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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, tiene como finalidad dar a conocer la participación del Psicólogo 
Educativo en el proceso de Capacitación a Educadores Comunitarios Refugiados 
Guatemaltecos, que operan el Programa de Educación Inicial en su Modalidad No 
Escolarizada, en los Estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. 

Ante la necesidad de atender a mayor número de población a menor costo, la 
Secretaría de Educación Pública, crea el Programa de Educación Inicial No 
Escolarizado, para población lndlgena, rural y urbano-marginada. La Dirección de 
Educación Inicial es la encargada de la operación de dicho programa, para lo cual se 
elaboraron documentos como base para la operación del mismo estos son: El Manual 
del Educador Comunitario y la Gula de Padres, dichos documentos fueron 
reestructurados en 1991, a ralz del Programa para la Modernización Educativa, lo cual 
hizo necesario capacitar a los Educadores Comunitarios en el manejo y operación de los 
mismos. 

La Intervención del Psicólogo Educativo en la capacitación se basó en un enfoque 
de Interacción grupal en un contexto de atención comunitaria. La labor del Psicólogo fue 
planear, Instaurar, desarrollar y evaluar el proceso, sin embargo la presión de tiempo 
para lograr las metas que oficialmente se hablan delimitado, propició que el grupo de 
trabajo decidiera Implementar fa Capacitación a Jos Educadores Comunitarios, antes del 
tiempo que se tenía previsto, confiando en la preparación profesional que nos dió la 
Facultad de Psicología. 

Con la experiencia que dieron estos primeros trabajos, se logró conformar la 
estructura básica del Programa de Capacitación, el cual se llevó a cabo en todo el paf s. 

Después de 5 años de experiencia y ejerciendo aún en la Institución, se presenta 
este trabajo, bajo un reflexión de la experiencia laboral y rescatando los postulados 
teóricos que lo sustentan. 

Capacitación a Educadores Comunitarios Refugiados Guatemaltecos contempló los 
elementos Teórico-Prácticos para la operación del Programa ( Qué es Educación Inicial, 
Cuáles son las características de la Modalidad, manejo del Manual del Educador 
Comunitario y Guia de Padres, Técnicas de promoción y difusión de Programa, asf como 
de sensibllización a Padres para que participen el mismo). Estos fueron planteados de Ja 
forma más sencilla debido a que los Educadores Comunitarios, tienen poca habilidad 
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EDUCACIÓN EN MÉXICO 

La Educación es un ámbito decisivo para el futuro de toda nación; en ella se han 
depositado los más elevados Ideales para el de desarrollo del país. 

El Término Educación es muy usado, casi todo el mundo puede tener una definición 
de la misma; podemos decir que la educación es tan antigua como el ser humano, ya 
que desde su aparición "el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que 
pudieran valerse por sí mismos y con este significado, es que surge el término 
EDUCACIÓN" Tusquets 1972 (citado en Sarramona J., 1989 p 27). 

Nértcl l. (1973), define a la Educación como "un proceso que tiende a capacitar al 
Individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida 
aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la Integración, continuidad y 
el progreso social. Todo ello de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean 
atendidas las necesidades individuales y colectlvas"(p 19). 

En México la preocupación por la educación ha sido permanente y prioritaria. En 
1857, por primera vez en la constitución mexicana se incluyó un artículo dedicado 
específicamente a la Educación, denominado "Los Derechos del Hombre"; Benito 
Juárez, entonces Presidente de Ja República, expide Ja Ley Orgánica de la Instrucción 
Pública, estableciendo la obligatoriedad de Ja Educación Primaria y bajo ciertas 
condiciones su gratuidad (Salinas de Gortari, C., 1993). 

En 1905, se crea la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el fin de 
brindar educación a los Mexicanos pero su competencia era sólo en el Distrito Federal y 
territorios aledaños (Solana, 1982). 

Los Constltuyentes en 1917 establecen en el artículo ''Tercero" los siguientes 
lineamientos para la lmpartición de educación en el territorio Mexicano: "Una cobertura 
suficiente, una mejoría constante en la calidad de la educación, a partir de la 
obligatoriedad de la Educación Primaria, el carácter laico y gratuito de la que Imparte el 

• estado, su dimensión nacional y sustento en el progreso cientlfico" (Poder Ejecutivo 
Federal, 1989). 

El 29 de Septiembre de 1921, el Presidente Alvaro Obregón promulgó Ja creación de 
la Secretaria de Educación Pública, la cual tenía como primer objetivo crear un Sistema 
Educativo Nacional (Solana, 1982); por lo cual, las estrategias a seguir fueron: 
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"multiplicar escuelas, obtener un amplio concurso colectivo en las tareas educativas 
prioritarias, articular los esfuerzos de los estados y de Jos municipios" (Poder. Ejecutivo. 
Federal., 1992 p 3). 

Con la creación de Ja Secretarla de Educación Pública se lograron grandes avances, 
sin embargo con el paso del tiempo se hizo necesario realizar diversa reformas, para 
mejorar la calidad educativa y responder a la situación polillca, social y económica del 
país. 

Así, en 1959 Ja Secretaría de Educación Pública, enfrentaba principalmente dos 
grandes problemáticas (Flores Palomo, 1994 p15): 

A) insuficiente atención a niños que requerían Educación Primaria. 

B) Una gran deserción escolar. 

Estos problemas hicieron necesario replantear las acciones del sistema educativo; 
para resolver estas problemáticas, en primera Instancia se repararon escuelas, se 
proporcionó moblllario a las que ro requerlan; más tarde se propusieron algunos cambios 
curriculares para elevar Ja calidad de Ja educación; Jos planes y programas se 
organizaron por áreas, propiciando la formación de hábitos y destrezas; dichos 
programas fueron de carácter nacional, buscando su aplicación tanto en el campo como 
en la ciudad. En esta reforma fue prioritario atender las carencias de orden material. 

En el año de 1971, se hace necesario realizar otra reforma educallva, ya que Ja 
anterior no había logrado del todo íos objetivos planteados (Flores Palomo, 1994). 

Latapi en 1979 señala que esta reforma no definió, previamente la linea a seguir, ya 
que, a medida que se ejecutaban las acciones se iba conceptualizando Ja Reforma 
Educativa. "La reforma parecía ser un conjunto muy variado de acciones que como 
piezas suellas pueden agruparse y clasificarse de diferente manera" (p 25). 

En esta reforma hubo cambios de orden pedagógico, administrativo y político; en Jo 
pedagógico hubo Intentos por retomar las ideas de la escuela nueva o activa y Jos libros 
de texto gratuitos fueron totalmente reestructurados (Flores Palomo, 1994). 

