.:inur..1 absoluta 

pat'nmos de 26,4U5 a 20,Ju·¡ ..::mnlfabota:;, representando un 7.2% de 

incremento en el número du nnulfabctar;. 

Desal.-rol lando este mismo ejercicio pnra el Edo. de México y 

para la República Mo~cicnna tcncíl\O!i los siguientes rcsul tactos: 

~-:do. de México 19HO 

19QO 

ne maneta absolut.-..1 se 

Retiüblica Mexic.:111c. 19UO 

1990 

logró 

nt1ülfnbetas 

una 

l J. tift. 

9.0% 

disminución 

17 .0% 

12.6% 

No. 

del 

analfabctan 
569,290 

543,520 

·1. 5\. 

6,451,740 

ti,256,809 

De manera nb~mluta se logró unu disminució11 del 3. O\. 

(graticas 2,4 y o}. 

!\ continuación se muestran los datos y sus gráíic,1s sobre 

los cuales fueron hechos los comentarios anteriores, además l.?ll el 

l\nex:o se ti.ene una lista que muestra el porcentaje de 

analfabetas en las entidades fcder<'ltivas en relación a la 

poblac1on de l~ aflos o mas, siendo algunos <le esLus bdslo11l.~ 

ularm.:uttes. 
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l. Población total e11 el Mun1c1p10 rtc 'l'oluca.censo 19éW 

Población Total Hombres Mujeres 
357,071. 173,136. 183,935. 

2. Pob]ución total en el Municlpio de 'faluca.Censo 1990 

Población total Hombres MujP.res 
487,612. 235,873. 251,739. 

DISTRIBUCION DE POBLACION EN 
LA CD. DE TOLUCA 

1980 1990 

CENSOS 

~TOTAL ~ HWSRCS ~MUJERES 

GRAr"ICI\ NO. 1 
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3. Pob.luc~ón de 15 años y más según condición de 
A1 f,;beti!~.:· u y Analfúber ismo en Toluc,::¡. Cem:;o 1980 
Edriri Población Totü) Hombres MujE:res 
15-6ó ó ; :!07,253. 93,345. 108,908 

Al fabetas J.80,768. 90, 799. 89,969 
Analfabct-.as 26,485. 7,546. 1B,939 

4. Población de 15 afios ú más, seqún condj c.. ión de 

Alfabetismo y Analfabetismo en Toluca.censo 1990 

Edad Población total 

15-65 ó + 305,640. 

Alfabetas 277,252. 

AnalfabetAs 28,387. 

Hombres 

1'14,659. 

137,311. 

7 I 348 • 

Mujtres 

160,901. 

139,941. 

21,040. 

POBLACION DE 15 ANOS O MAS 
Et~ UIJGAO Dt: TOLUCA 

CEf(SOS 

m TOfAL ~ At.FA8ETAS~ ANALFABETAS 

GRi\FICA NO. 2 
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5.Població~ Tol<ll t·n el Eslüdo d8 Múxico. censo 1980 

Población '!'otr,1 l 

7,!164,335. 

Ho:~brc:..-: 

], ·;55 1 8(19. 3,808,466. 

6. robl~ci0ri tot~l ~n el ~LtH~o ue Mex1co. censo 1990 

Población lotul 

9,815,795. 

Hombres 

•l r íJJ·i 1 549. 

Mujeres 
4,981,246. 

DISTRIBUCION DE POBLACION EN 
tL [$T /100 DE l"!EXICCJ 

'~D~sry; 

m Jf.JTAL ~ HOMSHES ~ MUJFRES 

GRAFICA NO, 3 
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7. Población de 15 años o más, según condición de 

Alfabetismo y Analfabetismo en el Edo. de Méx. Censo de 1980 

Edad Población totul Hombres Mujeres 
15-65 ó .¡. 

Alfa botas 
Analfab8tas 

4,170,350. 

3,609,060. 

569,298. 

2,057,296. 

1,867,651. 

189' 645. 

2,!~1,062. 

1,7-11,409. 

379,653. 

8. Foblación de 15 años o mils, según condición de 

Alfabetismo y Analfabetismu, en el Edo. de Méx. Censo i.990 

Edad Población total Hombres Mujeres 

15-65 ó + 

Alfabetas 

Analfabetas 

6,022,327. 

5,478,799 

543,528 

2,842,538. 

2,643,560. 

190,978. 

3,179,780. 

2,835,239. 

344,550 

POBLACION DE 15 ANOS O MAS 
[N t:L EST AOO DE 1-t[X!C:C· 

1990 

CENSOS 

m TOTAL ~ ALFABETAS~ ANALFABETAS 

GRAFICA NO. 4 
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9.Población total en la República Mexicana.censo 1980 

Población total Hombres Mujeres 

66,846,833. 33,039,307. 33,807,526. 

1 o. Población total en la República Mexlcan,;i.. Censo 1990 

Población total Hombres Mujeres 

81,249,645. 39, 093 ¡ 969. 41,355,676. 

DISTRIBUCION DE POBLACION EN 
LA REPU[1L;C,\ MEXICANA 

f)fi.8 

-----·--1 81.3 

1980 19'JO 

CENSOS 

m TOTAL ~HOMBRES ~MUJERES 

GRAFICA NO. 5 
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11. Población de 15 i1ños y más, según condición de 

Alfabetismo y lrnalfaLet.i.smo en 1u Rep. Mexic.:i.ua Cc..:nso 1900. 

Edad Población tota.l Hombres Mujeres 

15-65 ó + J7,927,410. 

Alfabetas 31,415,610. 

Analfabetas 6,451,740. 

:o,~oc,t.~J. 

1~,955,272. 

2,545,171. 

~9,4:'.?6,967. 

15,520,398. 

3,906,569. 

12. Población de 15 años o m"is, según condición de 

Alfabetismo y Analfabetismo en la Rcp. Mexicana. crm!:=o 1990. 

Edad Poblüclón total Hombres Mujerc>s 

15-65 ó + 

Alfabetas 

Analfabetas 

49,610,876. 

43,354,067. 

G,256,809. 

23,924,966. 25,685,910 

21,575,645. 21,778,422 

2,349,321. 3:907,488 

POBLACION DE 15 ANOS O MAS EN 
LA hFPUEJLlCt~ ME1:!CMJ1\ 

CENSOS 

~TOTAL ~ ALFABETAS~ ANALFABETAS 

GRAFICA NO. 6 
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III.3.- Antecedent..~s y Conformc1ció1: Actual de lo 

cumpafia de AlfabE!Lizución dt!l Estado dl! Ml;xico. 

El Estado de r~é:.:ico siempre ha dt~:;tiih'l.d(l rc1·c1 so:; humanos y 

muLer1ales p.:.itu .1t(·nl:.~r 1'1 ~-atea de l\lEabcti-;::<:icicín. DP:::df_' 1944, 

en que el Prc.~:;.idcnte de l<'."1 Rcpllblica ¡ 1.. Grül.Manuel Av.i.la 

Camacho, promulgó la campafia contra el ari~llQllelismo. 

Más adela:1tJ•, en 19~1, se crt!<1 t:l IJcparLamenlo de 

ldfabetización dPpendiente de la DirecCLÓll dt· L·'.LillC<!Clón Públ.ica 

del Estado. 

Postei·1unnent.e en 19ü2, se t."!sLubl1..:...:c .!.u. Coct"ciir~.J.Ciór:. Gcne1>Jl 

de la Camp•~ña de Alfabetiznción del Estado de México, CAEM, con 

el fin de conjugar y estimular la acción nlfabctizactorn de las 

diversas instancias federult:!S, cstatal!'!s y municipales que 

participan en nuescro meUjo. 

Actualrr.ente, e~ta labor educativa en beneficio del adulto 

iletrado, alcan:o!a mayor penetr,Jción 8n todo:::: los ámbitos del 

territorio estntal; 

dt~ los org·:i.nismos 

atendiendo también 

coordinando los esfuerzos y la participación 

oficiales y no guber11amentales; asi como 

la [JOSt-dl fubetización, para lograr de esa 

manera erradicar el analfabetismo de raiz. 

De esta manera la Campaña de .'\l fabetización del E:;;tado dld 

México, como un or·:;:p:i.nismo del Gobierno del Estndo, integra a las 

diversas instancias, dedicadns a impartir los principlos básicos 

lñ!-: nm•rnciones aritméticas de 

fundámentaleG, bw-,cando de es tu ful ll\d, optimizo.1. ln~ recUr$oS 

destinados a este fin, e incentivar en mayor grado a la población 

que requiere de este servicio en la entidad. 

Se presenta en forma extensiva n los 121 municipios, los 

cuales se agrupan en 19 regiones, de forma permanente durante 

todo el afio y dc~ar~oll~nrln lAs ~ig11ientes actividades: 

- Censo 

- Sensibilizacion 

- Captación 

- Capacitación y Asesoría Técnica. 
- Proceso de Ensefianza-Aprendizaje 

- Evaluación 
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Para loqror dichas actividades, la CAEM considera los 

siguientes obj l:ti.vos: 

1. Apoy.:ir :;:;i::;tematicumentc y cf icientcmcnte a las 
ir1stitucio11es que proporcionan el servicio de Alfabetizaciór1, con 

el objeto de que, la adquisición funcional de la lecto-escritura, 

la ariLmética el~mental y los contenidos que contribuyan a 
reforzar la identidad nacional, lleguen al mayor número de 

personas iletradaG de 15 años o más en el Estado de México. 

"' Uperar en forma. intensiva, 0xtensiva, p.:lrt.icip.J.tiv.:i e 
integral, la Campafia de Alfabetización del Estado de México. 

3. Asesorar a las instituciones participantes para la 

detección, promoción, atención y/o canalización de adultos 

iletrados. 

4. Vincular ln Alfabetización con los programas de Educación 

Básica. 

Para afrontar con éxito la responsabilidad la CAEM, debe 

establecer lazos continuos de comunicación, coordinación y 

realización con las siguie:1tcs instituciones participantes: 

Instit_y!;J..Qil~-ª..-ºP_~.iY.ª-º.· Estas instituciones tienen por 

objeto brindar los servicios de difusión, motivación, promoción, 

captación, incorporación y supervisión de Alfabetización en 

coordinación con los 121 municipios, para lograr así, lo 

r:;>~f:ip'.Ü~df'.:I i:'!1 <=>l r"'!.~n f]'<:'nf'>!"A_1 d':° '1:"!'.'(lfi:>j(l r!P 1-"I ('~fTl[l1!ft" ..-\P. 

Alfabetización del Estado de Mexico, y las cuales son las 

siguientes: 

- I:istituto Nacional para la Educación de los Adultos, !NEA. 

- Departamento para los Adultos. 

- Departamento de Educación Superior. 

- Departamento de Educación Especial. 

- Servicios Educativos Integrados 'al Estado de México,SEIEM. 

- Consejo Nacional para el Fomento Educativo, C O N A F E. 

- 22/"lva. Zona Militar. 

- Comisión de la Mujer. 
- Dirección de Promoción Social. 
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Institucio~_v de AI?QYQ. Estas instituciones propician la 

participación de los di.versos sectores de la sociedad, 
coadyuvando en la plu.nificución y expansión del servicio que 

brindan las instituciont~S opcrat.iva!:i en la modalidad de 

Alfabetización y Post-Alfabetización, lns cud) e!: son las 

siguientes: 

- Ul.ivers.i.Jad Autünoma del Estüdo Ut: México, U.A.E.M. 

Sindicato do Maestros al St1rvicio del Estndo, S.M.S.E.M. 

- Oesfltrol!0 Iritt:>l)!<11 dP lt1 Ft1rnil.~,01, n. T .F. 

- Instituto Hacional de la. Juventud y el Deporte del Estado 
de México, I N J U O E M. 

- Instituto de Salud del Estado de México, I.S.E.M. 
·- coordinación Generñl de Apoyo Hnnic.ipal. 

- Dirección de Gobernación. 
- Dirección de Prensa y Difusión. 
- Dirección General de Comunicación Alterna. 
- Radio y 'l'elevisión Mexiquense. 
La Campana de Alfabetización del Estado de México, para. 

llevar .:i cabo su tarea alfabetizadora, actualmente se apoya en el 
Método global de análisis estrucl:urr.il {58) 

Al concluir el proceso de Alfabetización, se otorga al 
alfabetizando una constanc.i.o. y al alfa.betizado1· u or:\.entador un 
reconocimiento. Asimismo a los neo-nlfabetizandos un naauete de 
llbros de post-alfabetización. 

(58) vid infra, p.71 
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Actualmente la Campaña de Alfabetización del Estado de 
Mé:·dco se conforma de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMA. 

l. Coordinación General. Coordina todas las laboras de 
Alfabetización 

2. Instituciones Participantes. Apoyan prestando el Servicio 
de la Alfabetización 6 a través de la difusión. 

J. Unidad de Estudios y Proyectos Especiales. Elabora 
algunos proyectos en p~o de la Alfabetización. 

4. Unidad de Comunicación Social. Difunde toda la campana a 
través de mensajes en televioión, radio, pinta de bardas, voceo, 
articulas de papelerla. 

5. Coordinación Administrativa. 
6. Coordinación de Organización y Desarrollo Técnico. 
7. Unidad de Desarrollo y Control de Personal. 
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u. Unidad de Recurso~ Materialer: y Servicios Generales. 

Proporciona todo el material tanto a alfabetiza.doren romo a 

alfabetizandor;. 

9. Unidnd de l'rogrumaci611 y P1 esupum;tación. 

lo.Unidad de l\seso1-iü y Capacitüción Técnica. Capacita a los 

nlf.i.bet.izadores sobro el manual de Annlisi.s r'.:~l.luct\u:\11. 

11.Unidad de Registro, Control y Evaluación. 11.egistra a 

t:ndos los iletrado~; que estiln en proceso educativo. 

12. Unidad dP sorvic1os de PusL-ii1.U.1.lJcti::aclr:on, Fl)im~nta el 

h.:.\bito de la lectura y la continuidad educo.tiv;i en los 

"llfnbetizandos. 
1 J. Reprc~a.mtantes Munic.tp.1lcs. l\uxilürn en 1 abares y 

difusión de la Alfabotización. 
14. Promotoru:.; Roi_~.ior.alc!;. PromnPven con las autoridades 

regionales pertinentes 1.ns act.iv.idndes d¿• Alfabetiznción 

15.InstiturioneG Educativas. 

Instüncii3s no Gubei·na.mentales. 

Otros. 
16.Alíabctizadores. 

17.lletrados.(59) 

Para comprender un poco mlís sobre la tarea alfabetizadora, a 

continuación estud.iaremub 10;; m6to:do~ ~'1~ utilizados en ln 

ensafianza .·Je la lectura, escritura y matemtlticat=. fundamentales en 

la Alfabetización. 

III.4.- Métodos Utilizados para la Ense~anza de la 

Lectura, Escritura y Matemáticas Fundamentales 

en la Alfabetización. 

En México y en otros ?Bises, donde existe el problema del 

analfabetismo, se han utilizado distintos tipos de métodos y con 

diferent~s caracteristicus, para quo los adultos iletrados 

(59) ~.CAEM., Antecedentes y Conformación 1\ctual de 19 Campaña 
~abetización del Estado do M~~ 
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aprendan la lecto-escrilura y el cálculo básico. 

A continuación estudiurt:mos dichos métodos, que conforman el 
proceso de ensenanza-aprcndizajc 011 la Alfabetización. 

PrincipalPs Métodos vara lfl Enscflanza de lr'l Lr-:ctura. 

Cuando no::: rcfcrirr.os u las r,;étoda::. de cnseñ.:rnza de la. 

lectura, se alude a d.i.. versos proc1~dimientos generalmente 

plasmados en un libro o cartilla, que se emplean para facilitar 

el aprendizaje All sus primeras fast?s. 

Una antigila clasificación, dividla los métodos de la lectura 

en sintéticos y anallticos, pero a las diversas tendencias 

tradicionales, se han incorporado ul timamente otras prácticas y 

experiencias, basadas en determinadas conquistas de la 

Pedagogia. ( 60) 