En 1989 da inicio una nueva reforma, planteándose así la Modernización Educativa, 
como respuesta a los rezagos educativos, principalmente en ;:onas rurales, indígenas y 
urbano-marginadas y al desequHibrio en el sistema educativo nacional. Algunos 
especialistas en educación, la clasifican como Ja más ambiciosa después de Ja 
promulgación de la obligatoriedad de Ja primaria (lbanra, M. E., 1992). 
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La Política de Modernización Educativa señala a la "Educación Primaria como ciclo 
básico, por ello es necesario reforzar los que le anteceden como son: la Educación Inicial 
y la Educación Preescolar, pues son los mecanismos niveladores de las condiciones de 
Ingreso a fa primaria entre la población más vulnerable y la que menos tiene" (Poder 
Ejecutivo Federal, 1989 pVllJ. 

Es así como los niveles anteriores a la Educación Primaria toman singular 
Importancia, convirtiéndose en el factor desencadenante de las potencialidades del niño, 
de tal manera que logre la permanencia de éste en la primaria y por consecuencia la 
conclusión de ésta. Educación Inicial y Educación Preescolar brindan atención a los 
nlllos menores de 6 años, sin embargo estas no constituyen un requisito previo a la 
Educación Primaria. 

Dado que la parte esencial de la educación en México es la primaria, se hace 
necesario, que Jos niveles educativos que le anteceden se articulen de tal manera que, 
afiancen y amplíen el aprendizaje progresivo, con el fin de incorporar a la primaria a 
todos los niños. 

La Educación Preescolar brinda atención a Jos niños de cuatro a seis años y cubre 
un 66% de la población total de los niños de esta edad (Salinas de Gortari C., 1993). 
Educación Inicial atiende a niños cuyo rango de edad se encuentra entre los 45 dfas de 
nacidos y los cuatro años, su cobertura es de 358 mil niños (Poder Ejecutivo Federal, 
1989). 

En México Jos niños menores de cuatro años representan aproximadamente el 10% 
de la población. Al nacer, el niño lleva consigo Inmensas posibilidades de desarrollo, sin 
embargo, la insuficiencia afectiva o la falta de estlmulaclón puede limitar la capacidad de 
aprender y expresarse, lo cual puede verse reflejado en el rendimiento escolar futuro 
(SEP., 1990). 

"Cada dla es más numeroso el acervo de estudios, investigaciones y pruebas 
clentlflcas que ratifican la Importancia formativa de los primeros años del ser humano. En 
ellos se determina fuertemente el desenvolvlmiento futuro del niño, se adquieren los 
hábitos de alimentación, salud e higiene y se finca su capacidad de aprendizaje " 
(Salinas de Gortari C., 1993 p 17). 

Por lo anterior podemos señalar que, Ja Educación Inicial, adquiere fundamental 
Importancia debido a que los primeros cuatro años de vida del niño son Jos más 
determinantes para su desarrollo y adaptación al medio. 
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EDUCACIÓN INICIAL 

En nuestro país el primer íntento por brindar atención a los niños menores de 6 allos 
nace en 1837, en un local del Mercado del Volador, con el objetivo de que los nlllos 
tuvieran donde jugar mientras sus madres trabajaban. Posterlonnente, en 1865 se crea 
"La Casa de Asilo de la Infancia"; en 1869 el "Asilo de San Carlos", con el cual, se 
amplia el servicio, proporcionando a los niños no sólo cuidado, sino también alimento. En 
1887 se funda la "Casa Amiga de la Obrera", ésta tenla como objetivo cuidar a niños 
cuyas madres laboraban fuera del hogar. En 1916 dicha Institución, pasa a depender de 
la beneficencia pública, la cual crea en 1928" La Casa Amiga de la Obrera 2" (SEP., 
1987). 

En 1917, la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 
"123" inciso "B" Instaura como derecho laboral de los trabajadores al servicio del estado, 
aspectos relacionados con la maternidad, lactancia y servicios de guarderías Infantiles, 
adquiriendo así un carácter Institucional (Constitución Políüca de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1990). 

En 1929, se organizó "La Asociación de Protección a la Infancia", ésta constituye y 
sostiene diez "Hogares Infantiles"; en 1937 cambia su nombre por el de "Guarderías 
Infantiles". La Secretarla de Salubridad y Asistencia también funda más Guardarlas y 
con ello da servicio a los hijos de los comerciantes de la Merced, vendedores de Billetes 
de Lotería así como de trabajadores de Hospital General (SEP., 1987). 

En 1939, se crea la Guardería para los hijos de las obreras de la Comisión Obrera de 
Vestuario y Equipo del Ejercito (COVE). Desde entonces estas instituciones se 
multiplican pues cada dependencia, organismo público paraestatal o privado se ve en la 
necesidad de tener un lugar en el que se cuide o atienda al los hijos (desde 45 días 
hasta los 6 años) de sus trabajadoras, sin embargo, estas dependencias no tenían una 
coordinación entre si (SEP., 1980). 

Todas estas Instituciones poco a poco se fueron dando cuenta que, los nillos no sólo 
necesitaban un lugar donde pennanecer mientras sus madres trabajaban, surgiendo así 
la necesidad de brindar un servicio educativo-asistencial. 

En los a/los 70 la Dirección de Educación Preescolar, constituyó la Coordinación de 
Guardarlas, cuya función era la de asesorar en el aspecto administrativo, técnico y 
pedagógico a 31 Guardarlas de los sectores público y paraestatal (SEP., 1980). 
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La relación qua existe entre el niño y el adulto, es de gran importancia, ya que las 
acciones de la persona adulta determinan en gran medida las capacidades y actitudes 
futuras del niño. Ante esta realidad fue necesario ampliar la limitada concepción de 
Guardería para que se reconociera la importancia de esta primera etapa en el desarrollo 
del niño, normando y reglamentando el servicio educativo-asistencial. 

Respondiendo a esta necesidad, el 23 de diciembre de 1976, por acuerdo del 
Secretarlo de Educación Pública se crea la Dirección General de Centro de Bienestar 
Social para la Infancia, con facultades para organizar, dirigir y normar a los mismos. El 
27 de febrero de 1978, a través del reglamento interior de la Secretaria, se deroga la 
denominación de Dirección General de Centros de Bienestar Social para la Infancia Y se 
le nombra Dirección General de Educación Materno-Infantil (SEP., 1980). 

El 4 de febrero de 1980, el Secretario del ramo modifica el Reglamento Interno de la 
Secretaría de Educación Pública y cambia la denominación por Dirección General de 
Educación Inicial, ampllando significativamente las facultades y las atribuciones que le 
competen (SEP., 1980). 

En 1985 la Dirección General de Educación Inicial se incorpora a la Dirección 
General de Educación Preescolar como Dirección de Area; en 1990 se conforma como 
Unidad de Educación Inicial dependiendo directamente de la Subsecretaria de 
Educación Elemental (SEP., 1992). 

La Ley General de Educación en su Articulo 39 menciona que, "En el sistema 
educativo nacional queda comprendida la Educación Inicial"; y el Artículo 40 refiere "La 
Educación Inicia/ tiene como propósito favorecer el desarrollo fislco, cognoscitivo, 
afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres o 
tutores para la educación de sus hijos o pupilos" (Poder Ejecutivo Federal, 1993 p 69). 

En junio de 1994, hay una reestructuración en la Secretaria de Educación Públlca y 
la Un/dad se convierte en Dirección de Educación Inicial dependiente directamente de la 
Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal (S.H.C.P., 1994). 

Actualmente la Dirección de Educación Inicial brinda servicio educativo a los niños 
de 45 dias de nacidos a 4 años de edad a través de dos Modalidades: La Escolarizada 
que opera por medio de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y La Modalidad No 
Escolarizada que funciona a través de Módulos de Operación y Servicio. 
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Con fundamentos en la Polllica de Modernización Educativa, planteada en 1989, se 
reestNcturó el Programa de Educación Inicial, considerando como categoría básica la 
Interacción que el niño establece con su medio natural y social; respeta y retoma el tipo 
de necesidades e Intereses de los niños como c~ntro para la configuración de 
contenidos educativos y de actividades sugeridas; valora su capacidad de juego y 
creatividad; favorece el proceso de información y estructuración de su personalidad 
(SEP., 1992g). 

Los objetivos generales del Programa de Educación Inicial son: 

-Promover el desarrollo personal del niño, a través de oportunidades que 
le permitan ampliar y consolidar su estructura mental, capacidad de 
comunicación, comprensión verbal, su pslcomotricldad y su Interacción 
afectiva. 

-Contribuir a la orientación de la Interacción social del niño estimulándolo, 
para participar en acciones de Integración y mejoramiento de la Familia. 

-Estimular, Incrementar y orientar la curiosidad del niño para iniciarlo en 
el conocimiento y comprensión de la naturaleza, asl como el desarrollo 
de habilidades y actividades para conservarla y protegerla. 

-Enriquecer las prácticas de cuidado y atención a los niños menores de 
cuatro años por parte de los padres de familia y ros grupos sociales 
donde viven los menores. 

-Ampliar los espacios de conocimiento para los niños en la sociedad en 
la que viven propiciando un clima de respeto y estlmulación para su 
desarrollo. 
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La Estructura Curricular del Programa está conformada por tres Áreas Básicas: 

-Área de Desarrollo Personal: la cual trata de brindar mayores oportunidades 
para que los niños estructuren su propia personalidad y está relacionada 
con procesos que el mismo niño tiene que realizar. 

-Área de Desarrollo Social: la acción educativa es fundamentalmente 
sociocultural, mediante ella las generaciones comparten costumbres, 
tradiciones, concepciones y comportamientos particulares. 

-Área de Desarrollo Ambiental: plantea esencialmente la necesidad de vincular 
el conocimiento de los objetos fisicos con las repercusiones que tiene el uso 
Inconsciente e Irracional de los recursos 

Estas tres áreas constituyen grandes campos formativos que orientan el quehacer 
educatJvo, organizadas bajo una serie de temas que delimitan la acción educativa, 
dichos temas consideran contenidos estructurales que a su vez se subdividen en ejes 
que permiten diseñar actividades educativas, para amba~ modalidades (SEP:, 19929). 

En el siguiente apartado se describirán las características las dos Modalidades de 
Educación Inicial, poniendo especial, énfasis en la Modalidad No Escolarizada, ya que es 
en ésta donde se llevó a cabo el presente trabajo. 
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MOQA!.IDAD ESCOLARIZADA 

En Méxlco la Educación Inicia! Escolarizada se brinda a través de Jos Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI). Los servicios que presta son esencialmente educativos y 
preparan a Jos niños para su vida famillar y social (SEP., 1992d). 

Las acciones educativas del CENDI, están organizadas a partir de Jos Intereses y 
necesidades de los niños, y son agrupados de acuerdo a su edad en: 

A) Lactantes: de 45 dias a 1 año 6 meses. 

B) Maternales: de 1 año 7 meses a 3 años 11 meses 

C) Preescolares: de 4 a 6 años. 

Los CENO! constituyen un ámbito de exporienclas fonnatlvas diversas. En cada uno 
laboran personas con preparación distinta dedicadas a atender una parte del servicio 
que se les proporciona a los niños y cuentan con material de apoyo variado para las 
actividades educativas (SEP., 1992d) 

Los Centros de Desarrollo Infantil ofrecen al menor servicios multidlclpllnarios, tales 
como el pedagógico, médico, social, psicológico y nutriclonal. La labor que se realiza se 
refleja en el desarrollo que alcanzan los niños durante su estancia en el mismo; hábitos, 
habllldades y actitudes son producto del esfuerzo de todo el personal de los CENO!. 

La Educación Inicial, comienza en México con Ja Modalidad Escolarizada 
convirtiéndose en una prestación de Ley para madres trabajadoras. 
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MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 

La Modalidad No Escolarizada se crea en 1979, como una allemativa viable para 
proporcionar educación a un mayor número de niños con un menor costo en 
comunidades Indígenas, rurales y urbano-marginadas, donde la educación es de difícil 
acceso y aún más la Inicial y preescolar (SEP., 1991a). Con esta modalidad se pretende 
brindar Iguales oportunidades de servido educativo a todos los niños de México. 

Los principios fundamentales de la modalidad son: revalorizar a los padres como los 
primeros educadores de sus hijos, aprovechar las acciones de la vida diaria para la 
fonnaclón educativa y la Interrelación comunitaria en favor de la Niñez (SEP., 1992e). 

En 1981 la Modalidad No Escolarizada operaba en 15 estados, en julio del mismo 
año se extiende a toda la República; entre los años de 1990 y 1991, surgen proyectos en 
coordinación con otras Instituciones (organismos nacionales e internacionales), para 
brindar Educación Inicial a población muy específica, generándose proyectos como: 
"Educación Inicial del Niño Refugiado Guatemalteco" y "Educación Inicial del Niño 
Indígena" (SEP.,. 1990). 

El Proyecto especial denominado "Educación Inicial del Niño Refugiado 
Guatemalteco" fue coordinado por Educación Inicial en el aspecto Técnico-Pedagógico y 
por la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR) en el aspecto 
económico, el proyecto tuvo como objetivo atender a 3,000 niños nacidos en México, 
hijos de Refugiados Guatemaltecos ubicados en campamentos de los estados de 
Campeche, Chiapas y Quintana Roo, por un período de tres años, de 1991 a 1994 
(SEP., 1990). 

La COMAR surge en 1980, como apoyo, para proporcionar diversos servicios 
(educativo, alimenticio, de vivienda, asistencia, etc .. ) a la población Guatemalteca que 
llegó a México huyendo de la guerra que vlvia su país (De fa O Roldán, 1990). 