Para comprendor mejor dicha clasificación, es mostrada en el 

siguiente esquema: 

~~~~~r=-Métodos de Lectru_r_ª_·~~~~~~~--~~ 
1 l. Métodos Si"téticos 

l~~c_a_r_á_c.t~e_r~l_óg=-ic_o~~~ 
l\lfabético 

Silábico 

Fónico 

1. Métodos Sintéticos. 

2. Métodos Analíticos 

Carácter psicológico 

De la 9alabra 

De la oración 

Del cuento 

Desde la antigüedad, han sido estos métodos los más usados 
en la enseflanza de la lectura, pues se adaptan perfectamente a 

las caracterlsticas de la lengua castellana. 

El proceso de aprendizaje que se sequía con estos 

procedimientos eru. muy simple¡ la tarea comenzaba con la 

enseñanza de las letras, después las silabas o sus sonidos, para 

llegar más tarde, mediante la combinación de unas y otras, a las 

palabras y frase3. Incluso cada tramo de este proceso se 

(GO) cfr.ENC!CJ.,QPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION,Tomo III, p.665 
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pres8ntaba, do:.;U.o e'! punto de vi.sta rnetodoló<iico, dE! un.:i forma 

independiente. 

Por ejemplo : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,r1, ..... 

con las vocules y consonantes se forman silabas. 

da , de , Ui , do , d~. 

y con la combinación de unos y olr.:.i::; se fonnon po.lnbn s: 

dado, deja, dime, domo, duda. 

a pesar de que f:,c había se1lalado numerosos defectos; por e'emplo: 

s-..i preocupación por el reconocimiento de lils 1 e tras, silab:ts y la 

pronunciación correctü de las palabras, en detrimen:o del 

significado real de cada vocablo; quedando de esta manera 

relegada a un segundo término, la comprensión lectora. su escasa 

motivación por consiguienLe, era la causa d~ un aprendizaje 

penoso y difícil. Así pues, el abuso de la lógica res unia un 

procedimiento apoyado escasamente en la Psicología. iJcntrc Je los 

métodos sintéticos encontramos: 

- El Método Alfa.bético, que se caracteriza porque e ami enza 

el aprendizaje por ln forma y el nombre de las letras, hasta 

llegar al de las palabras. Acentúa al máximo la r.epet.i.cion 

mecánic11 de la lectura al vid ando la comprensión, que es el 

fund.:ir.icr.-:.o oj':' e~t~ Fl~tiviriarl, y, por otra parte, el apr1mdizaje 

aislado de las letras impide s11 cort'cctu comb _nación, 

retrasando el final de una tarea que puede desarrolla.rsu ~n un 

lapso más corto. A estos defectos habría que aíladi~le una 

dificultud de índole fonética, porque el nombre de las 

conuonantes no siempre corresponde con su sonido en las pi1labras. 

Por ejemplo: m su sonido (m) 

a su sonido {u) 

m - a - m - a 
- El Método Silábico, parte, como indic•"l su nombre de las 

silabas cuya combinación permit& llegar a las palabras y frases. 

su técnica. es pues, sumamente lógica, fácil de apre1,der, al 

tiempo que coadyuva al aprendizaje de palabras nuevas, También 

podría señalarse un defecto, que en orden a la lectur<1 es muy 
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grave, el alumno durante mucho tiempo maneja silabas y palabras 

sin sentido, con escaso relieve motivador y con una pronunciación 

mecánica. 

Por ejemplo: d - a da dada deda dida dada duda 

d - e de dad e dede dide dode dude 
d - i di da di dedi didi dodi duCi 

d - o do dado dedo dicto dado dudo 

d - u du dad u dedu didu dodu dudu 

- Y el Método Fónico, el aprendizaje se realiza por medio de 

la enseñanza de los sonidos de las letras utilizando dic;tintos 

recllrsos, como la onomatopeya, que por medio de dibujos 

relacionados con los sonidos, se aprende. Es un Método lógico, 

que facilita la perfecta identificación de las palabras, por la 

asociación dibujo-sonido.. pero da lugar u combinaciones 

artificiales, que dificultan lu comprensión de los vocablos y las 

frases. (61) 

Por ejemplo 11 0 11 suena (o), como oso 

"d" suena (de), como dedo. 

2. Métodos Analí.ticos. 

En ellos el aprendizaje comienza con palabras y frases 

cortas, que el alumno comprende desde el principi0 ; por tanto, 

no puede negarse que están bien fundados psicológicamente. 

::cdi.J.;::tc el .:::.::.:ili.:;i.:; de t.:!lc:::; p.:iL:1br.:i.:; ::;e llcg.'.l .:::..1 conccir.ücntc 

de silabas y letras. su único defecto reside en la dificultad 

para identificar palabras nuevas, lo que exige el análisis de sus 

elementos. 

Por ejemplo mano 

rna - no 

m - a - n - o 

lápiz 

lá - piz 
- á - p -

Dentro del método analltico encontramos: 

- z 

- El Método de la palabra, aquí el alumno empiaza reconociendo 
una serie de dibujos, al tiempo que ilprende su significado de 

otros tuntos vocablos, que se descompone después en sus 
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elementos. El proc-eso r:unlinúa con la combinación de estos 
elementos en nuevas palabras que van unidas a un dibujo, lo que 

facilita el aprendizaje de su~. n1ificado. 
Por ejemplo: t:G:J 

cama 

ca / ma 

casa 

~ºº 

C:J ' I r rn 

í9 Cj)~ 
sala saco 

sa / la sa / CD 

- El Método ele oración 1 tiene unu técnica especial. 1n 
maestro en una conversación inicial, provoca la frase que va a 

ser objeto de la lección, escribiéndola en el pizurrón. Este 

método considera la frase u oración como unidad de pensamiento y 

no como una suma de palabras. La comprensión de palabras y 
frases, desde las etapas iniciales, despierta en los alumnos un 

profundo interés por la lectura. 

Por ejemplo El maestro dice 

Ayer llovía mucho en el c~mpo, ... 
Un alumno dice : 
AyGr corté madera 

Otro alumno dice : 
Ayer fuimos de día de campo y hubo 'J.:: 

incendio .... 

-Y el Método del cuento o narración corta, sigue la misma 

técnica que el anterior método, aunque el aprendizaje comienza 

con un cuento corto o historieta. sin duda alguna, es un método 

muy motivador para los alumnos. Pero suele objetar·se, que al leer 
se trata de adivinar el relato aprendido de m~mL1rL1, lo que da 

lugar a errores e ine;.cactitucles.(62) 

El análisis de los diferentes métodos para la enseñanza de 

la lectura, nos indica que con todos es factible dicha enseñanza, 

(62) ~.ibidern, p.667 
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pero coma lo dcmuc~;t.::-a 1.:.1 p~áctii:-a 11r.0s son mris fáciles y 

sencillos que olt os, P.xigiendo al educando menos esfuerzo y al 

111.".lestro menos fátiga. 

Aunque: lo.:. métodos de lectura se han clasificado en 

sintetices y unaliticos, es importante mencion.::i.r que son 

mutuamente complementariof;; no pueden ser µurarr.ente unaliticos o 

sintéticos, es decir, son el dtrer:hu y el Lt.~v¡¿s Je una mismo 

tela. 11.'odo método racional de lectura, por consiguiente debe 

hacer análisis y síntesis, lu diferencia consiste unicamente en 

El análisis y la síntesis desempeñan cada cual un pupel 

interesante en 81 trabajo de lo lectura y la escritura. 1\1 leer 

se sintetiza, nl escribir se analiza, es decir, lü. síntesis hace 

al lector y el análisis nl escritor. 

gs así la di fP.rencia esencial que hay entre leer y csct·ibir, 

1 o primero es más fáci 1 que lo segundo. ( 6 3) 

Principales Metodos para Jd Ens!:!ih111za ae lü Esc.:rituru. 

El estudio de los métodos para la eseñanza de la escritura, 

se refiere principalrr,entc al tipo de caligr.afia usada, es decir, 

a la for~a y la ~alidad de la letra. 

Anteriormente se utilizaba el tipo de letra cursiva, su 

enseñanza se basa en la adquisición de la habilidad para escribir 

los tr.:i::os o elementos de lar; letras, de manera. continua en cada 

palabra. Puede u~cir::;~ qut! e::;L.~ rnútodo, concibe la c:::;critur.:i. como 

un arte y por tanto, su .Jctiv.idad se jw:;tifica en sí misma. 

En métodos más modernos, se utiliza el tipo de letra scr:ipt 

o de molde, su enseñanza comienza con ejercicios preparatorios dt 

gran importancia y simul táneamcnte con la enseftanza de la 

lectura. Este tipo de escritura viene Cüracterizadc1 por una serie 

de notas que revalidan su importancia, en orden al aprendiz!'.je. 

Porque las letras son parecidas Hl tipo de imprenta y se forman 

principalmente con trazos rectos y no se unen. 

( 63) cfr. BARBABOSA, H. Como han aprend~eer y a escribir lo~ 
Mexicano.§. p.1-5 
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Estos caracteres, al menos al principio, facilitan el 

proceso de la escritura y constituye u11L; t.:i.rdu, 1.1n aprendizaje 

del más al to interés para la lectura de textos impresos, con cuyo 

tipo de letra está familiarizado el alumna. 
La letra script, es mas legible y fácil de aprender que la 

letra cursiva, pero de menor rapidez, porquE! debe hacerse mfis 

paus:as, no Gólo entre las letras de una palabca, sino también 

entre los trazos de una letra. (64) 

Una vez expuestos los fundamentos de los Métodos para la 

cnzcñanza de 1<1 lectn"t"a y escritura, e~; conveniente considerar 

ahora ciertos aspectos prácticos, a fin de !acilita.1 l.:i. l.:!.bor tle1 

profesor, que tiene que elegir entre los variados rnótodos 

existentes. 

Condiciones BásiC'as de un Método de_[l._lfabe_tizació.n. 

l. La enseñanza simultánea ~o la lectura y la escritura. 

Hoy no se concibe la casi completa separación entre esta~ 

dos enseñanzas, porque es Lan estrecha su dependencia, que se 

nace necesario el esfuerzo reciproco de 1Jna sobre otra, 

alternr:ndo los ejercicios y apoyándos~ simultáneamente. 

2. La adaptación de los Métodos. 

Adaptar un método para niños a lu ensefiar.za de adultos, o 

viceversa, es un hecho que se produce con cierta frecuencia; sin 

embargo, es prec..:iso tener en cuenta que lus necesidades de unos y 

otu:.s .::en dist-int_n.s v el mismo método no puede servir en general 

a ambos. 

3. El mejor método y el factor profesor. 

No hay ningún método óptimo en absoluto ; el mejor método es 

el que es determinado y seleccionado por <:!l propio profesor, do 

acuerdo con las circunstancias escolares y personales. Para hacer 

dicha selección 4.::l profesor dehet:.l.í. lc:ncr conocimiento de causa / 
por lo menos de los métodos más acredi tactos y haber presenciado 

su aplicación por expertos, a fin de apreciar de un modo objetivo 

las ventajas e inconvenientes del mismo. 

(64) i;í];:.ENClCLOPEDlA TECNlCA DE LA EDUCAClON.Torno 111, p.670 
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1\. Los :n~todo<:: i·,iplcin:;. 

La rapidez L'C una cualidad que suele sen.alar los métodos 

nclunlcs y en 1<1 que muchos iundamcntan su Lécuica. Pe.10 esto no 

es un problcrna, ya que r;uctlquier 1:1l·:todo puede lo(jrar t'-XCP.lentes 

resl1ltados, si a ello se le suma la hL1ena actuación del profesor 

y la disposición del alumno. 

No co3be duda 1 que la rnpidez y la economio di; Li0mp0 son 

metas im¡;orl:.J.ntes, pero u condir.ión de qae no se rebajun los 

objetivos y se respete el ritmo personal. Lo mé.s .import.:.i:n:e, es 

lograr que lo 10ctura y la cscr1tur-a ulcn11zudu:.> pe.::. el sujetv, S(-" 

conv.iPrLan en hfl.b.i.Lo y lu.s pueda usar el adulto cr.:.11no elemento de 

relación humana y como instrumento de tr:abajo. 

~l. El IT\Ótodo y la psii:ol og iu dLÜ üdu l to. 

Un buAn mt:todo debe movilizar todas las fu~rzas psicológicas 

del alumno en dos sentidos. Razonc:ldo, a fin que el adulto capte 

desde el primer momentu e1 fin uti liturio del aprendizaje / y 

Activo, part1 que se consiga hacer t..ra.bajo1; lu. mente del 

alumno. ( 6:i} 

En e.1 planteamiento 

necesario tener en cuenta 

did8ctico de las 

tres factores: el 

matemáticas, 

matemático, 

es 

el 

psicológico y r.1 soc.ial. Dichos factores senalan en <.d.tu.L0 mod.u, 

el me todo, los procedimientos y el pror;rama de enseñanza, Para 

ello se insiste hoy, en la necesidad de cumbiar la actitud mental 

de los profesores, hacia J.ns matemáticas exigiéndoles una nue,~a 

preparación. 

b:l factor ma l.1:~mi:i tl cu. 

l.as matemáticas modernas se caracterizan por su unificación, 

la generalización de los enunciados y su dinamismo. Las tres 

estructuras en las que se fundamenta este factor, son las 

estructuras algebraicas, que hacen referencia a las relaciones 

(65) ,;ll.ibidefl], p.670-671 
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1_;:1trP 1os objetos ; las cstr11cturu:.~ df~ o~·c:e11 se refieren a lu 

formación dol mecunimno matemat:!.co, Li~1~;e del raz~ma~nü:nto ; y las 

t:r•po1 ogias, que h:-ic~-·n ~üf(•tencia i:l l ¿1s r1'- l acinne•; ri.-·nmpt· r ir·<-!~;. 

Como base co!:n11:, :·:e nncuc·nt.r-.-. 1.-i l.e!orici de~ conjunt.os, quA se 

rt!fier·" ñ la 1 .. -1•·"'<1 1nul-t->!l'Lit ~r:a r~n :.C'rir.icto ~lni' ario y u.rmónicl). 

Junto u ello .Jp.u~c¡_; un lengutije mate111útico ,-;·.1e pretende hallar 

un s1rnb0Jismo coric_ir.;o, preciso y uni•1ersúl. Así pues, la 

fo?rno;s f.l!IJcidlTIC'lllale~; deJ rn:::-onamicnto. 

El factor psicológico. 

al adulto, ce.mm sujr·t-c: CP car<wll-!r.t~;; _:_ci'..~; r-:-:peciulP.s diferentes n 

L1~ de lo:. nl1los. Er. principio, serti ne:ct!t;ariu variur la actitud 

mental .:ie esLu!; a.lurn11os 1 que nunque nu pose1:•n conocimient:os 

matemáticos, ~;j tienen las experienci.:1s en el :nanejo de los 

números y cierlu~ lrnbiljdades mat(~ll\Ü~~ir.i1!~, H"'C<-1min.=idí!S a resolver 

act-.ividades cotidianas de comprll·-venta, de peso o dt! medida. 

Es importante detecti:ir los intereses mate!:1.:1ticos c.:oncretos, 

de estos alu1u11os, que casi siempre Ge dirigen al aspecto 
11tilitario y a la promoción profesional. 

El fñctnr sncial. 

Se reflere principalmente a l<l utilidaU que posee el estudio 

de las matemáticas, tanto a nivel jmJividu.:il como a nivel 

social. Dicho factor queda mejor delimitado, cuundo se observa 

que-,! el número rlP rlcl11ltos qt!(~ Pn m,Jyor. :ne:rl.ida ~~r? incorpor<.rn a lu 

Educació:i dLl .-'\Jul tu~ SUGle L1~¡.;.ir:...i.r eri pri11c i {Jio ét una promoción 
social y profesional que mejoro su vida más que la adquisición de 
una mayor cultura, en sí misma. ( 66) 

Con la adquisición de las técnicas básicas de la lectura, 

escritura y matemáticas fundamentales, se consigue superar la 

etapa escrita en la alfabetización. Has éstu quedaría incompleta, 

si no fuera acompat'i.ada, de un mejoramiento cultural desarrollado 

a un programa de conocimientos básicos. 

Y es aquí donde la labor del profesor, puede destacarse al 
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mliximo, put::s ya no ~~e trata de l] ensef1anza de unas técnicas 

in::;t.rumenlctle~, ~i11u de: incoi:porn · l-"J. cultura, de un modo 

progre..-:lvo, ti 1os honibres que renncinece11 aún, 

tiducdtivo infur~or. 
un nivl.~l 

!-. contir;uur::ión er~tudiaremos el 111,;todo p<Jlabrn .Jf!nt:radora que 

se ul:ilizabu ur1teLi.1)LHH.:nte pa.1·¿¡ lu .l\lfuhetizaclón de Adu1 tos, en 

¡.:...:xico. 

III.5 Mótodo Palabra Generador1. 

I·:l método palabra c;:;1~ne1-ador.; 1 c:s el que .se utilizó en México 

hasta 1990 para la ensefianza d] la lecto-escritura, en la 

Alfabetización de 1 .. dul to~. 

Las causas por la qUE.' sG dejó de manejar dicho m6todo, AS 

que se espurahü mejores y mc1s rú;:iidoc rcsul tados, aunadn <:t l<J. 

nf::cesidad de mur1ejar un libro únicc, y no 1'1, como requ:.erc ~-str.. 

z~tc !llétoc.io, crPAdn por Paule Frr.:ire, se fundamenta "en una 

Pedagoq i.J. en P.1 que el esfuerz,J t tal.i::ador de la pruxis humann 

bnscü, en lll i.nteriorid.:id de ésta, retot.al i~:arse como práctica de 

la ljbertad." (67 j 

Y 11 Ln prácticl1 de la libe ·twi, sóJo e11contrará adecuada 

expresión en una Pedagogü1 en que ~l oprimido o annlfabPto, tenga 

r:ondiciones de dcsc11hrirse y conc uistarse, reflcxiv<Jmente, como 

sujeto de s11 p1·cip10 destino i11sLor Lcu." ( rjO J 

!~~ d0r:"ir 1 Jris técnir.as de c.;tc metac!o, nos conducen u unu 

so.1.a dirección del pensamiento d·~ Fl"ei re, donde alfabetiza t se 

iguala u concientizar, porque de la oportunidad al hombre de 

volver a. enc011tr.:1n.:1}, mientras "u asumiendo reflexi Vo:J.mente el 

propio pror.:rJso nn que el se ve descubriendo, manifestando y 

configurando. ( 69) 

Lü técn it:ü dt: 1 u:.; pulubr.J.::: ']encradoras 1 pertenecen al tipo 

do proced)mÜ!ntoG glob.:i1 es ó ar1alítico-sintético. Y como su 

(6"/} FREIRE,P. ,Pedagoqín deLQr>ri11idQ, p.'1 
(óB) jsjem. 
(69) c[r.ibi_dem, p. 17 
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:'ombrc lo indicd, so:1 qencratric:l•,; 1 porqLw 

cud)inación dr~ sus E•lernc•nt·o::~ hc::i.:.i.co:-;, ;''.·npicic:111 la f0rmilclon de 

ni.ras ilfllabr;-1s. 

!-:ri el desarrollo \Jf~~ ;!;étodo, :.:i= 1JL1li·.:u11 i.; p<1luDr.:1s, que se 