El Programa de Educación Inicial en su Modalidad No Escolarizada, es una 
alternativa que apoya la fonnación del niño desde su nacimiento hasta los cuatro años 
de edad, ofrece la posibilidad de crear marcos educativos para el Infante, ya que, 
convierte en acción educativa, la actividad cotidiana en la familia y la comunidad, a 
través de las relaciones que se establecen entre los adultos y Jos niños (SEP., 1992e). 
Para operar el programa se cuenta con una organización constituida de la siguiente 
manera: 

14 



Miembros 

Coordinación Estatal 

1 Coordinación de Zona 1 
1 

dela -------- · NllÍIO 
Comunidad 

Padres 
de 

Famllla 

15 

r---
1 
1 

1 
1 
1 

Supervisor 
de 

Módulo 

·Educador 
Comunitario 

(SEP., 1992e p14) 



La Modalidad No Escolarizada cuenta con dos documentos básicos para la 
operación del programa, denominados: 

·MANUAL DEL EDUCADOR COMUNITARIO 

-GUIA DE PADRES 

El "Manual del Educador Comunitario" contiene Jos elementos necesaños para 
que el Educador Comunitaño, lleve acabo su labor con los padres de familia, dichos 
elementos son: Qué es el Programa de Educación Inicial y Quiénes participan en él, 
Importancia de la participación de los Padres, Papel del Educador Comunitaño, 
funciones del mismo, difusión promoción del programa y sensibilización de la 
Comunidad, técnicas para promoción y difusión del programa en la comunidad, trabajo 
con padres, técnicas didácticas, asesoría y seguimiento de las actividades con los 
padres y las sesiones con padres -con temas como: Desarrollo del Niño de cero a 
cuatro años, salud, nutrición, educación ambiental, Interacción, juego, material didáctico, 
asl como actividades y recomendaciones de acuerdo a la edad de los niños y al tema
(SEP., 1992c) 

La "Gula de Padres" es el documento para los padres de familia y miembros de la 
comunidad, contiene actividades de cuidado diario, eslimulación, formativas y 
complementarias, todas ellas reforzadas con las pláticas a padres que contiene el 
Manual de Educador Comunltaño (SEP., 1992b). 

El Educador Comunitario después o durante la plática con los padres los remite a la 
Gula, para que localicen las actividades que deberán llevar a cabo con los niños a fin de 
reforzar el tema visto en la sesión; en la Gula también se Incluyen temas como embarazo 
y planificación familiar, los cuales serán analizados con los padres en el momento que 
crea oportuno el Educador Comunitario. 

La unidad bajo la cual opera el Programa en cada estado de la República se 
denomina Módulo de Atención y Servicio, entendiéndose por éste "la comunidad 
educativa en donde convergen y participan activa y armónicamente, padres de familia, 
sus hijos, educadores, autoridades municipales y miembros de la comunidad para lograr 
a través del proceso enseñanza-aprendizaje, los objetivos que en materia de educación 
se ha marcado el estado" (SEP., 1985 p 55). 
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CccnSnac!cr de Zona 

' '. 
1 

¡----J 

1 
1 

Miernl>ros de la 1 
Comunidad - - -1-

1 
1 
1 
'- -

Educador 
Comunitario 

(SEP., 1992• p19) 

El Módulo agrupa a diez comunidades; esté Integrado por un Suporvlsor y dloz 
Edut"Jdores Comunitarios, los cuales atienden enlre 15 y 20 padros do romllla: ol 
Educador Comunitario constituye dentro de la comunidad un Comité Pro-Nlnoz (SEP., 
1992e). 

El responsable en los estados de la operación del Programa os ol Coordinador 
Estatal apoyado por el Coordinador de Zona, éste supervisa y reollza occlonos lócn/co• 
pedagógicas con el Supervisor de Módulo; el Coordinador do Zona llone a su cargo sois 
Módulos de Atención y Servicio (SEP., 1992e). 
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El Supervisor de Módulo tiene a su cargo 10 comunidades, en las cuales selecciona 
y prepara a los Educadores para que lleven a cabo las pláticas con los padres. 

El Educador Comunitario es regularmente mi11mbro de la comunidad, mayor de 18 
años, interesado en realizar acciones en beneficio del Niño y de la Comunidad, con 
disposición para asistir a reuniones de capacitación y orientación, que sepa leer y 
escribir (aunque algunas veces esta caracterlstica no es Indispensables si cuenta con las 
otras) con capacidad para organizar, tomar decisiones, trabajar en equipo, facilidad de 
palabra (es necesario para que lleve a cabo las sesiones); por úlUmo, es importante que 
muestre una actitud de respeto y compromiso (SEP., 1991a). 

La función primordial del Educador Comunitario es trabajar con los padres de familia 
dando pláticas para sensibilizarlos de la importancia que tienen como primeros 
educadores de sus hijos, asl como guiarlos para que propicien un buen desarrollo en el 
niño y lleven a cabo actividades con ellos en el hogar y en la comunidad, poniendo en 
práctica lo analizado en la sesión favoreciendo asl el desarrollo integral del niño; las 
pláticas a padres se realizan durante 40 sesiones, cada una con una duración mínima de 
una hora, tratando temas como: valores, derechos del niño, pslcomotricldad, 
.razonamiento, juego, lenguaje, interacción social, formación de hábitos, salud, nutrición y 
educación ambiental, todos ellos contenidos en el Manual del Educador Comunitario y 
reforzadas con actividades contenidas en la Gula de Padres para los nll\os (SEP., 
1992c). 

Por lo anterior, podemos decir que el Educador Comunitario es la pieza clave para la 
operación del programa, por ello la Capacitación que recibe, para el desarrollo de su 
trabajo toma singular importancia, ya que de ésta depende que el Educador comprenda 
el objetivo del Programa y la operación del mismo, de tal manera que se realicen las 
acciones necesarias para beneficio del niño. 
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CAPACITACIÓN DEL EDUCADOR COMUNITARIO. 

La Capacitación al Educador Comunitario es fundamental para la operación de la 
Modalidad No Escolarizada, pues de ella se desprenden todas las acciones para el Inicio 
del programa y desarrollo del mismo. 

La Capacitación se hace tan importante como cualquier otro proceso educativo, ya 
que repercute de forma directa en el desarrollo del Individuo y el grupo en el que se . 
desenvuelve. 

A continuación se presenta un esquema para ubicar a la Capacitación dentro de la 
Educación. 

TIPOS DE 
EDUCACIÓN 

Educación 
Terminal o 
Temporal 

Educación 
Permanente 
o Continua 

Educación 
Formal 

Educación 
Informal 

Educación 
No Formal 
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nlcial 
Preescolar 
Básica 
M. Básica 
M. Superior 
Superior 
Posgrado 

{

E. Religiosa 
E. Familiar 
E. Clvica y Moral 

E. Física 

{

E. Artlstica 

Alfabetización 
Educación Capacitación 
de Adultos fi Adiestramiento 

lsistem.Abierto 

(lbarra Vázquez, 1994 p12). 



Como podemos observar, la Capacitación se contempla dentro de la Educación 
Continua, la cual es definida como "un acto educativo a lo largo de la vida del ser 
humano, que refuerza los conocimientos, valores, actitudes etc .. ,buscando con ello la 
Integración del individuo mediante su adaptación al medio social y su desarrollo personal 
hacia la contribución del proceso cientlfico y tecnológico" (!barra Vázquez, 1994). 

En la Educación Continua se encuentra la Educación No Formal (la Capacitación se 
ubica en éstas) la cual es definida por La Selle T. (1984) como "toda actividad educativa 
organizada y sistemática formal para propiciar aprendizaje a ciertos grupos de población 
ya sea adultos o niños" (p 44). 

Por ultimo, encontramos a la Capacitación dentro de la Educación de Adultos, lo cual 
nos lleva a considerar que se deben retomar elementos de la misma en el proceso de 
Capacitación, con el fin de lograr los propósitos planteados por ésta. 

Aprendizaje de tareas, en un puesto de trabajo, provoca eficacia y un desempeño de 
la labor más inmediata (Diseño de Metodología para Evaluar el Impacto de la 
Capacitación, 1989). 

La Capacitación es "un procedimiento mediante el cual el hombre desarrolla y 
perfecciona sus habllldades, destrezas, actitudes y aptitudes a través, de un conjunto de 
contenidos y procedimientos teórico-prácticos relativos al conocimiento de un 
determinado campo tecnológico para lograr una formación Integral que responda a las 
exigencias de un determinado campo de trabajo" (Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, 1980 p 45). 

De acuerdo con este concepto, la Capacitación es un proceso dinámico que debe 
encaminarse a lograr un desarrollo Integral en el Individuo con el fin de propiciar una 
mejor adaptación a su medio laboral, social y familiar. 

La Capacitación como un tipo de educación, implica un proceso de enseñanza
aprendizaje, ya que, hay alguien que capacita, alguien a quien capacitar y algo que 
aprender, contempla aspectos de organización y planeación; se vale de medios, 
métodos y procedimientos didácticos para planear, ejecutar, controlar y evaluar las 
acciones relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje (SEP., 1991b). 

La enseñanza y el aprendizaje son dos elementos correlacionados, Indisolubles, que 
Indican Interacción; son funciones integradas en un proceso, en el cual nos encontramos 
Inmersos desde que nacemos hasta que morimos; en este proceso todos jugamos una 
doble función, de educadores y educandos alternativamente dependiendo el momento 
de la vida en el que nos encontremos. 
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El Instructor en la capacitación es un coordinador de las actividades y del proceso 
general del grupo, por consiguiente la función de ensellanza y de aprendizaje será, 
desempeñada por ambas partes (grupo y capacitador), las actividades de aprendizaje 
tenderán a ser el medio para captar, buscar, analizar y evaluar contenidos de 
aprendizaje, asl como, revisar su propia experiencia para encontrar una respuesta 
acorde a la situación que pretenden resolver. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es definido como "un conjunto de expertenclas 
cientfficas organizadas pedagógicamente, para que interactúen en ellas el educando, el 
educador y el contenido programático con el propósito de favorecer el desarrollo Integral 
del educando (SEP., 1985 p19). 

En Capacitación, con el fin de facilitar este proceso y lograr los objetivos planteados, 
se hace necesario sistematizarlo, es decir se hace Indispensable que todos los 
elementos que intervienen en él actúen coordinadamente para lograr los objetivos. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

En la Capacitación a Educadores Comunitarios se hace necesario coordinar todos 
los elementos que Intervienen en ella. La planeaclón de estos se basa en el concepto de 
sistemas, ya que, el empleo de "los sistemas contiene muchos elementos que resultan 
de considerable utilidad para cualquier plan de perfeccionamiento de la ense"anza• 
(Kemp, J.E., 1972 p17). 

El Enfoque Sistémico, identifica los elementos del proceso de enseñanza
aprendizaje, sus relaciones mutuas, elabora y aplica nuevos métodos de aprendizaje, los 
cuales requieren de una estrategia para lograr los propósitos planteados. Un enfoque 
sistémico supone proyectar, organizar y evaluar los elementos de aprendizaje (CllE, 
1974). Es el marco de referencia dentro del cual es posible analizar y organizar un 
evento de capacitación. 

En Educación se ha retomado la Teoría de Sistemas, para organizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es decir para que todos los elementos que Intervienen en el 
mismo, se coordinen de tal manera que provoquen aprendizaje significativo (concepto 
del que se hablará con más detalle adelante) en los participantes. 

Cabe aquí centrar la atención en el concepto de "sistema". Centraras E y Ogalde l. 
(1980), definen al sistema como "un conjunto de elementos estructurados de manera 
organizada de tal fonma que entre ellos existe una interrelación tal, que los lleva en su 
funcionamiento a lograr los fines para los que se ha diseñado" (p 32). 

Gagó, en 1983, lo define como "Un organismo deliberadamente planeado, 
compuesto de elementos relacionados e interactuantes que son empleados para 
funcionar de manera integrada a fin de lograr propósitos predetenminados" (p 26). 

Por lo anterior podemos concluir que un sistema contiene partes Interrelacionadas e 
lnteractuantes, que constituyen un todo y tratan de lograr un objetivo común 
predeterminado. 

El propósito o fin de un sistema se logra por medio de procesos en los cuales los 
componentes Interactúan coordinadamente para generar los resultados determinados 
con anterioridad (Gagó, 1983). 
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Conjuntando la Teoría de Sistemas con la Educación se obtiene, la sistematización 
de la ensellanza, ésta se define como "la consideración ordenada de los aspectos o 
elementos que Integran el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuidando las 
lmp!icaciones que cada parte tiene para asegurar la efectividad del proceso como un 
todo" (Gagó, 1983 p 45). 

Para sistematizar el proceso de ensellanza-aprendizaje se han elaborado modelos 
lnstrucclonales, los cuales pretenden ejemplificar lo más adecuadamente posible un 
proceso; el modelo es "una representación ideal de un proceso, por ello no tiene qua 
seguirse estrictamente, puede adaptarse a las necesidades y problemas de una 
situación de ensellanza-aprendizaje" (Contreras E. y Ogalde l., 1980 p 48). 

Chadwlck (1988), considera que un modelo es "una representación simplificada 
general de un proceso o sistema complejo. Conservando todas sus caracterlstlces 
básicas e Importantes sin dar necesariamente sus detalles". 