ba!·;.;n en Oo:; il:·.~~H~'.os prj:;c:pa~mt:n::.1~: en 'rr"mi1:-:: de interés píira 

lo~; ,-1du1to:;, ¡1orquf" ::-:e rr~;1c.ir.•nu11 con .-1~r1ectos de suma 

viviendct,Lrc!liúju, (!ddcLiciuH CUHIU lmnl.d Úll Cll 

Palr:ibrds que soi1 cono..:ic!as !.!ti (:.'1 vocubular1u de (·~:to~_;, las cualc~c; 

i'o latlt"il s Gener<tdorn~; 

1.- pal • ..1 o.- familia 
2.- vacuna 9.- leche 

3. - basura 1(1. - tortilln 

4.- medicina 11. - pi.fü.;. ta 

5.- c.:i.ntina. '" - C'.1Sc:! 

6. - t'l:übüjo 13.- merc,:i,do 

7.- guitarra. 14. - Educación 

Para la ens~ftanza de cada una de la¡.; pulahras generadoras se 

siguen laR siguientes fases. 
- Discusión de Temas. 

- A!JLt.;:llt.i..i...t...uj1.;: i..itJ u.t .1."--Ll-u!.c1 y ... u i..:.:..1..-L.l•-"1.u. 

- Eje-rcitución y Comprobación. 

La DiSCJJ_?j,__~..Q __ tl-1..llJfil:. Es i.a base ctr.l méLodo de la palabra 

generadora. Aqui se i11i{;ja el aprendizaje de cada palabra, si11 

embargo, se puede presentar en todo el proceso. La discuslón 

integrante::; rlcl gn1po, :_";obre un temn de interr:-.s que todo!: conocen 

y pueden aprender. 

J::--1~n.Q.L~Jüe de JiJ lectura y escriturq. Aqui se ind.ica la 

palabra generndora que le corresponde il li1 lámina que sirvió para 

la discusión. l_,d ensctl.:inza de l ns consonnnt•:::; no se da 
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;üs1c1damente, ~1no con .lo für:';i.1ia sil.1.b.irCT. Y a medida que avanza 

l::'l .:i.¡.it1...!ndi::ujr.: 1 r>n :ae tarnili<l silliblcos puedP haber confusión, 

ya ·;ca, porqu1: LliferC'nt.e:; !t.111ú:ic:i~; :..;~wnLlr: iguó), co1;10: 

ve v.i vo v:..: y bf.: bi tJo bu 

o poríJ.Ue en una mü~mü f.nmil.iü cto11ck 1<'1~; :; ; lr:;bns se cscribr~n 

diferent.os y el son.ido dí! Las cor1so110¡¡:...i_:.:, ·:>t.::7,·:..:j.:11:~0s, corr0 : 

co ca cu qui que. 
p¿irn evitar dichas confusiones, se n:c()HÜt:~nda lti ~;igü lente: 

r ·r· ¡ 1 in ..-:ilóbin.1. 

2. Que Sf~ .identifique el son.ido con la forma de escrib.ir 

CIJ.da síl<.J.bt.1. 

3. Enscftarlo a lo~ adult.o!; 103 dos tipos de letra, tanto la 

cursiva como lLt script, ¡1un.1 ~uc (~slc t~nqu. ln oportunidud de 

escoger '81 Lipo dü lctru quP desee util.iz¿1r.. 

En algunas palnbros gene1-ador.:i.s como cent.irw. y trabajo, se 

1· 1 .-LC'lmit~ndr1 que se elaboro ül(jUnl!S otras [umili:1.r:: ptlru facili'.:.ar 

el aprr.mrlizuje, por c:j empln: 

sol sel sil sul sal Li1111. bon bin ben lJun 

dre cl1L1 dri dro d~a 

Jtiftill,.b1...cJ..Q.ri__y_S_g_;!}J2I.Q..l;g1_ción. En e~; la t:e1 c(~ra fase del 

rnétodl.l, se prf~h.mde (!\lP- los adu1 to~ del gr~1p0 1 practiquen lo 

aorendido y ! o apliquen; como al mi Grnu tiempo se et;pera que, 

compruc:bcm '!llP están aprenc11ew1u lv .:1i...!:.:::c.~:: 

ditic1\lldd~s o ~udnc. 

Pr:1ra npoyar esta fase del mótodo se cuenta con un material 

1 lamndo, Paso a Pil!~O, r!l cuul c1wntn con 14 cuadernos de trabajo 

parn la lecto-escri tura 1 que corresponden a ca.da. una de lfls l 4 

palabrds generadoras, como también libros pura las 

opernciones bósicas. 

Mediu.nte lo:; Pjercicios de los cuudcrnm; r:le trabajo se puede 

comprobar: 

1. Ló lectura ora1. o en voz ülta. La cual se debe realizar 

constantemrmte, ya sea en grupo o indi•!idualmente, reforzándola 

con los e!::cril.:or. en el pizarrón y en el cuaderno de trabajo. 
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2. La h•ctura tJP- c:..-,mp~ensión. E3t.l: t. ipn d ~ lectura es ur: 

poco más dificil, porqLie el adulto dcb~· leer y en~ender l•J ~ue 

~<"!e; Pn los (·'.!l'Hit:··!·nn:~ rle ! !·,'!bajo desd•.: la nriir:era palu.bra se 

SU(~lta::; h<1S~<: 1r,~_; ti::·:t-o~;. 

3 . La cnp i .-1 . Of'he n:·:1l1 '.'.<l r:_,,. consto n 1-.(~ment·.~, porq:.it: pr:· rr:ü te 

la ejercitncH'1 n dt• .u <~:~et Ltura l~n los Udu1ro·_;, pd:-n qun lo~1ren 

escr.ibir c:on 1-,1pidPZ '/ cldrid.J.d. El <V1Hlto prir"•:Oto, dehc leer lo 

que va cr-;cr.ib:.e11do y rJe;;pué!~ hr1r:c1 l.<1 C<JiÚ·:i con lú l(•tr.;1 que el 

haya dec1d1do tlSRr. 

4. EJ d1ct.ado. E::>tc tipn de e:~critura f~S un poco mtls dificil 

que lu copiCI, porque !·J rJdt1Ltc• Lií..•nP. que P.sr:ribi, lo que~ está 

oyendo, sin tPnc·r 11:1u muP.:;tra escr.i.tf~. se debe :-fOalizür el 

dictado en cada pnlubn-1 qeneradn~.a, a exc(~pción d;:· pala. 

5. Expresión c:;~ritn. En~a es la f0rrn0 mA~ important~ de la 

escritura, pnrqu0 le permitini al adulto reUDctar o <!Scrihír sus 

propios doc•Jment.o::; con sequridad, s Ln ernburgo 1 requiere que el 

mJulto primero, ponga en ordun .sus pcnsnmientos pnrn después 

esc1:ibirlos. Partt ayudar al TtduJLn a cxpresarsr: pDr escrito, se 

les pued~ pedir que es~~iba1~ a:lqo a partir de la palabra cantina, 

dejándoles en llbertm1 ó suqerirlns algunos Lr~mas, corno la 

familia, el trabajo, s11 p11eblo, las fie~tas .... (70) 
Como se ~~a.h(! 1 ningún metor:lo es pPrfecto u óptimo, y en 

mec;'inica de pttlubr-üs y de sílubu~;. 

con brtso en f~sto han surr;ido <1lqumi!_; p1opuestas sustentadas 

en algunos t:eorifls del aprcndi:::.1je, con a¡J!icación al método 

palabra generadora y sor1 las siguientes: 

1. Real izar una fase> en la que se investiguen J.as palabras 

gen~radoras que cu11sl.iLuye11 t:.tl irnlv(~1.,;u :..G1i1.:itic.o de l.:i. :::or.mnid.::td. 

2. Seleccionar lnG pnlnbrns con basr• en: 

- su riqueza silábica. 

- a su dificulte.d fonética. 

( 70) ~lr_.CAEM. '~-ªD.Uül del Al fahetiz.fill.9..r., p. 7-14 
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- su contenido práctico. 

lc-,s fenómenos socLales en su caracter 

11nitario. 

1. Enfat1;:-ir, que la discusión debe ser un dialogc en el 

trabajo común del alfa.betizador y e.l alfabetizando. (71} 

A contin·Jación estudiaremos el Método Global de Análisis 

Estructural., f'l cual !';t-! ur . .ili".':d P.n nuestro piiís, para Alfabetiz.~r 

desde 1991. 

11!.6 Método Glnba1 de Análi~:is Estr~ctural. 

En la búsqueda. por encontrar un método ciue contara con las 

caracteristicas p~ra implementarse al procesn de a!fabetización y 

qu--~ además se aduptara al manejo de un libro único, 1 lt?-..ró ul 

Instituto Nacional de la Educ:aciór~ para. los Adultos,INEA., a 

conocer este método, y es el que desde 1091 se maneia. 

El Método Global de Análisis 8structural se basa 1:"!n un 

proceso natural del üprendizuje.· del ser humano, porque cuando 

apr8nde a hablar el hombre dice palabras preci~1as y 

s igni f lea ti vas. es nsi como este mét.•Jdo precenta palabras 

enteras a su alcance y poGter-iormcnte diff.:rencir.i los elern~ntos 

que la integr.::rn. 

Ue ctudi.i~i.::; 

est:r uctural, fJS de gr::rn .i.mportancicJ porque a través de la lectura 

y escritura se vu cnriq:Jüc i.endo la cultura general del hombre. 

Dentro de los precursores csUln: Comenio ( 1768), Dam ( 17 87) 

y Helnke (1790). 

En el año de 1904 en Bélgica surge un Pedagogo en el 

In:::;titu~o de n::.u~c:l.:..s, Dvid.i.o Decrüly, yu~ mu11tda ltif::> corrientes 

de métodos si11téticos y Dnaliticoa, inclinóndo~o por éstos 

ül tlmos, basados en el hecho de que la imagen completa de una 

pulabr.:-t, se retiene con más facilidad, que la imagen 

necesariamente nbstractu. 

(71) ~. HIEA. ,.QQ_¡:jJ;,, p. 398-400 
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Para comprender mejor este métcdo es nc·(.·esario conocer las 
definiciones de cada una de s'.ls par:t1;.~s. 

Método 

para llegar a ur. ~in. 

Global : pr1r~e de un todo inttigral que tie11e un significado 

definido y que le va a sugerir al alum:io un..J. idea. completa. 
Análisis : procPdimJent:o b.:is1co en el mu:1Pjo de t~~~tc metodo, 

se debe reali::?tr después de lü 1..:isu~l:i::ución do t.~ido. 

Estructural : parte de un c11unciado. 

tres: 
- Se ubica dentro de Jos métodos globales de análisis. 

- Pertenece ül grupo de los mét,odos simultdncu::;, en tanto al 

aprendizaje de la lectura y escritura. 
Emplea exclusivamente escritura no liqada, denominada 

script. 
También este método, comprende tres etr:ipüs para su 

desarrollo, las cuales son las siguientes: 

l. Etapa Preparatoria. 
comprende los ej urcicios de maduración como: rayar, 

ilur.ünar, pintar, escuchar di ver.sos sonidos, reproducir figuras 
hechas por el maestro, ensartar, enrollar papel crepé, ejercicios 
de caligrafía. 

Estas activid<ides e~;tá.n dirigidas al decarrollo de lü. 
habilidad paru ejecutar movimientos de agudeza visual y auditiva. 

2. Etapa de Adquisición de Conocimiento. 
En esta etapa se imparten las grafías dol abecedario, y a 

continuación daremos a conocer los diferentes pasos técnicos para 
la ensefianza: 

- Incentivación. Se inicia motivando ~l adulto para centrar 
su atención. 

- Presentación de la imagen. Se observan las lmágenes del 
libro de trabajo del alfabetizar.do. 

- Interrogar a los alumnos. Se pregunta sobre lo observado. 
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- Asociación de lu imagf-'n. Se v~rlfica que la re~puesta 
corresponda r.or1 lo observado. 

- Visualiz.ición y lectura del enunciado. Se h'! du r:scrito el 
er1unciado al adulto y se repite éste. 

- Análisis del enunciado e11 palabras. se divide el enunciado 
en las palabras que in':eqrAn este, recortando el enunciado. 

Elahoración de sinLesis. Una vez que se divide el 

enunciado en partes, el c.idul to integra 1iuevame11t.e el 011unciado. 

- Análisis rh" las palabr1:1s en silabas. se busca la palabra 

motivo de estudio en lib~o de trabajo y se~ divide en silabas. 

Combinación de sílabas. se toma la silaba motivo de 
estudio y se hace la combinación con mayúsculas y minúsculas. 

- IntP.gracióH del enLinciado. Se integran las silabas de la 
palabras motivo de estudio y posteriormente se int:egnrn todas las 
palabras. 

- copia del enunciado. Copian el enunciado en su cuaderno de 
eser .i.. tur.:.\. 

Presentación de nuevas palabras. Se presentan nuevas 
palabras dos o tres que contengan lüs silaba motivo de estudio. 
El alfabetizador lee las silabas desconocidas y el adulto lee la 
que conoce. 

Lectura de las palabras. Leen las palabras nuevas 
completas. 

- Dictado. Se <l.i..ctn.n las palabrns que tengan esta silaba. 

Como ejemplos de esta etapa, presentamos lo siguiente : 

LEER. 
F.n mi comunidad las mujeres muelen el maiz. 

LEER LA Pl\Lf,BRA. 
comunidad 

LEER LAS SILABAS. 

MI MU MJ\ MO ME 

mi mu ma mo me 
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LEER y ESCRIHIR LAS .S lLABAS. 

mi mu ma 1110 me 
mi 

Mi MU Mo Mo Me 

Mi 

SUBRAYAR EN LhS PALABRAS LAS S 1 Ll'\BA~i. 

MI MU MA MO ME 

!!l sr. :-:'J!.../I. Ml\S!c P..O!...E MF.C:A 

COMPLETAK LAS Pi\Ll\8RA8. 

mu me mo ma mi 

la Su le iz ca lo 

3. Etapa de Af i nnación 

Son medios que se utilizan para forta18cer, afirmar, 

promover y ?:"efor7.ar el aprendizaje. Dentro de esta etapa 

encontramos actividades para que se fortalezcd t!l aprendizaje de 

la lectura y escritura. 

A~tiv•dades~q_J,ectura. 

- Carteles. se pegará e.1 cartel en el objeto respectivo, con 

la finalidad de favorecer la visualización y la asociación 
semántica. 

- Etiquetas. Proporcionar un cartel al educando para que lo 

coloque en el lugar correspondiente. 
Nombrar carteles. Distribuir en el grupo diferentes 

carteles, el alfabetizador, dará el nombre de un cartel y pedirá 

a los alfabetizandos, que lo localicen. 
Tocar Objetos. El alfabetizador sefiala objetos sin 

nombrarlos y le indica al alfabetizando que busque el letrero, 

que tiene el nombre del objeto señalado. 

- Dibujos. El alfabetizador dibuja en el pizarrón objetos o 

grabados; a. cada uno de los integrantes di;l grupo se le da un 

letrero para colocarlos en el dibujo correspondiente. 

- Loterias. El alfabetizador elaborará loterías, conteniendo 
distintas palabras y las distribuirá a cada alfabetizando. 

- Formación de Enunciados. El al fabetizndor coloca en el 
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escritorio diversos letreros con palabras, y el alumno pasará a 

formar un enunciado con lo~ mismos. 

- Enunciados Incompletos. Escribirá el alfabetizador en el 

pizarrón enunciados incompletos, dejando espacios en blanco, para 

que el alfabetizando complete el enunciado, con la8 palabras 

correspondientes. 

- Tarjetas con Grabados. Se coloca en el pizarrón un grabado 

y a los alfabetizandos s~ les distribuyen tarjetas, que contengan 

palabras iguales al texto; el profesor les indica que pasen al 

frente, a pegar la tarjeta en el orden correspondiente hasta 

integrar el grabado y posteriormente ne realiza la lectura del 

mismo. 

AQ.t.ividades oara la. escritura. 

- Modelo de Vocales. El alfabetizador hará que el alumnc

modele con plastilina, migajón, barro, yeso, etc, las vocales ó 

consonantes, ravoreciendo los trazos dificiles. 

Formación de Letras. Sl alfabetizador dará las 

instrucciones para formar con arena, sopa ó frijoles, diversar

letras. 

- Tipos de Dictado: 

1. Visual Este consiste en mostrarle un dibujo al 

alfabetizando para que escriba su nombre. 

2. Oral El único fuctor que interviene es la expresión 

verbal. 

3. Mixto . cuando se le presenta un dibujo, se le pregunta 

¿Qué es ? para que lo escriba en la parte inferior del dibujo. 

- Tarjetas con Dibujo. SE: le da un dibujo a cada alumno en 

forma individual, para que escriban el nombre del dibujo en el 

cuaderno. 

Formación de Vocablos. El alfabetizador presentará al 

alumno un crucigrama en el pizarrón, conteniendo sllabas para que 

el alfabetizando forme una gran variedad de palabras. 

- Buscar Palabras. El alfabetizador pedirá al alfabetizando, 

que busque palabras con determinadas silabas o vocales. 
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Combinar Sílabas. El ulfabetizador presentará varias 

sílabas en forma desordenada, pür.J. qt:.e el alfabetizando forme 

palabras escritüónúolns. 

completar Enunciados. El alfabetizüdor formulará 

enunciados incomplclos y cada alfnbelizando :.1uedará en libertad 

de completarlo~· en forma escrita. 

como mencionmnos en pógin.:ls anteriores, todo método tiene 

ciertas ventaja~, y específicamente éste, considcn1 las 

Giguientes : 

- Considera el sincretismo, us decir parte do lo general 

para llegar a lo particular. 

- Enseña a leer como ~e uprenae a hablar. 

- FavorecP la maduración er. el alfabetiL.ando. 

- simultáneo el aprendizaje de la lectura-escritura. 

- Favorece la comprensión de la lectura. 

- Favorece los h3bitos de la lectura.(72) 

Después de haber realizudo las investigaciones necesarias en 

diferentes puntos del país donde el analfabetismo es más elevado, 

para ilevar a cubo lo implementación de este método, el !NEA se 

ha encontrado qw=:i los resul tactos no han sido muy optimistas, 

porque no ha tenido la aceptación que se esperaba, tanto de 

.:ll fab~_ · izndorPc.; como de los alfabetizandos. Y en muchos de los 

casos, la prdcl:ica pedagógica se ha vj sto en la necesidad ae 

utilizar los procedimientos y materiales del método palabra 

generadora, cuya aceptación sigue siendo mayor. 

(72) i;;!.t:.CAEM.,Método Global de Análisis Estructural, p. 1-7 
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CAPITULO IV 

PANORJ\l'J\ GENERAL DE LA CAPACITAC!ON EN LA ALFABETIZACION 

F.N EL MUNICIPIO DE TOLUCA. 

IV.1 Panorama General de la Capacitación a Alfabetizadores 
en el Municipio de 1'olucu.. 

En el mes de Octubre di:! 1992, se reúlizó una investigacion 

sobre la forma en que se llevaba a cabo la capr1citación a los 

alfabetizadores en la Cumpafia de Alfabetización del Estado de 

México (Ci\El-!) y en el !ns'[.itut0 Nacio11al para la Educación de los 

Adultos (INEA) ~n 'roluca. 
A continuo.ción prest::ntü.n . .!mos lu:.; datus que se: obtu·1ieron de 

dicha investigación. 
CANDIDATOS. 
El candidato ó alfabetlzador, será aqu~lla persona que haya 

terminado su Primaria, sepa leer y escrlbir, quiera porticipar en 

el programa, pero ante todo tenga la. disposición de ayudar a los 
menos favorecidos. Porque esta labor requiere de una concienc.iil 
r;ociül, para brindar aquello que ya se recibió. Pero por 

dlo'::;graci:i son lo.:; mtnCJS, los que partlcipo.n en el programa. 

SELECCION. 
Por esta razón, los coordinadores de CD.da zona, 

continuamente van a las comunidades a invitar a las personas que 

saben leer y escribir, a que participen en esta labor 

alfabetizadora. Para las industrias, también existen 

coordinadores que promueven esta labor, capacitando a personal de 

la misma empresa, para que alfabeticen a los obreros o personal 

en general, que son iletrados. 