El propósito de elaborar modelos lnstruccionales es el organizar sistemáticamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando los elementos fundamentales que en 
él se dan, Jo que se considera una ayuda valiosa para orientar al Instructor en su labor de 
enseñanza (Miranda, E., 1995 p 73). 

Chadwlck (citado en Contreras E. y Ogalde l., 1980 p 48) señala que todo modelo de 
sistematización llena las siguientes ventajas: 

• Hace perceptible el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

·Aumenta la especialidad laboral del docente. 

• Mejora la evaluación de los resultados del proceso. 

• Hace los fines más objetivos, aclara metas. 

En los modelos el docente organiza y coordina el proceso, el alumno se convierte en 
un elemento activo que Interactúa con los medios y las experiencias para lograr Jos 
objetivos planeados. 

Existe un modelo básico de sistematización aplicado a la Educación, a continuación 
se presenta: (Contreras, E., y Ogalde, l., 1980). 
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PROCEDIMIENTO SALIDA 

RETROALIMENTACIÓN 

Entrada: Se considera como entrada el comportamiento Inicial que presenta el 
estudiante, el cual es la base para el logro de los objetivos (puede explorarse con 
una prueba previa). 

Procedimiento: Contempla todos los medios que serán utilizados con el fin de llevar 
al educando al logro de los objetivos. 

Salida: Describe en forma muy clara lo que el estudiante debe hacer o decir para 
demostrar que ha alcanzado los objetivos, aquí se especifican los objetivos 
lnstrucclonales, también sirve como criterio para saber la eficacia del sistema. 

Retroalimentación: Durante el procedimiento el sistema recibe Información sobre el 
desempeño del estudiante en cada fase, detectando asl en que parte se localizan 
las fallas y modificar o ajustar la entrada, el proceso o la salida en caso de ser 
necesario. 

La retroalimentación se convierte entonces un elemento esencial para detectar fallas, 
modificar y corregir el proceso de enseñanza-aprendizaje logrando así los objetivos 
planteados. 

El modelo anterior es la base para los Modelos lnstrucclonales de Sistematización 
del proceso enseñanza-aprendizaje. A continuación se presentan gráficamente algunos 
modelos. 
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MODELO DE CHADWICK 

Diagnóstico Selección de Participación Evaluación o 
dela los objetivos del alumno apreciación 
conducta yexparien· en las expe- cómo domina 
de Ingreso clas educaclo- rienclas el alumno los 
del alumno na les educacionales objetivos 

t I 1 j 
(Chadwick, 1979 p 49). 

Este modelo contempla: 

Diagnóstico de los conocimientos, habilidades y aptitudes de 
del alumno. 

Selección de experiencias educacionales para el alumno (qué 
necesita saber y de qué manera). 

Participación en actividades educacionales. 

Evaluación del alumno para verificar si domina los objetivos .. 
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MODELO DE W: JAMES POPHAM 

SI no se cumplen los 
objetivos revisar 

ESPECIFICACIÓN 
DELOS 

OBJETIVOS 

ESTIMACIÓN 
PREVIA 

INSTRUCCIÓN EVALUACIÓN 

SI se cumplen los objetivos 
Incrementar 

(Popham y Baker 1972 p 20). 

Popham, plantea un. modelo centrado en los objetivos, los elementos son los 
siguientes: 

-Especificación de los objetivos: los objetivos deben ser especificados en 
función de la conducta del alumno. 

-Estimación Previa: Se evalúa al alumno en cuanto a su situación corriente 
antes de iniciar el curso con vista a los objetivos didácticos. 

·Instrucción: se proyectan las actividades formativas que contribuirán al logro 
de los objetivos. 

·Evaluación: se evalúa el rendimiento del estudiante con referencia a los 
objetivos prefijados. 
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MODELO DE ANDERSON Y FAUST (Gagó, 1983) 

SI 

ESPECIFICACIÓ¡ DE OBJETIVOS 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN 

1 
PREMEDICIÓN 

1 
NO ¿SON SUFICIENTES LOS 

CONOCIMIE¡os PREVIOS?. SI 

¿YA POSEEN LOS ALUMNOS 

LOS OBJETIVOS(ROPUESTOS? NO 

ELABORACIÓN O SELECCIÓN DE 
Mltrooos DE ENSElilANZA ~--..... 

1 
ENSElilAR 

1 
EVALUAR 

SI NO 

ALTO --- ¿SE LOGRARÁN LOS ------:> INVESTIGAR 
OBJETIVOS? · CAUSAS 

1 

1 



Andarson y Faust, presentan en su modelo las siguientes fases: 

-Espacificaclón da los objetivos: descripción clara y precisa da los 
oblativos. 

-Elaboración da los Instrumentos da medición: para cuantificar al 
aprendizaje. 

·Plwnedlción: evaluación da loa conoclmlantoa, habilidades y actitud• del 
participante antas da la enseftanza. 

·Elaboracl6n o selacclón da métodos de ansaftanza: aqul ar Instructor 
daba alabonlr y/o elegir ros medios qua re pannlttr6n auxiliar et proceso da 
ensallanza. 

-Ensallar 

-Evaluar: elabonlclón da los Instrumentos para comprobar 11 los 
participantes lograron los objetivos. 

MODELO DE KEMP (Kemp, 1972). 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

TEMARIO 

REVISAR PRUEBA PREVIA ~<---SERVICIOS. 
AUXILIARES 

ACTIVIDADES y RECURSOS DIDÁCTICOS 

------VALORACIÓN 
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A continuación se describen las principales etapas que Integran el diseño 
lnstrucclonal de Kemp: 

-Objetivos didácticos: los objetivos deben formularse en función de las 
actividades que permiten aprender más y mejor al participante. 

-Temario: es el punto de arranque de la enseñanza orientada hacia él 
o los demás. 

-Prueba previa: sirve para terminar la preparación del participante sobre 
el tema. 

-Actividades y recursos didácticos: esta fase determinará cuales son los 
métodos más eficientes, asf como seleccionar los materiales didácticos 
más adecuados para alcanzar los objetivos. 

-Valoración: sirve para averiguar el grado en que el participante ha 
alcanzado los objetivos. 

-Servicios auxiliares: se deben tomar en consideración los servicios 
auxiliares que se van a necesitar, entre ellos se encuentran los fondos 
económicos, las facilidades, el equipo y el personal que vaya a precisarse 
para tomar parte en el proyecto instrucclonal. 
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MOOELO DE DICK, (1978). 

Las bases en que se sustenta este modelo son: teorías conductistas del aprendizaje y 
el enfoque de sistemas. 

RETROALI-
MENTACIÓN 

10 

1 
ESTABLE 
CIMIENTO 
DELOBJE· 
TIVOTER· 
MINAL 

1 

i 
IDENTIFICA' 
CIÓN DEL 
PROBLEMA 

o 

1 
ENTRADA 

DISElilOY 
CONDUCCIÓN 
DELA 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

9 

ANÁLISIS 
DELA 
TAREA 

2 

DISElilOY 
CONDUCCIÓN 
DE LA 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

8 

IDENTIFI· 
CACIÓNDE 
LACONDUC-
TADE 
ENTRADA 

3 

SELECCIÓN Y DESARROLLO DE 
ELABORACIÓN ESTRATEGIAS DE 
DE RECURSO INSTRUCCIÓN 
DEINSTRUC-
CIÓN 

7 6 

i 
SELECCIÓN Y DESARROLLO DE 
PRESENTACIÓN PRUEBAS DE 
DELOSOBJE- DOMINIO 
TIVOS ESPE· 
CIFICOS 

4 5 

(Contreras, E., y Ogalde, l., 1980 p 88) 



Dlck en 1978 (citado en Contreras, E .. y Ogalde, l.,) contempla los siguientes 
pasos para sistematizar la enseñanza: 

1) Identificación de problema y establecimiento 
de Objetivos. 

2) Análisis de Tareas. 

3) Identificación de la Conducta de entrada. 

4) Selección y presentación de los Objetivos. 
especlficos de comportamiento observable 
para cada una de las tareas. 

5) Desarrollo de pruebas de dominio, con base 
en criterios establecidos. 

6) Desarrollo de estrategias de Instrucción y 
señalamiento de la secuencia adecuada. 

7) Selección y elaboración de recursos de 
Instrucción medios y formas variadas. 

En los modelos anteriores se puede observar que cada uno presenta características 
propias, sin embargo, todos los autores coinciden en los siguientes elementos: 
especificación de Jos objetivos, estimación previa, etapa de Instrucción, evaluación y 
retroalimentación. Cabe señalar que estos son algunos modelos existentes para 
sistematizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por lo anterior podemos decir, que la sistematización plantea actividades para que 
todos los elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje durante la 
Capacitación Interactúen de tal forma que propicien el aprendizaje significativo en los 
participantes. 

En la Capacitación que se llevó a cabo con Educadores Comunitarios Refugiados 
Guatemaltecos, se tomaron en cuenta los elementos básicos de sistematización, pues se 
planeó de tal manera que todos estos se cootdinaran para lograr el objetivo de la 
Capacitación, el cual fue proporcionar a tos Educadores Comunitarios tos elementos 
teórico-prácticos para llevar a cabo el programa de Educación tnlclaf en la Modalidad No 
Escolarizada en su comunidad. 
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Para la Capacitación, fue necesario en primer ténnlno delimitar los objetivos de la 
misma, as decir, qué se esperaba al ténnino del curso, que deberian conocer los 
participantes como resultado de la capacitación; en el proceso se realizó una evaluación 
Inicial, preguntándoles ¿qué conoclan del Programa?. (se realizó verbal debido a las 
características del los educadores), posteriormente, se procuró que las actividades 
condujeran al participante, a la reflexión, crítica y practica de las tareas a realizar. Al final 
de ésta se realizó una actividad en la cual el Educador Comunitario tenla que poner en 
prtictk:a /o aprendido a lo /alf/O de la misma, también se realizó una evaluación verbal del 
curso. 

La retroalimentación se llevó a cabo diariamente al lénnlno de cada sesión de 
trabajo, ésta se convirtió en un elemento primordial ya que arrojaba infonnación de que 
tan efectivas estaban siendo las acciones de Instrucción. La retroalimentación hizo 
posible que se tomaran en cuenta elementos (algunos educadores no hablaban 
castellano, la gran mayoria tenla dificultad pera leer) que no se contemplaron para la 
Capacitación en Campeche, y que posteriormente (en Chiapas y Quintana Roo) se 
tuvieron en cuenta con el fin de que la Instrucción fuera de acuerdo al nivel de los 
educadores. 
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EDUCACIÓN DE ADULTOS 

El aprendizaje del ser humano es un proceso que dura toda la vida, y no sólo se da 
en Ja escuela. En él Intervienen factores sociales, culturales, laborales etc .• , que le 
proporcionan conocimientos que puede utilizar prácticamente y conjuntar con sus 

. experiencias anteriores. 

La Capacitación se encuentra ubicada dentro de la Educación No Formal de Adultos, 
por ello, es conveniente definir qué entendemos por Educación de Adultos: "educación 
de adultos es un proceso a través, del cual personas que ya no están frecuentando 
escuelas regularmente y en tiempo completo (a menos que programas de tiempo 
completo sean diseñadas especialmente para adultos), comprenden actividades 
continuadas y organizadas con la intención consciente de provocar cambios en 
información, conocimiento, comprensión o habilidad, apreciación y actitudes, con el 
propósito de Identificar y solucionar problemas personales o de la comunidad" UNESCO, 
1972 (citado en Lamia Rlos 1981p16). 

En la capacitación se hace necesario, además de sistematizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, contemplar las características del adulto, ya que es la población 
que va a capacitarse. Estrada Mendoza (1994) menciona que "la capacitación, en 
muchas ocasiones es Impartida por personal sin experiencia directa, en el campo y con 
deficiencias pedagógicas, particularmente en aspectos caracterlstlcos de la educación 
de adultos; como la capacidad de adecuar con flexibilidad y pertenencia los contenidos 
educativos que respondan a las necesidades de su vida concreta, que se propicie su 
participación y logren aprendizajes significativos social e individualmente" {p 6). 

El adulto, como ser biopslcosocial, presenta ciertas caracterfstlcas que Influyen para 
que se dé el aprendizaje {lbarra Vázquez., 1994). 

En el aspecto biológico es necesario considerar que el adulto experimenta continuas 
alteraciones, manteniendo una tendencia hacia la declinación de ciertas funciones, lo 
cual debe tenerse en cuenta para la planeación del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Algunas funcionas qua daclinan en el adulto son: 

-Disminución sensorial: Incida en la capacidad da leer, escribir 
y afecta la agudeza visual. 

-Pérdida de energia: se fatiga con facilidad, aunado a la falta de 
costumbre de estar en una posición detarmlnada por mucho 
tiempo. 

En al aspecto psicológico el adulto presenta más claridad sobre sus valores, metas y 
mejor captación da sus habilidades con respecto al joven o al adolescente, esto hace 
que tenga resistencia al cambio , es decir, temor a enfrentar situaciones desconocidas 
en las cuales no sepa comt' actuar (Papalia, D. E. y Wendoks, O.S., 1985). 

Es Importante señalar que la capacidad de aprendizaje en el adulto no desaparece, 
pero si requiere de contenidos- slgnlllcatlvos para satisfacer sus necesidades. En le 
capacitación es necesario considerar los requerimientos básicos del adulto antes de 
Iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje para no crear falsas expectativas (Pimienta, G., 
1979). 