CAPACITACION. 
La capacitación que se les c:!a a los alfabetizadores, para 

iniciarse en esta tarea educativa, consiste en una información 
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0cneral e informal de ld~ caractnristicns del adulto an~lf~hgta, 

las dificultades en el arn-endizuju, qLil: c:s y cu¿ Le~~ son las 

funciones de un alfabetizadot, la clasificación d1~ los 1nGtodos de 

lecto-escritura, y por ültimo, la de[Jnición, vantajas, ~lüpa~, 

bases y pasos técnicos del Mér.odo Globu.l de Análisis Estructural. 

DllRAC!ON. 

Esta capacit.':!ci6n t.i~ne unu duracion de cuatro a seis horas, 

pero además cuentun con un coordir:ador, que lor; u.yuUü a resolver 

lo::; problemns 

~1lfabetizadoru. 

que se le~ presenta, su torea 

Durante <~ste. investigación obtuv.imo~~ los siguientes dutos, 

referentf>~; a 

Alfabetizución. 

la adm.inist ración de 1 o!.: rec:.irsos en la 

La cumpütia de 1\líu.betización c-s permanente, pero ::;e divide 

en tres pcr..iodos de cuatro meGes carla uno de munura formal, y que 

puede llcg.J.r hasta cinco períodos de manera extr.aordinaria, esto 

se deber6 ü 4uc las mutuo fij~da~ pa1-a alfAhet1z~r 0 u11 número do 

iletrados, no t;c lograron en los periodoG scfialados. 

En los mismos periodos se reclutan a Alfabetizadores, po~que 

su labor termina 1 cuando el grupo que tiene cada Alfabetizador / 
ha sido alfabetizado. Aunque existen algunos casos de personas 

que colaboran en e.l programa d€ manera extensiva. 

La remuneración que perciben los P.lfabetizadores, dependerá 

de cada Institución. En el caso del IN~ú, divic..ie lüb 

alfabetizadores en trcr; grupos en cuanto M su remuni:n-ación. 

l. Gratificados, perciben N $ 35.00 mf!nsualcs. 

2. Becados, son aquellos estudiantes de Universidad, 

Normalistas o de Bachillerato Técnico, que tienen que cubrir 480 

horas o 6 meses de servicio social y que perciben N S 190. oo 

mensuales. 

3. Voluntarios, son aquellas personas que voluntariamente 

participan en el programa, altabetizando a perscnas que ayudan en 

el trabajo del hogar, obreros, etc., y que no perciben ninguna 

remuneración. 

En el caso del CAEM, es muy variada la forma de remunerar a 

los Alfdbetizadores, hay quienes perciben N $ 30. 00, los que 
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tic!nt::!ll beca de cosies h:..ista r.i S JUU. tJú ~ensua.les y los que tienen 

bec:u del Gobierno del Estado H S 2so.oo mensuales. 
f, contim.~.::.ición transc1 j :Ji remos el Manual de Capacitación 

para lo~; Alféibetizudores, L:tilizc~Jo por la Unidad de Asesoría 
Técnica y Capücitación de la cump.:ifw. de Alfabetización del Estado 

de México, r.1\EM, parM capaciten a lor~ l\lfabetizadores. 

11 El acto de aprender comienza con el recién nacido y se 

dcaba cuando el ser humano muere 

1. Caracteristicas de los Adultos ~nalfabetas. 
Conviven y se comunican. 
Saben hacer diferentes actividades. 

Redlizan 1...:ue11Las mentulmt=nlc:. 

Piensan y saben lo que quieren y lo que necesitan. 
Resuelven sus problemas y :::>·'ltisfacen sus necesidades. 
Han desarrollado le. memoria. 
Transmiten conocimientos. 

2. Que significa Alfabetizar 
Es lClgrar que el adulto : 
EnLicntla lo que lee. 
Exprese por escrito lo que piensa. 

Comprenda lo conceptos básicos de las matemáticas en su 
vida diuria. 

3. Dificultades en el aprendizaje. 
Piensan qur:! no pueden aprender. 
Les da vergüenza que los demás se enteren que son 

analfabetos. 
Creen que ya no les hace falta. 
Piensan que ya es muy tarde. 
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4. :n Al fati~t i :.::udor dt·ue: 

Ser resp0tuoso y pilciente. 

Hacerlo:.> conf i.ar en su capacidad. 

Ser amable. 
Hacerlos ver sus logros. 
Propiciar la parcicipnción de todos. 

Fomentar un ambiP.nte rle confianzu y respeto. 
No hacer falsas promei:;as. 

5. Funciones del l\lfabctizador. 
Conducir el proceso de ensefianza-aprendizaje. 
Atender al grt1po a su cargo An los horarioc que se 
establezcan. 

Verificur que )os adultos que se integren a los grl.lpos 
sean analfabetas puros. 

Motivür al adulto puru. que pcr::ianc::c'l d.urante todo el 
curso y continúe-: ul ter.minar este. 

Llevar el registro de asistencia del grupo. 

Llevar el seguimiento del avance del grupo. 
Evaluar el aprovechamiento de) grupu. 

6. Clasificación de Métodos. 

sintéticoz-~.-~--·- --f 

Analiticos ~ 

Deletreo 
sililbico 
Onomatopéyico 

Palabras Normales 
Frases 
Ecléctico 
Global de Análisis 
Estructural 

7. Método Global de Análisis Estructu.cal. 
Definición. 

Método : conjunto de principios organizados especialmente 
para un fin. 
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Global : parte de un todo significativo. 
Análisis : procedimiento básico de este Método. 
Estructural : parte de un enunciado. 
Ventaias. 
- Considera el sincretismo. 
- Enseña a leer y a escribir simultáneamente. 
- Favorece a la maduración. 
- Favorece la comprensión de la lectura. 
- Favorece el hábito de la lectura. 
- Es visual y ortngráfir:o 
Jiliu1fil¡ • 

- Preparfttoria. 
- Adquisición. 
- Afirmación. 
JLases. 
- Elaboración de un cuento. 
- Respetar la marcha del lenguaje. 
- La necesidad de t.omar la totalidad. 
- El predorr.inio de la percepción visual. 
Pasos técnicos. 
- Incentivación. 
- Presentación de la imagen. 
- Interrogar a los alumnos. 
- Asociación de la imagen con el enunciado. 
- Visualización y lectura del enunciado. 
- Análisis del enunciado en palabras. 
- Elaboración de síntesis. 
- Análisis de la palabra en silabas. 
- Combinación de silabas. 
- Integración del enunciado. 
- Copia del enunciado. 
- Presentación de nuevas palabras 
- Lectura de las palabras. 

- Dictado y reforazamiento.(73) 

(73) cfr.CAEM.,Material Didáctico para el Curso de Capacitación, 
p. 1-3 
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El manual de capacitación representa la guía pedagógica, 

didáctica y temática, a través del cual se desarrolla un curso de 
capacitación. 

Dicho esto, podemos observar 

(manual) utilizado actualmente 
que el material 
para capacitar 

didáctico 

a los 
ulf;ibcti2.:J.don.:!~, e~ insuficiente en cuu.nto alc,:.mcc, disciio y 
contenido. 

Alcancn. El alcance de este manual es limit:odo, al no 

integrar faccon.:!s que sensibi.1..icer1 

alfabetizador en relación : 

l. Al problema del unalfabetismo. 

2. A un mayor conocimiento d8l adulto. 

y concienticen al 

3. A la importancia de su función social, como alfabetizador 

4. A los objetivos básicos de enseñanza dentro de la 

educación de adultos, como del proceso de aprendizaje y sus 

leyes. 

5. 

adulto, 

adulto. 

.t .. la diferencia entre el aprendizaje del nifio y del 

pe.!.:'a evitar la infantilizución en el aprendizaje del 

6. Al conocimiento y manejf') de los diferentes métodos en la 

enseñanza de la lectura, escritura y matemáticas fundamentales en 

la alfabetizac.ión. 
7. A l.J. ir;,pcrt.:i.nci.J. del •«.:itcri.:1.l did5.ct.icc dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Diseno. El diseño de este manual está poco estructurado, 

porque se debe partir de lo general para ir particularizando cada 

parte del proceso. 

De esta manera, el alfabetizador podrá comprender y asimilar 

de ~anera organizada el contenido que se le presenta. 

Contenido. El contenido de este manual es pobre, porque no 

proporciona profundidad y suficiencia en los temas, de manera que 

se asegure el buen desempeño de los alfabetizadores. 

Todo lo anterior es importante considerar a la hora de 

diseñar y fundamentar un manual de capacitación. Porque en este 
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casn 1 d~hemos partir que ei neo-al fabetizador carece de los 

conocimientos necescn-ios qu~ li..: permitan ser parte y llevar a 
cabo el proceso de alfabe:tizac.i.ñn. 

De las insuficiencias detectadas en el análisis de este 

manual, y con el fin de coadyuvar al pror.eso de capacitación 
llevado a cabo por L2 Célmpu.ña de Alfaoctización del Estado de 
México (CAEM), se or1g1no la propuesta pedugorJica moL.i.vo de este 

trabajo, que veremos al final de este cupitulo. 

IV.2 Fundamentos de la capacitación para los 
Alfabetizadores. CAEM 

La capacitación representa la vía a través de la cual los 

agentes operativos de la Alfabetización se identifiquen con el 

prognjma, conocen su oryar:.ización y oper.ación. Así obtienen los 

elementos necesarios para realizar la Alfabetización. 

Con el propósito de lograr calidad y efíclencia en la 

capacitación, ésta deberil rer.;ponder a los siguientes 
requerimientos: 

1. Cantirlod. 

2. Oportunidad. 

3. Integrida~ y suficiencia. 

4. Adecuación. 

1. ~..rrt_.1..9.filt. b~ste requerimiento tiene relación directa con 

la meta de incorporación de adultos que se pretende alfabetizar. 

D~ a.qui se desprenden ld8 necesiUadl°')S de cupucit.:lci6n para los 

alfabetizadorcs para las distintas modalidades de atención que 
vayan a funcionar. 

2. OportunidaQ. Este requerimiento se refiere al tiempo y al 
lugar en donde la capacitación debe realizarse: 

- Antes que los agentes operativos inicien sus actividades. 

- Durante el desempeño de su función. 

La capacitaciJn debe durar el tiempo suficiente para que los 
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a~Jente::; operativos, aciqui(H"ün la'.': hnbi l idades y los conoc.:inientos 

mínimos necC>sarios para el desompeno de su función. 

La capaci t-uc j(Jn dn ulfabeti ::.·icton·s debe efectuarse t•n sus 

lugares de rcsjrlnncia, por tres tti~ones fundamenf¡1les: 

durante el dlü. 

- Es muy importante quu el alfabetizador sea de la misma 

comunidad en que alfabetice. 

La movilización para concentrar la capacitación de 

alfabetizadores, rcprestrnt.a nl to costo que no ne cesar lamente 

repercutr:? en la calidad. 

3. JI!teqridad y sufir¿,L~_gi.:.1.. El primer término, significa la 

necesidad de preparar, durante f~l mismo curso de c.:apacitac.i..ón a 

alfabetiza~ores y organizadores re..;iionale:s paro .1tender cualquitr 

modalidad de Alfabetización. 

Por suficiencia se entiende que los contenidos y la 

metodoloqia de la capacitación deben ser tales, que aseguren un 

buen desempeño por parte de los agentes operativos, tomando en 

cuenta la dispor1ibilidad 1e tiempo y les perfiles di::! los 

candidatos. 

4. Ad<~cuaci ón. Se ref.i ere .-i las condic:io11es búsicns que 

~ebe11 oLienLar la adecuüción de los curcoc. 

- Condiciones regionales. Es importante que la capacitación 

considere el medio urbano y rural, lcs costumbrt>s, la actividad 

económica / etc. , de los agentes opera ti vos; porque estas 

r;ondicioes confil)Un:i.n Pn gran medidñ el éxito de la capacitación. 

- Perfiles. Lü posibilidad de seleccionar personal con alta 

escolaridad es limitada; por ello, los contenidos, la metodologia 

y la duración de la capacitación, deben adecuarse al perfil de 

los recursos humanos disponibles. 
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características de la Capacitación. 

La capacitación debe ser: 

- Flexible. 

- Participativa. 

- Corta y práctica. 

- Integral y permanente. 

- De funcionamiento desconcentrado. 

Apoyada 
regionales. 

por ex-alfabetizadores y ex-organizadores 

En resumen la capacitación es un medio necesario para 
transferir a los agentes operativos el método de la 
Alfabetización; el conocimiento de sus funciones de organización, 
operación y pedagógicas. Para ptopi.:::iar su compromiso con las 
acciones de Alfabetización, como son: 

- Que el capacitando 11 aprenda a aprender" 

- Que el capacitando sea sujeto de su propio aprendizaje. 

Que el capacitador Ge convierta en orientador y 

facilitador del aprendizaje; esto es, que enfatice que el sa~er 

hacer (habilidadés) y el saber ser (actitudes) no se limita al 

saber (conocimientos). 

La capacitación que se imparte a los agentes operativos, 
deberá atender los campos de: conocimientos, habilidades y 

actitudes; para lograr que los capacitancias adquieran los mínimos 
inrl.ica.dos a continuación: 

l. conocimientos. 
- Visión global del proceso de Alfabetización. 
- Fundamentan del método de Alfabetización empleado. 
- Procedimientos para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

- Manejo de los materiales que utilizarán los adultos y el 

alfabetizador en las modalidades de Alfabetización que se 
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ofrezcan, en la localidad durante el periodo. 
2. Habilidades. 

- Verbal. 
- social. 
- Asesoría, para la atención individual. 
- Conducción, paru la dlención grupal. 

3. Acti tude::;;. 
- Seguridad en si mismo. 
- Compromiso co11 la tarea. 

- Entusiasmo paru la atención.(74) 

(74) Q!¡:.CAEM,Capacitación a Alfabetizadores.p.1-4 
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IV.3 Aplicación y resultados de Cuestionarios a 

1\lfabetiz¿1dores del Municipio de 'roluca. 

Estos cuestionar1os fUfffOn aplicados directamente en 8 de 

los 16 centros de educac.ión para adultos rcqjstt-ados pnr el CAEM 

en el Municipio d8 Toluc11, en dond~ los alfabetizadores 

desempeñan sus funciones, estos centros :::en en gene;._·al escuela~: 

de gobierno que prestan sus instalaciones para proporcionar a los 

adultos los servicios de alfabetización, primaria y secundaria. 

No fue posible aplicar en los 16 centros, debido al dif.íc.i.l 

acceso en su ubicación y a la dificultad para obtener el permiso 

de las personas responsables. 

Vale la pena mencionar que sólo fueron aplicados 19 

cuestionarios (11 hombtes, B mujeres), esto debido há.sicamente 

por la altu rotación que exisle entre los alfabetizadores porque 

al terminar con su grupo, esto es, cuando ya todos están 

alfabetizados, termina el ciclo, no importando cuánto duró la 
alfa>etización y si se cumplió con los objetivos, pot lo que fue 

muy dificil conocer de qué tamaño era la población y de esta 

manera determinar el t.1mafto de la muestra. 
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CUESTIONARIO PARA ALFABETIZADORES DEL 
MUNICIPIO DE TOLUCA 

Q.Qietjvo. El fin de este cuestionario es el de realizar 
una investigación, en donde se detecten los factores 
que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza -
ap1·endizaje en la ,\lfü.betización del Val le de Tal uca. 

Este cuestionario es confidencial y anónimo, 
solicitamos tu colaboración para cumplir este objetivo. 
Er. cada una. de las siguientes preguntas tacha con una 
cruz (x) la alternativa que consi.deres más apropiada. 

sexo M ( ) F ( ) 

1. soy alfabetizador{a) desde hace 
() Dos aiios. 

() Entre 1 y artos. 

() Un ario. 

() Entre 3 y 6 meses. 
() Acabo de entrar. 

2. su grado máximo de estudios es: 
( ) Primaria. 
( ) secundaria. 
( ) Carrcr.:i tócnicu. 
( ) Normal. 
() Preparatoria. 
( ) Vocacional. 
() Carrera Profesional. 

3. Colabora como alfabetizador(a) porque : 
( ) Está haciendo su servicio social. 
( ) Es un medio de vida que ayuda a sus necesidades. 
( ) Le gusta hacer este tipo de trabajo social. 
( ) Otras razones. cuáles ? 
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4. Lu preparación que recibió antes de iniciar su labor 
como al fabeti zador f1Je por medio : 

De un curso de capacitación. 
( si es contestuda, contestar todo el cuestionarlo) 
Del manual del alfabetizador, únicamente. 
( si es contestada ésta, contestar sólo de 11 a 16) 
No tuve ninguna preparación para esta labor. 

si es contestada ésta, contestar sólo de 14 a 16) 

5. El tiempo de~tinado al curso fue : 
20 horas. 
Entre 10 y 15 horas. 
Entre 5 y 10 horas. 
4 horas. 
Menos de 4 horas. 

6. El curso de Cñpacitación fue: 
Excelente. 
Bueno. 
Regular. 
Malo. 

7. Los conocimientos que adquirí en el curso fueron 
Totalmente aplicables a mi labor. 
hplicübles solo ~n cierto~ aspectos. 
Interesantes pero difícilmente aplicables. 
sin interés e inútiles para esta labor. 

8. El capaci.tador(a) del curso mostró : 

Completo dominio sobre el tema 
Conocimientos indispensables sobre el terna. 
Algunas fallas en el conocimiento del tema. 
Desconocimiento total del tema. 

9. El contenido del curso fue dado : 
De manera clara, precisa y abundante. 

Adecuadamente. 
De manera muy elemental. 
De manera confusa. 
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10. El material didáctico ( pizarrón, rotafolio, 
películas •.. ) lltilizctUu pu.t t:l cc:t¡Jt1ci.LcJ.Uur(tt) : 

( ) Brindaron apoyo constante parc1 reforzar el 

contenido del curso. 
Ayudó para aclarar los puntos más importantes. 
No fue el más indicado para el contenido . 
No utilizó material didáctico en el curso. 

11. De manera gl!ncru.l puedo c..iecir que el manual del 
alfabetizador es una yula: 

Excelente. 
Buena. 
Regular. 
Mala. 
No lo conozco (contestar de la 14 - 16) 

12. El manual del alfabetizador es: 
Una guía complementaria del curso de capacitación. 
Una 9'-lÍa completa aunque no se h.:iya tomado el 
cuL·su de capacitación. 
Una guía pobre para la realizaciG;:- de esta labor. 

13. Los conocimientos que he adquirido a través del 

manual del alfabetizador, me ha ayudado. 
A conocer ampliamente al adulto. 
Z\.l bucr. :r:.:incjG c!cl ;r,6tod0 gloL.:.l de:c Liih~ll~is 

estructural. 
Al buen manejo de las matemáticas fundamentales. 
A todas la~ anteriores. 
Ninguna de las anteriores, 

14. De las dificultades que he encontrado durante la 
realización de mi labor son: 

Alto ausentisrno de los alfabetizandos. 
Lugares inadecuados para alfabetizar. 
Falta de material didáctico. 

Poco apoyo de la coordinación. 

Falta de planeación en las acLividades( exárnenes,libros, 
calendarios etc ... ) 
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15. Las satisfaccionbs que he obtenido durante la 
realizaci~n de mi labor son : 

16. Las fallas o errores que he cometido durante mi 
rt:lallzación son : 

GRACIAS. 
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Tl\BULhC ION 

p.1 soy alfabeli¿ado1(a) desde 11ace: 

Un afio----------------------------------··--------- 1 
Entre 3 y 6 meses---------------------------------- 8 
Acabo de entrar-------------------------------------10 

TABULACION 

p.2 su grado md~in~ de c~~udio~ es: 

Primaria---------------- -- - ---·------ ---------------- 2 
Secundaria-------·--·------------------------------- 5 
Carrera técnica------------------------------------ 1 
Normal----------------------------·----------------- G 
Preparatoria------------------------------------·--- 1 
Vocacional----------------------------------------- 1 
Carrera profesional-------------------------------- 3 

TABULACION 
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p.3 Colabora como alfabetizador(a) porque: 

Esta ~.llci•=mdo su servicjo social-------------------12 
Es un medio de vida que ayuda a sus nccesiddde~---- l 
Le gustn hacer este tipo de trñb~jo social--------- 6 

TABULACION 

p.4 La preparación que recibió flntes d~ iniciar su 

labor como alfabetizador(a) fue por medio: 

De un curso de capacitación---·------·--------------- B 
Del manual del alfabetizndor únicamente------------ 7 
no tuve ninguna preparb:i611 para ésta labor-------- 4 

TABULACION 

94 



p.5 El tiempo destinado al c11rso fue: 

Entre 5 y 10 hor~s--------------------------------- 1 
4 horas-------------------------------------------- 2 
Menos de 4 horas----------------------------------- s 

TABULACION 

p.6 El curso de capacitación fue: 

Bueno---------------------------------------------Regular-------------------------------------------Malo-----------------------------------------------

fAl:lULAGIUN 
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p. 7 Los conucimier.t()S que adquiri en el curso fueron: 
Aplicables sóin en ciertos aspectos---------------
Intercsantes rJero dificilmente aplir.ables---------- 2 

IABULACION 

p.B El capacitador(a) del curso mostró: 
conocimientos indispensables sobre el tema--------- 5 
Algunas fall~s en el conocimiento del tema--------- 3 

IABULACION 
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p.9 El contenido del curso fue dado: 
Adecuadamente--------------------------------------
De manera muy elemental----·---------------------- - -
De manera confusa----------------------------------

TABULACION 

p.lU El material didáctico utilizado por el 
capacitador (a} : 

Ayudó para aclarar los puntos más importantes-----
No utilizó el material didáctico en el curso------- 6 

TABULACION 
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p.11 De mo.nera general puedo decir que el manual del 
alfabetizador es una guia: 

Rcg~lnr-------------------------------------------- s 
Mala---------------------··------------------------
No lo conozco-----------·--------------------------- 2 

TABULACION 

p.12 El manual del alfabetizador es: 
Una gula complementaria del curso de capacitación-
Una guia completa aunque no se hnya tomado el curso 
de capacitación------------------------------------ 1 
Una guia pobre para la realización de esta labor--- 8 

TABULACION 
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p.13 Los conocimientos que he adquirido a traves del 

manual del alfabetizador,me han ayudado: 

A conocer ampl~amci1te al adulto-------------------- l 
Al buen manejo del método global de anQlisis 
eLltructurnl----------------------------------------
Al Uut:Hl munejo de lds malenl<.iLicas iundamenLc:iles----

TABULACION 

p.14 De las dificultades que he encon'..:rc...1dc durar.te la 

realización de mi labor son'. 
Alto ausentismo de los alfabetizandos-------------- 7 
Falta de material didáctico-----------------------
Poco apcyo de la coordinación--------------··------
Falta de planeación en las actividades----··--------

TABULACION 
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!NTEHPRETACIOll DE RSSULT1\DDS 

Como se mencionó en la introducción de los cuestionarjos en 

relación a 1a alta rotación de los olfabet-.izadores, esto se 

confirma con la.s respuestas a la pregunta 1, e11 do11de el 52. 6\ 

mencionó 11 acabt1 d~ entrar 11 y el 4~ .1 i lf:-no1 menos de 6 meses. 

Las prcgunt<1!i 2 y 3 demuestran qur; muchas petsonas toman 

esto corno un medio para Cl1mplir un trámite, porque el 63,2\ lo 

hacen como sPrvici0 ~ooci;t1 (6:L3~, rlP ln m11estra t 0 ni.nn estudJos 

medio-superior y superior) y no como u11a ¡Jro~esiór1 o vocación. 

Las pn~suntfl~ dP la 4 ri ln lo s':'! 1 ~·f i.Prcn a lü preparF.lción 

que los aliobetizadores reciben para al desarrollo de sus 

funciones, la calidad de su capacitació11 y J11s beneficios que de 

ésta obtuv1Pron. 

El 42.l~ de los alfilbetizador0s reciban un curso ~e 

capacitación, el 36.8% lo h~ce11 a través dn1 Manual del 
Alfabetizador y el 21.1i no recib•:!H n.ir•qún tipo de capacitaci6n. 

01:-'.! lof; que reciben cu.pac i La e ion formal, ~:::ta tiene una 

durücirJa U.e: ii1t.;:1os de .5 horu.s .::n el ~37 . .S~ de los co.::;os y entre :; y 

10 horas el 12.~1., siendo ésta niuy superficiu.l; lo q1!e ocasiona 

que en todos los casos los conocimientos adquiridos solo sean 

aplicables cri muy pocos aspectos y la it~ayen de los capacit.:i.dores 

se demerite de manera r.onsidcrable, no t~niendo la influencia 

necesaria en los alfaberizadores paru un buen desempeño en el 

desurrollo de sus funciones. Es por esto, que la calidad misma 

del proceso enseñanza-qprenr:lizaje se ve muy deteriorarla, porque 

el conocimiento u.ccrc.::i del .:idul to, ~u::; nccccidadc::; y expectativas 

quedan a nivel superficial. 

Para aquellos quP. utilizan el Manual del Alfnbetizador como 

un medio de capacitación, el 53.3't lo consideran 1:egular, el 

33. 3% menciona que es malo y el 13. 3't no lo conoce, siendo 

considerado en la mayoría de los casos unil guía pobre, aunque se 

le reconoce su üportación en el conocimiento del método global de 

análisis estructural. Por otro lado se puede ohs~rvar que los 

alfabetizadores se .::nfrentan con una serie de problemas tales 

como, el alto ausentismo de los alfabetizandos, falta de material 
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didáctico y cürencia de planeación en las actividP.des por parte 

de los coordinadores. 

requiere de un mayor conocimiento acerca del adulto 1 se hace 

necesario la guía de alguien (capacitador) para enfocar de manera 

adecuada y ordenadw los conc~ptos necesarios. Por lo que dicho lo 

a11lerior, se hacP inrlispensable que esta capacitación no sea sólo 

un trámite necesü.rio, sino ciue se considere como uno de los 

objetivos más importantes en el proceso de enscñanLa de los 

alfabctizarlores. 

Las preguntas abiertas no se consideran como L esul tu.dos 

representativos de estos cue:;tionarios porque por :!.o pequeño de 

la muestra no er; posible hacer ¿:lguna infercnciil. 
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!V. 4 Propuesta Ped.:.igógicQ: Na.oual para la Capacitación 

a Alfabeti=adores. 

Como estudlomos en capitulas anteriores, la calidad de la 

enseñanza en el Sistema Educativo, es un requisito para que éste 

realmente inclda en la promoción dí~ opnrtunidade::;. En m.J.yor 

medida esto es cierto on el caso de los adultos, qulene~ 

necesitan que so les dinarnice culturalmente. Porqt1~ In falta de 

Lal dinamismo cu.ltt:rlll sr~ asocia, generalm•:nt~, con problemas de 

mat·ginación, desadaptncjón sccinl y/u ocupaclonul.('/5) 

S8 estima que 0n la cducnción de estos adultos, falta 

todavía mucho por avan-¿ar, en cuanto a sus iniciativas, metas, 

planes y programas, contrules de seguimiento, caliaad en los 

recurso!; tanto materiales cosno humanos; 8n fln todo aquello que 

provoque una mayor calidad en la Educ-;ición de los Adultos, para 

lograr una interver,ción social blcn definida. 

Al mencionar una mayor calidad de los recursoG humanos / 
hacernos referencia principalmente a los agentes de la enseftanza 

de los adultos, í:S decir, al educador de adultos, que en el caso 

de esta tesis, nos referimos al alfabetizador. Porque no debemos 

olvidar que dadas las circunstancias, este trabajo ha sido 

diseílado para ser temporal. 
'I Súr¡ 1.;:sLuti ~ducadores los que debieran tener mayor 

especlalización o profesionRl izflción curricular, il'i1prcusi:.:indible 

y necesaria para logrur urn1 mayor eficiencia y eficacia en el 

proceso de enseftanza-aprendizaje. 

Quizás, esto pudiera quedar en el plano ideal, por.que 

implicuria movilizar, modificar y reinterpretar muchas 

cctructui·os y metas, no solo de la Educación de Adultos, sino 

también de todo el sintema Educativo Nacional. 

Sin embargo, no pretendemos con este trabajo modificar 

ningl!nn estructura, como tampoco calificar las acciones y 

procedimientos en la Educación de los Adultos. Nuestra intención 
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es coudyuvar en el diseño de un Manual pr::ir.:i la capacitación de 

los Alfabetizadores, para la Unid¿.d de 1\:;e:soria y Capacitación de 

la Campaña de Al fobeti;:ación del Estndo de M.éx.i.co, CAEM. 

Se pretende alcanzat con dicl10 manuel un doble objetivo: al 

proporcionar a ll'. Unidad de r,sosoría y Capr-cita.ción un rnn.yor 

número de elementos y una mejor estruct1..1!'."n <lirlácticll para 

capacitar, en cuantu a cont~;;~d=~ 1 c0n0rimientos, loyrnr ta1nbién 

elevnr la calidad on el proco~o do aprcn<l~?Rjo j0 los neo

al fabet.izadort-..?S. Porque o l conocer con mayor prniundidod al 

sujeto de 1·s~r_.¡ E..:!L.c.::::.c:-~::, .. ~--; d•::cl.-:-, ul url11lto a.né1lfabeta, los 

métodos uti.lizados er. ln alfabetizaci..ór. todo aquello que 

consideromos importunte pnr~ Ai desc·tnp('flo de la labor 

alfabetizadora, de tRl manera q~1e 01 alf~betizador logre d su vez 

elev3r el proceso de <.lprendizaje dí1 loE; alfabetizandos. Por esto, 

consideramos rpw el odulto iletrado, mert.:cc recibí:::- eri lgualdad 

de oportunidades, los beneficios que hemos rccibid0 una gran 

?iltte de la población de una EdL1cación Básira "::'bligatoria 11
• 

Aunque claro está, con una estructunt d.i!:crentc y principalmente 

basada e~ las necesidades de estoc adultos. 
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MANUAL PARA Lf, CAPACITACION A ALFABE!·IZilDORES. 

De la 

Campaña de Alfabetización del Estado de México. 

México, 1993. 
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1, Il!TRODUCC!ON. 

MANUAL PARA LA CAPACITACION DE ALFABETIZADOR!:S. 

La trascendencia de la ca.pací tación en nuestra sociedad, 

responrle no solo los requerimientos por el gran avance 

tecnológico en que vivimos, sino también a. la necesidad de contar 

con pnrsonal mejor preparado flnl:e r~l reto que tiene el hombre 

como tal y como sec .socia 1. 

En este mürco, es fl(~cesario contar cc.n sistemas adecuadoz 

rara la adrninistr:cH.:ión del proccr:o de capac.itación, que puedan 

garantizar al c~paci~ando y a la orgür1izaci6n los resultados de 

lo~ p!."ogn1mas. 

El ~ncse!'ite Ma.nua.l está dirigido p~rn r_odos aquellos 

coordinadores y l:esponsables de las unidades de ase!3oria y 
r.apaci t.ar.:j 6n par u alfabeti·z:adores, de la C?'lmpafia de 

Alfabetización del Estado de México, C/\EM, que tienen corr.0 

principal tare~, el capacitar a los neo-alfabetizado~es para su 

futura labor en la alfabetización de ltdult.os. 

Oadn la importancin tl0 dicha tarea, y ante la imperante 

necesidad de alfabetizar al mnyor número de adultos .ilAtrados, no 

solo en relaciór. a su competencia lecto-escritoras, sino también 

eu '-LlufJLü .;;. ::;::. dc::c:-:-:::!.!.':) !"""Y-~;n-r•n1 h1rf1l .· P.i:.:te Manual pretende 

coadywn1r o los capacitadores en el ejercicio de sus funciones, 

proporcionándoles mayor número de eler11entos, asl como una mejor 

estructura didáctica. 

De esta manero., fll increm1Jnto frn la calidad de la enseñanza 

en los alfabetizadores reperc:itirá de manera directa en los 

.:!lfQbctizenrl0~. 

Asi, este Manual pretende que todos los involucrados en el 

proceso ensefianz.'1-aprendizaje en lé.t Alfabetización, logren elevar 

su nivel de vida, para su desarrollo personal y social. 

Este trabajo está compuesto por diez partes. La primera 

enmarca el problema del analfabetif:;mo, significado, causa y 
antecedente. La segunda, trata sobre el sujeto de la 
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'l l fabet.ización, es de:::i:-, el adulto. La tercera, estudia al 

agente que promueve el proceso do la Alfabetización, esto es, el 

al fabetizddor. La :;igtiiP-ntf~ tu..1ta !;()bre ~~l proceso de cnsLlftan:zo.

aprendizajc. La q'..ü;::a cnr.ia.rca a::. :ir~endizaje de.s'1e dos puntos de 

vista cuilntitcttivamente diferentes: la n1r1e~ y la adultez. Los 

t. res siguientes e5tudian los métodos u~. i 1 izados pura la 

cJlfabetizacion y el que actualmente !:;t! usct. i..d iiovenu ~iüt.u de la 

importanciu d•·1 uso del mc1terial d.tdáct1co. La últ.irr•a pa.ttt: es 

para uso u:-:clu;:;ivo du; capacitu.dor, porqi.lf' contiene las 

evaluación del manual. 

Se cons.i._dera que llai::ier.clo un uso adccu.1do de este manual, se 

llevarla por io me11c~ 12 norc::. en el desarrollo del curso de 

capacitación. 

El cont1.,.nido temático d(: este trabajo no cubre, la 

di versldad de cor.ocimientos ql,e debe manejar el i::oordinador o 

responsable de las Jnidades de capacitación. su estudio debe 

complementarse con materias relaciono.das con las de las Ciencias 

de la Educación, permitiendo de esta manera proporcionar al 

capacitador diversos enfoques, mótodos y t.écni~a.s que le permitan 

obtener resultados acordes a la proolemática de la organización y 

de la sociedad en su conjunto. 
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2. OBJETIVO GENERAL DEL MA!IUAL PARA LA CAPACITACION 
A ALFABET!ZADORES. 

Proporcionar a los rc~ponsables y coordinadores de la 

Unidad de Asesoría y Capacitación, de la Campafta de 
Alfabetización del Estado de México, los fundamentos 
suficientes para que puedan dotHr a los neo·· 
alfabetizadores de los conocimientos y habilidades 
necesarias, para el buen desempefio de sus funciones; 
d.e tal manera logre a su vez, elevar la calidad en el 
~Luc~so de enseñanza-aprendizaje en la Alfabetización. 
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1. Antecedentes y causas de la Alfabetización en México 

2. El Adulto como sujeto de Educación. 

3. El Educodor de Adultos. 

4. Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

s. Diferencia entre el Aprendizaje del nifio y el adulto 

6, Métodos utilizados para la enseñanza de la lectura, 
escritura y matemáticas fundam8ntales, en la 
Alfabetización. 

7, Método Global de Análisis Estructural. 

8. Método Palabra Generadora. 

9. El Material Didáctico. Importancia y Clasificación. 

lo.Evaluación. 
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l. ~ed~~s y causas di,"-1JL.l\.lfabetizac.ión en M8xico. 

Antds de estudiar de los antecedentes y causa~ de la 

alfabetización en nueEl.ro paü;, es importante señaJ.ar que: 
1. Analfabeta, es aquella p(~rsona de 15 ó ¡nás años que no 

sabe leer y escribir. 

2. El ser ann1fabetil, im[)ide e:<p!:esar~c udccuadnmente con 

los demó.s, así r:omo, co:nprc:idcr la información de lo~ diferentes 

servicios públicos y sociales a los que se tiene derecho. 

3. El analfabetismo so acaba con ln Alfaheti~hciór1, que es 

el proceso donde se aprende a leer, escribir y el cálculo básico. 

4. Al aprende::- a leer y a escribir nos perm.itf::! comunicarnos 

mejor, es decir, expresarnos con los demás y comprender toda la 
información que recibimos de: 

- noticias; televisión, radio, periódicos, libros, etc. 

sistema social: servicios públicos como hospitalea, 

autobuses, correo, etc.; 

- disfrutar de las actividade~ artísticas: bibliotecas, 
teatros, cine, museos, etc. 

- conocer y usar los diferentes medios de comunicación a 

distancia: telegrama, carta, fax, etc. 
5. Al alfabetizarnos pod~rnos ayudar a nuestros hijos en sus 

problemas y tareas de la escuela, como también desarrollar mejor 

nuestro trabajo, para poder tener y disfr~tar de una vida mejor. 
Para hablar de la causa de lü ulfabctización en nuestro 

pais, podemos decir, gue pocos afias después del Descubrimiento de 

América y de la Conquista de México, el territorio Mexicano 

estaba poblado por numerosas tribus que hablaban diferentes 

lenguas y dialectos, y que carecian de lo que conocemos hoy como 

alfabeto. No existía por tanto el fenómeno del analfabetismo. 

Dicho problema surge cuando España conquista nuestro terr:i.torio y 
rompe con toda la historia cultural indígena, para transmitirnos 

su religión, su lengua y su expresión escrita. 

Al surgir el mestizaje, como producto de la mezcla entre 

espaftoles e indlgenas, el pueblo mestizo enriqueció una multitud 

de palabras y expresiones, provenientes de los idiomas y 
dialectos aborígenes. 
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A. partir de esto, el idioma espaflol-mexicano se instituyó en 

todo el territorio y el habla de Jos habitantes se empezó a 

transformar pr1ulatinamente, sin que desapareciera su lengua 

inicial comu perdura aún en nuo~tros cJias, en muchos puntos del 

país. 

Yu como antecPdente histórico de la ;:i1f.abetización 1 

podríamos decir que~ lu atención cduc.:.ttiva u los adullus, surge 

desde la Colonia, porque so tendía a la castellanización y la 

enseñrn:za de la lectura y .la escritura con finc:0 pr.i ncipu.lm'3'nte 

religiosos. 

Podemos decir que muchos han sido los esfuerzos que se h.Jn 

hec110 a tra.vés de nuestra hiGtoria, sobro esta materia, la 

Alfabetización. Sin embargo muchos más esfuerzos deberP.mo:s hacer, 

porque según el Censo de 1990 en la República Mexicana habia ur1 
total de 6 1 161,662 analfabetas, !o que representa casi el et de 

la población total del país. 
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2. El Adulto como sl1j0to de Eill!.~~i(w. 

El concépto de Educación tiene un gran número de 

signi fir:ados, y todos de algun.:i. 111<..1nera mencionan: 

L.:t :;1:.::d~ !'.ic.:i.c.!..én en el -:ornp('!.·tariiPnto del individuo. 

2. Eslt.~ cambio dL~ conducta se observa c-n una !Hf"'jora en la 

persona y on lo que le 1·od0~. 

3. :::'.' L?'.' t•:(1•,""·.-'• q11.-. ucu1-n• indcq::·c:ndicntenH-.ritt: dP. la edad en 

la que se Rnct1entrc el persona. 

Es lógico que todos lo:.-:: individuos que están en el periodo 

adulto, han recibido 5.n f1 t1Lrncia.s durante su vidu que han 

modificado su cc,mportamionto, es decir, han sido sujetos de 

Educación. Por ejemplo: Un agricultor que aprendió de sus pddres 

el ofiC'io, desde la maneLa :.ie cultivar, los tir::!mpos dr-:? cosecha, 

la fertilizaci011 de la tierra, .!.a forrna de r-iego, etc. Recibió la 

influencia del oficio y dicha inLlut~ncia n.odificó cu 

comportamiento y por tanto ha sido sujeto de educación. 

Al estudiar el concepto de Educación de los Adultos, nos 

~stamos refiriendo al carácter formal y escolar de su educación, 

y no solo al hecho de que el adulto u lo largo de su vida a 

modificado su comportamiento por las influencias que ha sufrido a 

tr.RVP.R Oe P.11o. 

Para comprender mejor el concepto de Educación ele Adultos, 

definiremos en primer lugar al adulto: 

1. Es la persona que logra a través del tiempo y la edad, 

madurez biológica, la cual se consigue cuar::lo se termina el 

periodo de creclmiento y se obtiene la capacidad p~ocreadorn, es 

decir / puP.de tener hijos. 

2. La condición de adulto abarca tanto la madurez biológica, 

como todas las actividades sociales y metas en las que se ve 

envuelto el adulto, que comprenden al esposo(a), al padre, al 

trabajador, al amigo, al ciudadano,etc. 

3. Gran cantidad de factores influyen sobre la educación del 

adulto: 
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- :nflucncia de los cambios. El 0rg.:i.nir.:mo sufre continuos 

cambios a medida qü8 e.vanza la edad; dichos cambios ocurren 

gradua7.;:;entc, pero la mayoria de los adultos no los percibe hasta 

que alguna experi<:.r:Cid. les hace darse cuenta, induciendo al 

t.1.dult.:.. e:. subc:..:;•_.:..:7.e::- .:a.: ::a.p.:i.c.:..ctc:.d p.J.ru ·ir::::-•:!nr::!.,_•r o pani reali:::ar 

tareas. 

- El compromiso. La idea de Cl'mpromiso E.:S otro. form<.i. útil de 

11er los cGmb-:.os d los que r.;c ~nfi-cntu UD<! persona C!l pasar a la 

edad adulta, corno por ejemplo, la familia, el trabajo, la 

comunidad, etc. Estos compromlsos suelen .ser la excusa para la 

falta de v.:iluntad en el upt'endizaje de los adultos. 

- La percepción. La. percepción del '.:.ie:mpo í!S otro factor que 

obstaculiza el aprendizaje en el adulto, haciendo que las dudas a 

cerca de sus habilidades y oportunidades para aprender comienceIJ 

a aparecer, es decir, se dan cuent~ que huy cosas que antes 

podíall re~lizur y a.hora. li:;s cut0.stü mó..s trab.:i.jc. 

cuando el udul to se da cuenta que el aprender es parte 

importante y nuturul de su vidü, tanto como su trabajo y sus 

obliga.e iones familiares, estará mucho más abierto para lograr un 

mayor nivel de realización personal y sedal. 

Para finalizar es importante mene.lanar, que el adulto no 

participará en su educación, a menos que lo perciba como un medio 

para lograr nmyor felicidad y éxito. 
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l\.unquo no existe una detin1cion precisrJ sobre el educador de 

adultos y sus funciones 1 deberá tener en cuenta éste, las 

siguientes cualidüues: 

1. Libertad. Promover lu investigación en Los alumnos, para 

no considerarlos como recipientes que hay que llenar de 

conocimicntc::.. 
2. Madu¡-~ru;.iQD..!.U_. Aceptar criticas y sugerencias de la 

labor que se realiza, para la mejora del pruceso e~ucativo. 
3. geati virlad. Fomentar el aJtodesarro:::..10 del alumno a 

través de la participación activa. 
4. _!ifill.IJ..!)dad. Se requiere un alta grado de preparación y 

conocimiento de los temas, pnra evitar desc~nfiunza. 

5. ~dad. Manejar la situación del grupo en tal forma, 

que el adulto considerr. a::. educador en un nivel horlzon".:al y no 

vertical, no como iefe sino corno un guía. 

6. Maneio de gruoo. conocer las diferentes características 

personales de cuda uno de los adultos. 

7. Cordialidad, uo coartar las buenas relaciones, dando 

lugar a la opinión, creandu una atmósfera agradable. 
B. Q~. Ser orientador y mostrador de procesos. 

9, ~· Conocer y aplicar actitudeG, y posiciones 

corporales propla:; unte un grupo. 

10. ~encl.9.. Conocer que los adultos presentan resistencia 

a la enseftanza, por ]o que se requiere mayor grado de paciencia. 

Además, el Altabetizador con base en dichas cualidades debe 

considerar los siguientes principios: 

- El aprend:i.zaj e será más fácil cuando se apoye en la 

experiencia que tienen los adultos. 

La incentivación es un elemento necesario en el 

aprendizaje, señalando lo avanzado y olvidando lo que falta por 

recorrer. 

- La fatiga limita la capacidad de aprendizaje del adulto, 

pero esto desaparecerá c~ando el ejercicio agilice la mente. 

- Cuando el adulto haya adquirido en la vida algunas ideas o 
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costumbres diferentes a los que está <J.prendiendo, el educador de 

adultos deberá armon.~zar conceptos y facilitar el desarrollo del 
trabajo. 

- cuando las relaciones entre 81 educador y el adulto se 

realicen en sentido horizontal, cualquier aprendizaje será fácil 

y ngradable. 

- Es importante y nP.cesario conocer con profundidad el ritmo 

y la capacidad personal de cada uno de los miembros del grupo, 

asi como también, l'">s intereses de los diferentes grupos en 

relación a lo odnd, actividact 1 sexo y ::.onu: urbana o rural. Por 

ejemplo: es diferente la actividad del agricultor al de un obrero 

de la industria. 

El aprendizaje del adulto debeui ser igualmente 

manipulativo que el de los niños sobre las mismüs nociones. Por 

ejemplo: la enseñanza de lu escritura en los niños, considera 

desde un pr.i.ncipio ejercicios de motricidatl gruesa y fina. 

- El aprendizaje en el adulto debe considerar metas que 

realmente interesen vitalmente n los adultos, como cursos de 

corte y confección, electricidad, carpintería, textiles,etc . 
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4. PrQ....G.QP_o _ _Qg_ Ense1)1A.IJ.Za-Apre.rict1 ~?.!i~. 

l. El ~toceso do cnseftanza-dpre11clizaje, es cuundo la 
i:::nsefJanzn se constituye en el complemcnt_o indispcnsuUlf~ pan1 que 

se dé el aprendizaje. 
2. Estd formado por tr0s el011tentos: 

- Alguien quier. ensena. 

- Alguien quien aprende. 

- Algo por aprender. 

3. Este procr~so considon..t los sigui entes factores que flyudan 

a que el aprendi~aje se loq~e: 

MotiVfli.:lQn.Es 1a c_•nergia i11Uividual, q11e lleva al i11dividuo 

a fijarse u11 objetiJa y a csfo~zarse por alcanzurlo. 

Contenic!g. Es la infor111;1c i ón que va a uprender la persona. 

Este contenido debe presentnr~;e de mancru. clu.ra, ordenada, 

comparándola cun la tealldad y con experi.encias a11teriores. 

fil_e_!.:.._c_it.;icj"·_c¿_n, Este factur es muy importnnte, porque permite 

al que aprendP experimentar el contenido y aclarar s11s dudas. 
~intesi2. P..qui .se est.ubleccn cor.clusiones, reforzundo el 

r;ignificado y la importancia de lo que se aprende. 

p:_yylug.ciQn. Al evu.luar se recunoé"en los esfuerzos y logros, 

renovándose el interés por seguir nprencliendo. 
4. Todo proceso tle enseñanza-aprendizaje debe conniderar las 

siguientes leyes de aprendizaje: 
- Ley t1e La dl.!:.1JUol¡;;l6r,. :e ~-cf:..~:-i:? ~'·º'' ~i lrt persona está 

dispuesti;:, a aprender le resultará agradable hacerlo, por el 

contrario le resultará aburrido. 

- Ley del efecto. Se expresa que el .individuo tiende a 

relacionar. las experiencias flgradablc::; en éxitn y lus 

desagradables en fracaso. 

- t,ey del ej~rci¡;;lo. Crnrnto más !JC !"""[d.h9 una respuesta más 

rápidamente se aprende y se convierte en un hábito. Mas el 

ejercicio no nos debe conducir a la mera repetición, sino a la 

perfección. 

J,ey de la novedad. Expresa que lo último que fue 
practicado, será recordado con mayor eficacia. 

- Ley de la vivencia. El aprendizaje será mejor mientras se 
fundamente en cierta vivencia de lo que se pretende estudiar. 
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S. Q.ifer~l.1C1.a ent_r_~_!.d upnrn_Q_i~ del niñn y ftl_AQJJ_l_t_q, 

'redo parece ind Lcc:ll- que el set: humano aprende de la misma 

manera independientemente d1:! ln edad, sin emUa:rgo existe cierta 

di ferPncJ f.1 en la forma chJ üpronder !::;egún ln etapa, en la cual se 

f':.:nr.1.1pnt rr-> Pl hombre. 

l\ C'Ont i mwci fin comp.:ntnemo:..~ el aprcndizaj e desde do~_; etap.t~ 

e·Jolut.iv·1~;, que son ln i11f<:ir1c1.1 '/ la adultcz. 

Los ndultos l.ll~nen mayor capacidud pn.ra tra¡¡:::;if•rir una 

experic:nciu. nct ur1l c1 un;i ant:erin1, c:upacl.dacj U.it:>m.i.1n1iUu. en los 

niiios. 

2. Ln capacidad de visió11 de la realidad en Jos adultos es 

mas ü.íllp) ia que la de lo!:: niflos, por esto Licuen mayor sentido de 

p!"eVención y plaueacir:.1[1. 

3. El comportamientv (j>Jl los udulto~; es en general mó.s 

cstdble, pero e11 los nifics por estar pusnndo µur 1111 proceso de 

maUunJ.clún .;uftl:: unt: sf'ri..P rl8 n11·r)raclories en su comportamie>nto. 

1\, LOS adultos tj_en~n !11C:1yf)r r.;apucicturJ dH C01l'.:entr 01CicJ11 1 y 

pu1 tanto su atención es más c·;t.-:ibl~), nn cnmbio los niños padecen 

e11 general dt· una atención dispersa, y esto ~e debe al poco 

cor1trol qua L1u11en sob10 ~tl voluntad. 

5. Los udu) t.os tienf_,n mayor capacidad di:.> sc•ler.:ción, si.Bndo 

que en los n i.ño~ su capacidad cte sel~cción SI:! ve minimizada 

porque !Sll rapar.:idad de n.bstracclu11 uü.11 i1u c:•:.:S. do::?~fl'!'."1"',....,11.:\rln 

Lulillmuutc. 

ú. Los adultos tienen mayor cnpacidl1d de t etcnción en cuanto 

u cu.ntidu.d y duración, en los niños dicha capacidad se Vf~ 

disminuida, pues tienden o fatigarse mas rapidamente. 

7. En los adultos el placer o desgrado se clerivan en mayor 

grado de vivencias de cará.ct~er es~ii: i Lua:i e intclcct1Jnl 1 en 

cambio en los niflos se oriyinun mas bien de vivencias sensitlvas. 

B. La percepción en los udnltos es principalmente auditiva, 

debido a sus cap6cidades abstracto-asociativas¡ en los niños es 

primordialmente sensorial: visual y tac:til. 

Desde otro punto de vista, encontramos otras diferencias 

fundamentales, que se manifiestan en factores que afectan 

distintamente el aprendizujEi en los adultos que en los nifios. 
116 



llJ.i·enti w~cicjn. lJ<t~>icament.e a lo::.:; nlilos se les incentiva con 

algún estlmulo externo, cumo una calificüción o premio. En camhio 

los adultos se 1t'll>L~·1<111 i::tc'rnnmcntc:>, ya ~-.1~n por lograr una 

habilidad o eficiencü1 en ~.;u trubajo y poder nfroutar los 

problemas dnl hoqur y ln f.:1milia. 

f;_gJJC&pto de s1 _ID.J_~. La vida dJ.:11iL1 impune ul .J.dtllt.o 1·1 

adopcirJn l\F:~ dP-ci siones que le permi lun concvµt:ualizui se en 

relación de.• lo que hace y lo que puede l lngnr •1 ::•.!r. sin embargo, 

el concepto que los JL.i.1,u:, tj_t.;íit:n de: ::.~l PÜ::w_1 ~: 1><: relativa o 

comparativa, pon¡ue ~e forma en relución del concepto que tienen 

lo~ dcmi'.ts. 
'..L9mor~1L.~!1Qll.L!;!t.<:1s; _ _[n:.•nt;,_r~ ___ qJ_ _ _i_lJ2r.9n.i1Í!~iij r:. El grado de 

responsnbil idad y li1 fnnción social que d0sempef1c:.rn loG adultos, 

como pudre~, p~;poso(<t), l:rahiljñdor., (~te., pn~ducen tensiones, 

temores y 011qm::tias que ñfecbrn directr1mc.:ontu ~n la baja 

tol8rnncia .:il fracaso. En cambjc en Jc,s ni no!.:, la tol ernncia al 

frucaso no ~.;e ve disminuida, porque _la f1111ción social que 

desempelian 1;0 se puc~de considerar de un o.lto grado de 

responsübi.lidad. 
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6. f±étog_os ut i.1 i z_ados para la enseftqn~la lectura, 

eser i tU@---Y-.!!lft...t.f.tneíti C-ª.§_ funrlar11f:lltflJ.P.s en a l--1\l..f!!hª-t.ización. 
En México como er. ot:ro~; paises donde existe: el problema del 

analfabetismo, sf.' J1dn utilizacjo di::::tintr:is métodos, para. que el 

aduJ to analfabeta aprendcJ. la lect()-escr:i.tura y el cálculo básico. 

A continuación estud.iaremos dichos métodos / que conforman el 

p?:oceso de cnsetianzo·-i:lprcndi7r1je 0n la 1;lf.:ibcti::ación. 

Antes e!> importante ~cfi.:i.lar que cada mé:.:odo ti:Jllc •1entajas y 

desventajas, porque no existe llingún iré todo óptimo y todo 
dependerá que 0n la práctica zc le suqun e>1 mejo~ µro•:ccho a la.s 

ventajas, que cada rnétodo proporcione. 
Princi,p~rn§.tgdoR para la enseñanza de la lectura. 

Como veremos en el siguiente esquema, los métodos de lectura 
se clasifican según el caráctrr que imprime cada uno, según su 

procedimiento. 

---------METODOS DE 

1 MótodoG Sint.éticos 

L-=arácter lógico 
Alfabético 
Silábico 
Fónico 

)'létodo~ sintéticos .. 

LEC'l'URA-- --------

Métodos Anal.i ticOS 

caracter psicológico 
~~-0-e~palabra 

De la oraclcin 
Del cuento 

De8de la ant.iqOerl~d, h!.rn .:ido c.:;to.; Ji18tuUos los mas 

utilizados, p.:u:a la enseñanza de la lectura porque se adaptan 
perfectamente a lu.s características de la lengua castellana. 

La tarea comienza con lü ensefianza de las letras, después 
las silabas, para llegar más tarde mediante la combinación de 

unas y otras, a palabras y frases. 
su defecto se centra en le excc.:;iv.:i preocupaciOn por la 

correcta pronunciación de las letras, silabas y palabras. 
Por ejemplo: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,rn, n, ft, 

con las vocales y consonantes se forman silabas. 
da, de, di, do, du. 
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y con la combina :iCin de unas y otrar:; se form.Jn palabras 

dudo, deja, dine, domo, dudo.. 

~j_!?,!ll· 

En éste método el .:i.ptendiza;e comien2u con ralftbras y frases 

cortas, que ol ~lumno comprende desde el ~tl~cipio, por lo que no 

p·1edc :l'"'gar~~~· qw~ es! i:i:i bien funclnmPntad:-.;.. M8diante el análisis 

de tales palu.b~as se Lleqa ~l conocimiento de sílabas y letras. 

su único defl~cto, reside en la difi.cultad para identificar 

pulabr.1s nUC'\',-.s, le-. '~uc (.>:dge el unálisis de sus elementos. Por 

ejemplo : 

mano 

ma - no 
m- a- n- o 

_Prlncipales _m_éto;lps para la enseñérnza de 1_g__~r~critur.u. 

Al estudiar los metodos p:i.ra la enseñanza de 1.:1 escritura, 

nos referirnos princ:palmente vl tipo de caligraf.ía usada, es 

decir, la turma y .. a calidad de la lulru. Hay dus tipos de 

escritura, la letra cursiva y la letra script. 

La letra cursiv.: se basa., en al habilidad para escribir los 

trazos de las letra:: de manera continua en cada palabra. F~ste 

tipo de escritura es consid~rada un arte. 
La letra script se basa, en trazos rectos y no se unen cada 

letra, son parecidas al tipo de letra imprenta. 

Existen cierta.:: condiciones básica!:: en un método de 

alfabetización r que s~ deben co1Jsidcnu· iodependiiantcmcntc del 

método que se util.ici: para la ensefíanza de la lecto-escritura. 

- La enseñan-za simultanéa de la lectura y la escritura, 

porque es tan estre ha su dependencia que se hace necesario el 

esfuerzo mutuo de Unl sobre otra. 

- La adaptación de los métodos, adaptar un método para niños 

a la enseñanza de adultos. Es un hecho q~e se produce con 

frecuencia, mas es p:·eciso recordar que las necesidades de unos y 
otros son distintas. 

- El mejor método y i!l factor profesor. No hay ningún método 
óptimo en absoluto, el mejor método es el que propio profesor 
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selecciona, de acuerdo con las circunstancias escolares y 

personales. 

- Los métodos rápid0s 1 no cabe duda que la rapidez y la 

economia de tiempo~ son metas importantes, pero a condición de 

que se respete el ritmo personal de cada adulto. 

- El métocJo y la psicologia del adulto, un buen método debe 

movilizar 1.:-?s tuerzéls psico1ñCJica~ rlPl alumno •:!n do5 sentidos: 

Razonado, a fin que el adulto capte desde el primer momento el 

fin utilitario del aprendizaje. y Activo para qué se consiga 

hac~::r trabujur la mente del alumno. 

~ipale~ctoref:i ___ ~.!L~"IBJ.Janza de_Las Matfillláticas. 

En el planteamiento didáctico de las matemáticas, es 

necesario tener en cuenta tres factores: 

l. Factor matema.tico. Las matemáticas modernas se 
caracterizan por la enscñanzi.l de las formas fundamentales del 

razonamiento. 
2. Factor psicológico. Cuando mencionamos es le factor nos 

referimos a) adulto, como r;ujeto de c.::iLac.tcriGticn~ ccpeciales 

diferentes a la de los nH'io~. No poseen conocimientos 

matemáticos, pero si tinnen las experiencias en el manejo de los 

números, encaminados a resolver aclividndes cotidianas de compra

vent~, de peso o de medida. 

3. Factor social. Se refiere a la utiliddd que posee el 

estudio de las matemáticas a nivel individual como a nivel 

social. Porque SP observa que el nú1nerc de adultos que se 

incor.pordn a lci educo.ción de adultos, suele ar:;pir~r en principio 

a una promoción social y profesional que mejore su vida, más que 

ü la adquisición de una mayor cultura. 

Con el aprendizaje de la lecto-escritura y lüs matemáticas, 

se consigue superar la etapa escrita en la Alfabetización. 
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l. El método global de análisis estructural, se basa en el 

proceso naturül del liprend.izajP dr:>l ser humano. 
2. Porque el hombre cuando aprende a hablar dice palabras 

precisas y significativas: mamci 1 casa, árbol, etc. 

J. Es asJ. como est(~ mi.!toJu le preccnt.:i.n al adulto palabras 
enteras a su alcance y posteriormente diferencü1 los elementos 

que la integran: 
c~s~ ....... C'fl - sn 

4. 1,a ensellu.nza de la lectura y escritura script se hace de 
lílé.1nera simultánea. 

5. La definició11 del método global de análisis estructural 

es la siguiente. 

Método. conjunto de procedimientos o:cganizados 

específicamente para llegar a un fin. 
Global. Parte de un todo integral que tiene un significado 

definido y que le va a sugerir al alumno un idea completa. 
8nálisis. Procedimiento básico en el manejo de este método, 

se debe realizar después de la visualización del todo. 
Estructural. Parte de un enunciado. 
Este método en su desarrollo comprende tres etapas. 
Jil.Qpa PreparatoriB. Comprende los ejercicios de maduración, 

come r<J.yar, j J 11mi nRr, pintar, escuchar diversos sonidos, 

reproducir figuras hechas por el mae.stro, ensartar, enrollar 

papel crepé, ejercicios de caligrafia, etc ... Estas actividades 

están dirigidas al desarrollo de la habilidad para ejecutar 

movimientos y a favorecer la agudeza visuu.1 y auditiva. 
~tapa de Adquisición de conocimiento. En esta etapa se 

ensena el modo de e~cribir y el sonido de las letras del 

abecedario, que a continuación daremos a conocer los diferentes 
pasos técnicos para su enseñanza. 

- Incentivación. 

- Presentación de la imagen. 

- Interrogar a los alumnos. 

- Asociación de la imagen. 

- Visualización y lectura del enunciado. 
121 



- Análisis del enun-ciado en palabras. 

- Elaboración de Síntesis. 

- Análisis de las palabras en sílabas. 
- Combinación de silabas. 

- Integración del enunciado. 

- copia del enunciado. 

- Presentación de nuevas palabras. 

- Lectura de las palabras. 

- Dictado. 

Por ejemplo: 

LEER En mi ~munidad las mujeres muelen maiz. 
LEER LA PALl\BRA 

LEER LAS SILABAS 

LEER Y ESCRIBIR LAS 

comyn,idad. 

MI MU 

mi mu 
SILABAS mi 

mi 

lli 

Mi 

SUBRAYAR EN PAI.ABRAS LAS SILABAS 

MA 

m" 
mu 

Mu 

MI MU MA MO ME 

MO 

mo 

ma 

Ma 

MISA MULA MASA MOLE MESA 

COMPLETAR LAS PALABRAS. 

I'i'iU :ne mo ma mi 

_la _sa _le _íz _sa 

ME 

me 

mo me 

Mo Me 

,.E.,,t"'a,.p,.a _ _,,d.,,ec__,,a.,f"'i"'-r~. Aquí 

reforzar una actividad, que 
se utilizan estimulas 

promueven y fortalecen 

aprendizaje. Por ejemplo: 

PARA AC'fIVIDADES DE LA LECTURA. 

para 

el 

Cnrtele!=>. Se pe!Jará el cartel correspondiente en el objeto 

respectivo, con la finalidad de favorecer la visualización y la 

asociación semántica. 

Etiquetas. Proporcionar un cartel al adulto para que lo 

coloque en el lugar correspondiente. 

~r carteles. Distribuir en el grupo diferentes carteles 

y el alfabetizador dará el nombre de un cartel y pee.irá a los 

educandos, que lo localicen. 
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Toca!" Qbietos. El 

nombrarlos y le indica 

alfabetizador señalará 

al adulto que busque 

correspondiente del objeto seíi.a]ado • 

objetos sin 

el letrero 

. ll.i.buj,Q.§.. El alfabetizudor dibuja 0n el pizarrón objetos y a 

Ciidu uno de los integrantes del grupo se le da un letrero para 

colocarlos en el dibujo correspondiente. 

ILQ..t_crifl..fi. El alfabetizador elaborará loterías conteniendo 

di.~tintas palabras y las distribuirá a cada adulto, éste 

utilizará semillas hasta llenar su loteria. 

EQrJnaci_Q_!] __ .-9_~_.Q!.1.Jill.ÓddQ.B.. El alfabetizador coloca en el 

escritorio varios letreros con palilbras y el adulto pnsat"cí el 

formar enunciados con los mismos. 

Enunciados incompletoQ. El u.lfabetizador escribirá. 

enunciados incompletos en el pizarrón, para que el adulto los 

complete con las palabras corre~pondientes. 
Tg.J:.i.g~con grubaQ.Q.g. Se coloca ..:::1 el pizarrón un grabado, 

a los adultos se les distribuyen tar-jetas que contengan palabras 

igunles al texto, el alfabet.izat:!.or les indica que pasen a pegar 

las tarjetas en el orden correspondiente hasta integrar el 

grabado, posteriormente se realiza la lectura del mismo. 

PARA .~CTIVIDr,DES DE LA ESCRI'::URI\. 

Modelo de vocale~. El adulto modelará con plastilina, 

migajón, barro ... las vocales 6 consonantes, favoreciendo así los 

trazos difíciles. 
FoLwoc. ·,¿¡¡ de le!:~. E:: ':'!:ta. ecti.virlRrl ~"' formarán con 

arena, sopa o f~ijoles, diversas letras. 

Dictado. El cual consiste en mostrarle un dibujo al adulto 

para que escriba su nombre. 

Tar·jetas cQil_Q.J..illtiQ. So le da un dibujo n cada R.dulto para 
que en su cuaderno escriba sL! nombre. 

Formación d~ vocAhlo!=:. El alfabetizador presenta al adulto 

un crucigrama en el pizarrón que contenga silabas, para que el 

adulto forme una gran variedad de palabras. 

Buscar palabras. El alfabetizador pedirá al adulto que 

busque palabras con determinadas silabas o vocales. 

combjnar s~. El alfabetizador presentará varias silabas 
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en forma desordenada para que el adulto forme palabras 

escribiéndolas. 

Comnletar enunciados. Se formularán enuncíndos incompletos y 
cada adulto queda en libertad de completarlos en forma escrita. 

Ventajas. 

- Parte de lo general para llegar n lo p,rticular. 

- Enseña a leer como aprende a hablar. 

- Favorece la maduración en los adultos. 

- La enseñünzu de la lectura y escritura son simultáneas. 

- Pavorece la comprensión de la lectura. 

- Favorece los hábitos de la lectura. 
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l. El método pnlt1hra rJAnPrndon1, es •_d que se utilizó 

oficialmente en México hasta Pl afio de 1990, para la enscnanza de 

l<l lecto-escritura en la Alfa!Jetización de Adultos. 

2 • .su técnic<J p1.c:rt0JH.:o..:..::11 .il u.0~~uüu ... .u1<.1l.íLlcu-s.í.11b~tico. 

como su nombte lo indicd, sun generatrices, pocque '-"-- través de la 

combi!lación de ~~w; elumontc-i~; ~e forman utru.s pi.i lahr.:1::;. 

- pala - familia 

- vacund - leche 

- basura - torti llu 

- medicina - pifiatu 

- cantina - casa 

- trabajo - mercado 

- guitarra - Educación 

4. Para la enseñanza de cada unr1 de las palabras gene:radoras 

se siguen tr0s fases: 

- Discusión de Temas. Es la base del métod0, a.qui se inicia 

el aprendizaje de cadu palabra. La discusión consiste en un 

intercambio de ideas y opiniones entrP. los integrantes del grupo, 

sobre un tema de interés que todos conocen y pueden aprender. 

- AprendiznjP. dP. 1n. 1P.r.tur;:i y lñ P.srrih1rn. Ac111í ~P inrlír¡:¡ 

lu palabr.a generadora que le corresponde u lü lciminu qur:i sirvió 

para la discusión. 

- Ejercitación y Comprobación. En ~sta tercera .fase del 

método, se pretende que los adultos del grupo, practiquen lo 

ap!"end.ido y lo apliquen y al mismo tiempc se espera que 

comprueben que estfín apn~ndiPririo 1n i.ndicacto y resuelv~n 

dificultades o dudas. 

~ Para apoyár esta fase del método se cuenta con un 

material llamado, Paso a Paso, el cual cuenta con í.4 cuadernos de 

trabajo para la lecto-escritura, que corresponden a cada una de 

las 14 palabras generadoras. Hedi0i1te los ejercicios de los 

cuadernos de trabajo se puede comprobar: 

- La lectura oral o en voz altll. La cual se debe realizar 
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constantemente, ya sea en grupo o individualmente. 

- La lecturu de comprensión. Este tipo de lectura es un poco 

més difícil, porque el adulto debe leer y entender lo que lee. 

- La copia. Debr.! rea:.izarse constantemente, porque permite 

la ejercitación de Jn escritura en los adultos, parc1 que logren 

eccribir con rapidez y claridad. 

- El dictado. Este tipo de e~3cr i tura es un poco mas dificil 

que la copia, porque el adulto tiene que escribir lo que está 

oyendo. 

- Expresión escrita. Estu es ln formi4 más importante de la 

escritura, porque le permitirá al adulto redactar o escribir sus 

propios documentos con s~guridad. 
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El material did;lcLico 0s, en la (!nsenanz(! r:l nexo eI:trc las 

palabras y ln realidad. Claro está q·ie lo ide01 seriil que todo el 

aprendizaje :.:0 Lleve .J cabo dent.ro ele uri.-t sl tu<Jción ieul clt- la 

vida, más no :-.iendo ü~.~to positlh~ en todo:. ~os cusas, eJ material 
didáctico debe f;ll~.itit.uir la !:"ealidad, dn modo que fnciJite [:u 

ubjeti•Jaciór. por parte riel alumno. 
P1 pi.1.arron, r>l f.is y .:.~l bar i·odo.r [;on elementos 

i:idispens;ibles en cualq11lf•r aulñ, sir; (·'rnbarr:Jo n.inryun .ctula debería 

prcscir1dir de rt·tralc1:; 1 mapt1s, grabados, grbficas, libros, 

pP.r.iódico:-;, ?'elfi~t-.ris, cl.pi'HE!tos de proyt-·cci6n, etc ... 

Es importnnte s0flalar que el material di~~ctico ~ccesita del 
profesor, para darl~ vida. La finalidarl del material didáctico es 

la slguientf.•: 

1. Ap!"oxirnnr al ulurnno a la renl idad de 1o que~ se qui E' re 

enseñar, of rec i.endole .r;;i un.:1 aprox.Lnación md.s exactü de los 

hechos. 

2. Motivar la clase. 
3. Ft.ci] iLar la IJíHC~{Jc.i6n y la ccm;ircn.::;..!..én de lo.s hechos y 

los conceptos. 

4. Concretar e ilustrar lo qn0 se está exponiondo 

verbalmente. 

5. Contribuir a la fijación del aprondi~aje a través de la 

impresión má.s viva y sugestiva que puede provocar ol material. 

6. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y 

el desarrollo d•} habilidades espP.cíficas, como el manejo de 
apüraLCJh o la t..:un:.>tr:-ucción de los misrr.oc. 

Existen variaG rccorn~ndaciones para el buen uso del material 

didáctico y son las Giquientes: 

- Nunca debe quedar el material expuesto a las miradas del 
alumno desde el comienzo de la clase, porque después puede 

convertirse en algo que se m.i.ra con indiferencia. 

Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a 

la unidad que ~stá siendo estudiada. 

El material para una clase debe ser presentado 
127 



oportunamente, poc..o u poco y no todo di? una. vez, a t i.:1 de no 

'desviar la C.ltención de los al\..?mnos. 

- .\n te,~ de usarse 1 dt:-b•~ Sí:: r r-w~· i:-:..:.i.do en ln que a t.a:':e a sus 

posibilidades de UGO y funcion~mientu. 

Hay muc~aG cla.sific..:iciones dei material didáctico, pero 

entre todas la. que parece convenir más u1oistintarnente a 

cualquier disciplina e.s ln que a continuación presentamos. 

l. Mnt.erinl__pr:..rJT!,-1-rWnto ___ cJ_c¿_D"-ªllitiQ, pizarrón, gis, !Jorrador, 

cuadernos, regJas .... 

2. M.1.te_LiªL_infQrJ!ill_tivo, rr.<3.pas, libros, diccio:iarios, 

enciclopedias, rcvistus, pcriórlicos, discos, películas ... 

3. Ma t:.~·ia_l_U ustra_t._i_Y...Q__y_j,fillfl._l __ Q__2.Q.Ql.QY.J.sual, esquemas, 

dibujos, carteles, gr-abados, dis~os, grahlldoras, proyecccores ... 

'~. J.:IQJ:gri1J1~Y.R..-G..t:i.I!ill.D!.fl..l, nparutos y matcriale.:; variados que 

se presten par~ la realización de experimentos en general. 

Es muy importante indicar, que el material didáctico es un 

medio reforz;i.dor y dinar:tizador. en la ensefíanza, por eso no bi.iY 

qua abusar en el uso cxcesi vo de uno solo, 5ino buscar en lts 

diversidad de éstos, el que más se adecua a nuestro tafl1.a, para no 

caer en la monotonía y la costumbre. 
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La fase de •~'.'.'.l: ~ia~ión e;: ,..!--:· su;¡,5 ~:r.porta;Jcia c;J los rnllnuales 

de cnpacit~ción. Su objet i~c1 ~·: est.abJecer si dicho manual loqra 

en ir;!:egr.ic!~,.~! '¡' ;,\Jficiencia la~.: m~~':a.s pr~dLiyvgi:::;as, didáct:icu.'l y 

temár.icéJs ~·d!B <~•:."oo<l!tolldr un CUt!:;O de cc1pac:..tüc1on. 

En este capLt.ulo se r.;~1estrr1n dos cucstion¿¡rjos diseñados 

para la f.:1sr- d~ <~va:uaci(,,,. F.n el prirun ü Sf: busca evaluar la 

conocimiento del manual, para Vitlurar el cambio que sufrió ésto a 

traves del rni·>mo. "{ ·?l sefJlir-1c\r_, busc¿¡ f!Va1ilar t:l c1lc.:jnce 1 d.1r.:eflo y 

contenido r"iel mannal, para •:alr•rar si.. loy:::u al::a11~ur el objetivo 

general de f;~; t P. 

Hay que üpuntar que: en rnúltiplns ocnciones, .se c.:nn~.;idera que 

con la aplicaeicJn de d ;.cho~ cu?-stion.:ir.:us se cuhre la fase de 

e•.ra 1 uaci ón. E.s ta uprec i iJC j ór1 o~·:: i rictn:.-P-ctc., p'Jrque J <i eva 1 uac ión 

sólo medi Li ~ 1 -1~-: cnmblos r:n actitudes, c":1pti t.udes, dest.rezns y/o 

habilidade~ 1esultHr1t~s del manejo y conocimier1to del manunl, es 

decir, ),ns cuc:>stionarios son exclusi vamenLe instrumentos de 

control, porque cont.i.enen asp~ctos subjcti•1os difilmente válidos 

para ln eva1 ua.ción de un 111anual. 

Para ev.:-1lu11r la situación en la que se encuentra el capacit.ador, 

ést3. :::e ut..il.iza g~ncntlmente pan] cur~os de Li.po téc1iico o 

apt i tudina 1 . 

Dicha técnica mide las variaciones sufridas en el 

aprendizaje, t.cmnndo dos punto~ de compur.1.clón. El primer punto, 

conocido como 11 pretest", consiste en ap.l icar un cuestionario o 

unfl prt!Ph.n dP h~hi1 idi1<1PS 1 P"ra rn~rlir lB ~1t·11w:l.6n f':'n 19 qne se 

~ncuentra el capacito.dar antes de conocer y manejar este manual. 

El segundo punto llamado 11 postest 11
, consiste en aplicur el mismo 

cuestionario despuós de conocer y manejar el manual. Esta misma 

técnica se puede aplicar fl lc1s neo-ulfabetizadores antes y 

después del curso de capacitación. 

La di ferenc ! a de resultados entre ambos nos proporcionará el 

cambio logrado en el conocimiento y manejo del manual, misma 
129 



i:1forrnación que se comparará. con t!l objet.:..vo de óste. 

La tabulación y presentaci<'.1a de d..".\tos puede hacerse de 

c!iven;a.s formas. La ;. .. !s corr:ún os l..J evaluación d(-~ respuestas 

correctas por ~iur;:icipw.!1~e 1 comn ~~e t::!)emplifjcü. a co!~tinuación: 

V.:.ur.os a st:pont!r que una persono en la evaluaciün 11 pretest 11 , 

obtiene una calificoción de 60-t (porceiltuj+... 0:-.J~enido c!cl númer0 

de respuesta correctas) y en la evaluación 11 ¡..io:...:lest 11 ola.lene una 

calificación de 90%. De esta manera podemos: d1·c:ir que se logró 

una ganancia c1osuluta u~ .)O~~; .::...;t.u t.....::: 1 ~..:: ci.:..l•:!:'"C:ll'-·~n <~!; 1-i•· la:; 

dos cali!':icacione!:, y también se puede decir que tuvo un.:i. 

ganilncia relativa dE:l ·;si, u sen que del ~01 restnnte dt~ la 

calificación del "p;;cr-.es t" ( +~l totr11 por mej or,1 r, el J. t10't) , se~ 

Alcanzó un 75% (o sec t1n 30%). 

Ganancia Ahso111ta 

Ganancia Relativa 

(postest - prettst) 

í.QQ.~li}~~test_l 
(100% - pretest) 

Pai:a r.::vrlluar el alc.:rnce, di~eflo y contenido d.cl manual sü 

dlsefió un cuestionario con 9 preguntas cerradas y una abierta. 

Cada pregunta contiene alternativas, siendo siempre la primera 

alternativa la de mayor ponderación y la flltirna la d~ menor 

ponderación; la pregunta 10 son opiniones y sugerencias sobre el 
manual, la cual se tabularé cuando los resu.1 tactos obtenidos sean 

fl'!HY ~imi lares. 
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(P-P) 
CUESTlONARlO PARA EL CAPACITADOR. 

Nombre del capacita.dot·--------------

Fecha ________ _ 

A continuación ha.y unas preguntas, escriba V si 

conshh:n:.:i vcrdadt"n1 la pregunta y F si la considera talsa. 

1. Decimos que una pet:5onu es a.nt\ l fa beta cuondo no 

sabe leer y escribir. 

2. El proceso do..; ...:..lf.J.br~tizoción se asoci.n sólo con el 

desarrollo de lL\s competenciüs de lec-to-esrrttura y 

rnatemñticas fundamentales. 
3. Antes del Descubrimiento de América, no ex1.stin lo que 

hoy conocemos co1n<1 analfabetismo. 

•\. Lü Educación modifica el comportamiento del individuo. 
( ) 

5. La Educación es un proceso de mejora quo ocurre en el 

individuo, depondicndc <le lo etapa evolutiva en l.:.i que se 
encuentra. 

6. Una persona adul tn e:;; lu que ha logrado sólo madurez 

biológica. 
7. Los compromiscs suelen ser la excusa para la falta de 

voluntad en el aprendizaje de los adultos. 
8. F.1 alfa.betizador es una guia y mostrador de procesos. 

9. La relación que existe entre el alfabcti..zador y el 
alfabetizando, es en el plano vertical. 

( ) 

10. carece de importancia conocer el ritmo y la capacidad 
individual, en la cnsenanza de los adultos. 

11. La incentivación negativa, es un elemento necesar!o er. 
el aprendizaje del adulto. 

12. La fatiga limita la capacidad de aprendizaje en los 
adultos. 

13. La ensenanza no es el complemento indispensable para que 
el aprendizaje se logre. 
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l·i. Uno d8 los tre::; ·~l1?1nentos en el ptol~(~~•o de cnsefJanza

aprendizajc es alg11idn q111cn AprL·n~,~. 

15. Al evaluar i·ecull<JCen:,)s lns P!~f\lec:os y lc,qros 

ü l C<ln::ade>:.;. 

1G. El ~prcndizajc de los adultlJ~ pa1·tc de st1 experiei1cia. 
( ) 

17. El hombn· no solo .:i.prendtJ ~ie su P:..:pt.:riencia individual. 
( ) 

lB. El individuo tiendP ~ relacio11dr las experiencias 

ag¡·1 ... l.:.iblc::.: c:1 i::'::l.tJ y las dcsag1·-.>..d.:i.blr>:.:; '-'ll f1.icriso. 
( 

19. El adulto tiene 1nenor capacidad de transferir una 

experiencia actual a una anterior, contrario q11e e11 el 
caso ele los nifio!::;. 

20. El placer o dcsngn1do, en los adultos se :'r i.ginan de 

vivencias sensit:.ivas e intelectunles. 

21. La percepción en el adulto es principalmente por vía 

aud.i.ti vct. 

22. Los adultos básicamente se motivan por algún estímulo 

externo, como es una caliíicncilm. 

23. Una condición básica pdra r.;.ialquic--!r mét.odo utilizado en 

la alfabetización, es que la lectura y la escritura, se 

ensenen por separado. 

24. fü;; recomendable adaptar los métodos utilizados en los 

niño!.":! 1 para la ensP-ña:3a de· la h'"'ct:n-esc!"it:urn en la 

~nsefianza de los u.du l LOfi. 

25. El adulto analfabeta, aunque no tieno conor:irnientos 

matemáticos, si tiene expcriem:ia en el manejo de 

números y de ciertas h.:ibilidad.es matemáticas. 

26. El método sintético parte de la ensefianz.:=i. de las letras 

para llcgt1r rnlis tarde a las palabras. 

27. L0s trazos de la letra cursiva son rectos y no se unen. 
( ) 

28. El material didó.ctico es, en la enseflanzli el nexo entre 

las palabras y la realidad. 
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29. Una de las finalLdades del matetinl didáctico, es la de 
motivar el aprendizaje del indi'Jidno. 

30. Es importdnte alfubüti2a1- al adulto .:rn;:i!fabeta, para 

cumplir metas educativas del p~ís. 

RESULTADOS DEI. PRETEST-POSTEST. 

l. V 16. ( V 

2. F 17. ( F 

3. V 18. ( V 

4. V 19. ( F 

s. F 20. ( V 

G. F 21. ( V 

7. V 22. ( 

B. V 23. ( F 

9. F 24. ( F 

lO. F 25. <, V 

11. F 2ó. ( V 

12. V 27. ( F 

13. F .u. ( " 
14. V 29. ( V 

15. V 30. ( F 
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OPINIONES SOBRE EL HANU/\L DE Cl\Pi\CITl\CIOU. 

Nombre del Cap.:ic i tudor ___ -----------------

Fecha--------

El presente cuestionario PstA diseñ~do pnra evaluar 

el manual de cap.:icitación. Su respuesta servirá pura 

perfeccionar dicho m.:rnual, por lo que le pedimos subraye 

únicamente la re:.puectri que consid0rr~ la rn.is .:idecuada. 

l. El manual: 

ii) Cumplió con su objetivo en su totalidad. 

b) cumplió con su objetivo sólo en lo esencial. 

c) cumplió con su objetivo en forma parcial. 

d) No cumplió con su objetivo. 

2. La estructura del manual: 

a) Está bien organizada y planeada. 

b) Le falta organización, lo que dificulta su comprensión. 

e) carece de toda organización. 

3. El contenido del manual se expresa: 

a) De manera clara, precisa y abundante. 

b) Adecuadamente. 

e) De forma muy elemental. 

d) De mane!"a muy confusfl. 

4. La terminologia utilizada ~n el manual es: 

a) Sencilla y comp~ensible. 

b) Apropiada.' 

e) Muy técnica. 

d) Incomprensible. 
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5. Considera usted que el manual: 

a) Le despertó interés e inquietudes para conocer más 
sobre el tema. 

b) cumplió completamente con sus expectativas. 
e) Le resultó eficiente para conocer sobre esos aspectos. 

d) No cumplió con sus expectativas. 

6. La amplitud del manual es: 

a) La más adecuada ~ara asimilar los contenidos del manual. 

b) Con ve ni ente. 

e) Demasiado larga. 

d) Muy breve para asimilar los conocimientos del manual. 

7. El contenido de los ternas: 

a) Muy interesante. 

b) Muy profundo. 

e) poco interesante. 

d) muy superficial. 

a. El orden de los ternas: 

a) E~ el c.dccu~do, pura ir de lo gcnc:-al o. lo particular. 

b) Le falta ordenar algunos temas, para mejorar su estructura. 

e) No es el conveniente. 

9. El manual es: 

a) EXcelente. 

b) Bueno. 

e) Regular. 

d) Malo. 
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10. Opiniones y sugerencias sobre el manual. 

GRACIAS. 
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e o fl e L u s I o lJ E s 

1. El c1nalfabctismo supontJ la carencia de una educación 

elemental y esta :::i t1Jnción no puede remcdiar:.P con una sünple y 

escueta educación compensatoria. 

2. El re7.dqO educativo de estos adultos en tiempo, 

oportunidades y desurtollo cultural, r1n puerfr- compcn::;ur 

solamente con la ensefianza d0l u, b, e:. se necesita movil izu.:i: 

calidades de virla y disfrutes culturales, que ir1cida11 vitalmente 

en el desarrollo culturn] y socia] del adulto y lo rr.ot.ivc u logt·a 

metas educativas superiores. 

3. T.:intu en la ~.rnr.it:düd como en o.l ~imbito productivo, se 

necesitan d02 b.nmhrr-ls y mujeres más preparados pura la vida y 

mejor capacit..udos pun:. el desempeño de sus funcionos. sin e11.bargo 

se onr;fffVa un mayor ingrcr::o de ho;nbre.s anul!ubet.as en la 

Educación Bnsicu de Adultos. 

4. flor esto, se debe hacer un esfuerzo aún mayor, para 
integrar a la mujer analfabeta en la Educación Básica de Adultos. 

Ya que ella como madre de familia, influye directamente en la 

formación escoiar de sus hijos. 

5. uno de los más importantes factores con los que cuenta el 

adulto, es su experiencia, la cual Je ha pormitido acumular 

signi.t.tcativamente muchos conocimientos útiles pnra lü 

integración y arlaptación o cu propio medio. Esto debe 

considerarse a la liar-a. de diseñar planes educativos pa.ra ellos. 

6. Al no estar i11tl:.!grado la Educación de P.dultos al Sistema 

Educativo del país. J,os planes, progrur.ius y recursos tanto 

ITlé\t~riales comn humanos, udquiei:eu l.é:tmbien el mal compensatorio 

que es innato ~ lñ estructura. 

-¡. La calidad de la ensct'ianza es un requisito para que ésta 

incida en la promoción de oportunidades. Mas no se podrá 

respnnder con rticho concepto, mientras no exi~ta permanecía y 
formación en los alfabetizadores. 
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o. La capacitación es una tespue~ta a la necesidad de contar 

con personal mejor preparado para el dcser.ipeño de sus funciones. 

sin embargo !;C observa en la prócticu, que diclrn respuesta Ge 

abarata en cuanto a la cantidad, oportunidad, suficiencia y 

adecuación de los planes y los recursos que se ofertan, es decir, 

en cuanto a los fundamentos de lu capnci tación a los 

u.lfabctizadores. 

9. El actual nivel educativo requerido pura la labor 

alfabetizadora, es insuficiente para responder con prof11ndidad en 

el proceso de aprendizaje de los alfabetiza11dos. 

10. Esto es debido en grnn purte, a la mi:1ima remuneración 

económica que rec ibr-m los al fabctizndores, en el desurrol lo de 

una tarea tan importante como la que desempeñan. 

El concepto de Educación de Adul te":; no se construye 

estrictamente en base a una etapa evolutiva, sino en relación al 

desarrollo cult.ural y económico de un paí~. 

Et.: básica la enseñanza de la lccto-ü!_~critura y matemáticas 

fundamentales en la AlfabP-tización. Pero aún más importante, 

enseñar la función que dichas compr~tencias pr:oporc:ionan en el 

proceso de comunicación tanto indivldual como socir1l. 

El 1:>1 U(.;tit-.u dt: tii1tiuÍÍtJH¿u-ct¡ . .1re11UL~dje luyl.urd efic..:dclct cuando 

exJ.sta una adecuada instrumentación en suc programas y diseno 

didáctico y no como consecuencia de la formulaciéJn de sus 

objetivos educativos. 

El método global de análisis estructural, logra integrar 

procesos funcionales Pn el apn=!ndi.znje dt? lm;; ñdulto$, 

considerando desde ejercicios de mndurez motriz hasta la 

aplicación de procesos de comunicación en el aprendizaje. 

La capacitación a los alfabetizadores no debe considerarse 

como el cumplimiento a veces innecesario de un trámite, sino como 

un objetivo dentro del proceso de enseñanza. 
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ANEXO 

Desarrollo de l~s capacidades del Hacer y del Ser. 

Cuando no referimos a labrar hombres más dotados para el 

trabajo y más preparados para la vida, no estamos refiriendo al 

desarrollo de la!; capacidades del Hucer y del Ser. 

En la primera encontramos el término de entrenamiento, el 

cual se define como 11 el entrenamiento o prep3ración para un 

esfuerzo fisico o mental para desempeñar una labor " (76) 
sin embargo, en la práctica se le da muy poca importancia a 

este concepto, lo cual repercute en un rendimiento individual 

sumamente baJO, podríamos decir que da un 25 % de eficiencia del 

individuo. 
Dentro del mismo dt~sarrollo encontramos P.l término de 

adiestramiento, que lo podemos definir " como un proceso mediante 
el cual los conocimientos, destrezas y habilidadeG, se modifican, 
para hacer más eficiente al trabajador y efectivo en el desempeño 
de un oficio'' (77) 

siguiendo estos pr.ocesos gráficamente, los representaríamos 

de la siguiente manera: 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL llACE!l 

Desarrollo de las 
capacidades del 

HACER 

Saber / Poder 

rcapAcitación Q los trabajadores! 

..____--] 

satisfactorias 

Programas de Entrenamiento 
y Adiestramiento 

Adecuación del Hombre 
su trabajo 

(76) MARROQUIN QUINTANA,J.Capacitación a Trabajadores, p.47 
(77) i;;ll.~. p.54-55 
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Dejando asi el proceso educativo del hombre en su lugar de 

trabajo, nos estaríamos avocando a un aspecto meramente técnico y 

negariamos la formación real de una concienci.• soci....11, laboral, 

ética, cultural y de desarrollo personal, es decir, el Desarrollo 

del Ser. 

En este desarrollo empezaremos por definir el concepto de 

Capacitución, como 11 el conjunto de procesos sistemáticos por 

medio de los cuales se trata de modificnr conocimientos, 

habilidades mentales y uctitudes de los individuos con el objeto 

de que estén mejor preparados para resolver problema::; referentes 

a su ocupación. ''(78) 
Siguiendo el esquema de rendimiento podríamos hablar ahora 

de un 701 de eficiencia de la capacidad individual. 

Por último el concepto de Desarrollo se define como "el 

ptoccso :i.ntegral del hombre, es decir , es la adquisición de 

conocimientos, fortalecimiento de la voluntad y lo. disciplina de 

carácter. 11 (79) 

se trata con esto de perfe("ciona:r al hombre como tal, co'l 

sus f~cultades, actitudes y rasgos personales que en general, le 

permitan vivir en sociedad a~mónicamente alcanzando con esto, una 

posición como agente de cambio y expresión ~acial. 

Representando estos procesos gráficamente, lo expresarlamos 

de la siguiente manera. 

DESARROLLO DEL SER 

Desarrollo 

Querer Disfrutar 

Programas de J 
Capacitación y 

Desarrollo 

(79) .1.J2J.J;!mn, p.56 

Entorno 

social 

útil para los d~ 
Adecuación del Hombre 

a su Trabajo 

Familia Grupo 

Laboral 

(79) SILICEO,A.Capacitación y pesarrollo de P~, p.13 
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Podemos observ:ir que en el Desarrollo del Ser, el hombre 

logra su máxima expresión tanto individual como social, porque h~ 

ido logrando un crecimiento en el tiempo hasta una integración en 

su entorno socio, económico y cultural, es decir, fue creciendo 

educu.tivamente tanto en sentido vertical come horizontal. 

Para finalizar es importante señalar que los dos esquemas 

anteriores, constituyen un modelo secuencial en la formación 
J ilboral y profesional de los t~:abajadores y que si se separaron 

fué para la mejor aclaración de nuestro ~studio. 
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ANEXO 2. 

Población /1nrl l fabpta de 1 5 .=i.llos ó más por entidad 
federativa. 1990 

Ent idc:1d Federa ti va 

RepúblicR Mexicana 

ChiilpBS 

Oaxaca 

Guerrero 

Hidalgo 

Puebla 
Veracruz 
Nichoacán 
Guanajuato 
Yucatán 
Campeche 

Querétaro 

San Luis Potosi 

Tabasco 
Quintana Roo 

Morelos 
Nayarit 

Tlaxcala 
Za ca tecas 
Si na loa 
Colima 
México 
Jalisco 
Aguascalientes 
Durango 
chihuahua 
Sonora 
Coahui2.a 
Baja California sur 
Baja California 
Nuevo León 
Distrito Federal 
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12.6 

30.0 

27.5 

26.B 

20.6 

19.2 

18.2 

17.3 

16.5 

15.8 

15.4 

15. 3 

14.9 

12.6 

12.3 

11.9 

11. 3 

11.1 

9.9 

9.8 

9. 3 

9.0 

8.9 

7 .1 

6.9 

6. 1 

5. 6 __ 

5.5 

5.4 

4,7 

4.6 

4.0 
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