"La disposición de los adultos para aprender no parece depender de la edad como 
de las condiciones de aprendizaje. Los adultos tienen que ser adecuadamente 
motivados dentro de su contexto, ya que son menos capaces o están menos dispuestos 
al aprendizaje que los jóvenes. El hecho de que su estructura sea diferente de su 
Inteligencia, capacidad y disposición para el aprendizaje no debe confundir. Los adultos 
tienen con frecuencia diferentes puntos de referencia y de Interés" (Monclús, A., 1990 p 
61). 

En el aspecto social el adulto tiene costumbres, opiniones, preferencias, actitudes y 
experiencias que lo han formado a lo largo de su vida provocando que el aprendizaje, 
esté condicionado por diversos factores de indole familiar, laboral, personal etc. Presenta 
consolidación de valores y ética bien determinados y al enfrentarse al proceso de 
enseñanza-aprendizaje reacciona de acuerdo a éstas (lbarra, Vázquez., 1994). 

El aprendizaje del adulto no se da bajo las mismas condiciones que el del niño, el 
adulto espera que lo que aprenda sea aplicable a su vida diaria, el valor de la 
experiencia, la capacidad analitlca, el sentido critico y la visión realista son unas de las 
causas por las cuales les molesta ser tratados como niños; el adulto capta más fácil lo 
que se relaciona con su experiencia (Monclús, A., 1990). 



Knowtes, M.(1967), ha difundido al uso del término Andragogla para denominar la 
ciencia de EduCllclón de Adultos. Knowtes, M. (Citado en Heméndez, D., 1977), 
menciona que el adulto como estudiante, posea cuatro caractarlstlcas qua lo diferanclan 
daljovan · 

-Diferancla an al autoconcepto. 

-Diferencia an la experiencia acumulada. 

-Diferencia en la disponibilidad de aprender. 

-Dlferaní:ia en la perspectiva temporal. 

En la Educación de Adultos se ha caldo en el error da utilizar métodos Inadecuados 
en donde al Individuo pierda el Interés por realizar tareas comprometidas con su 
experiencia, si agregamos el hecho de que muchos adultos han disminuido los hábitos 
da comprensión y análisis, se hace necesario conocer más de las caracterlstlcas del 
adulto. 

En el aprendizaje del adulto se lleva a cabo una relación entre dos factoras (Dohmen 
citado en Monciús, A., 1990 p 60). 

a) La adquisición da conocimientos y experiencias con las 
que al Individuo cuanta a lo largo de la vida. 

b) Persecución de intereses personales acordes a la 
situación específica, objetivos y necesidades. 

De esta forma el aprendizaje del adulto tiene un carácter voluntario, ya que su accló.n 
nace del Interés por aprender. 

La Educación de Adultos tiene que considerar tras aspectos para lograr sus 
objetivos. 

1.- El personal debe estar especializado como educador o 
instructor de adultos. 

2.- Los contenidos o Información proporcionados al adulto 
deben tomar en cuenta los Intereses y motivaciones de. 
estos. 
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3.- Considerar a quienes se va a transmitir la Información, 
ya que existen diferencias entre los grupos a quienes 
se dirige (Picaza, M., 1994). 

Algunas caracterlsticas sobre el proceso ensenanza-aprendizaje del adulto son: 

• Predisposición a aprender. 

- nene personalidad más definida (que el joven). 

- Se Interrelaciona más con lás persona que lo rodean. 

• Está sujeto a Influencias y prejuicios que le producen 
temores. 

·Algunas veces presenta rebeldfa ante el Instructor como 
autoridad. 

- Los Intereses, motivaciones, actitudes y experiencias no 
son Iguales en todos los adultos. 

- No es sencillo cambiar su actitud. 

(Picaza, M., 1994). 

Para. que se lleve a cabo el aprendizaje en el adulto se requiere de ciertas 
condiciones: 

·Que el adulto esté dispuesto a aprender y que tenga una 
Idea clara de lo que va a aprender. 

·Que se sienta capaz de enfrentarse a situaciones de cambio 
y aceptarlas. 

• Para que aprenda es Importante considerar sus Intereses y 
motivaciones. 

(Picaza, M., 1994). 



La A.E.O.E.M.I. 1977 (citado en González, R. y Tomis, C., 1993) menciona que al 
• someter al adulto a una situación escolar presenta ci811as caracteñsticas como son: 

a) Uega con temor, ha olvidado muehas cosas y teme hacer 
el ridículo delante de los demás. 

b) nene lflficullad para el apnmdizaje. 

e) Busca una enseftanza que le sea realmente útil. 

d) nene espíritu de promoción individual, a veces presenta 
dilicuttad para trabajar en equipo. 

Debido a las caracteñsticas de aprendizaje que presenta el adulto, as necesario una 
ensellanza Integral que le pennita el aprenlfizaje significativo. Martlnez y Olivar (citado 
en Gonzlilez, R. y Torres, C., 1993), sanara las siguientes caracteñsticas a considerar en 
el apiendizaje del adulto: 

1.- Debe ser atendido en y desde la situación de vida en 
que se encuentra. 

2.- Posee un marco de referencia cultural amplio, el cual 
debe servir como punto de partida para cualquier nuevo 
aprendizaje. 

3.- Siente la necesidad de integrar sus conocimientos y 
experiencias previas en Jos nuevos conocimientos y 
percibir los resultados de la nueva Información como 
práctica y útil. 

4.- Requiere manejar técnicas de estudio efectivas para 
sistematizar su aprendizaje. 

5.- Todo aquello que sea funcional y significativo favorece 
el aprendizaje del adulto. 

6.- Toda experiencia de aprendizaje debe estar orientada a 
metas especificas. 

7.- Las condiciones medio lisico, social y habilidad del 
instructor condiciona el aprendizaje del adulto. 
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Por lo anterior podemos decir, que la capacidad de aprendizaje no desaparece en el 
adulto, sin embargo si requiere de contenidos significativos para que se dé. El 
aprendizaje del adulto debe ser manejado de acuerdo al proceso de motivación para 
satisfacer sus necesidades. 

En fa capacitación que se llevó a cabo en campeche para Educadores Comunitarios 
no se contemplaron muchas de las caracterfsticas del adulto frente al proceso de 
enseflanza-aprendizaje, esta dificultó el proceso; en el trabajo realizado en Chiapas y 
Quintana Roo ya se retomaron /as caracterfsticas del adulto; coma un elemento 
importante para llevar a cabo la capacitación, motivándolos para compartir sus 
experiencias de tal manera que fueran la base para el trabajo durante la capacitación. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

La Capacitación tiene como propósito lograr en los adultos que participan en este 
proceso un aprendizaje significativo, de tal manera que se logren los objetivos. 

En Educación encontramos una gran variedad de teorías de aprendizaje, debido a 
que no hay una que satisfaga totalmente; sin embargo todas ellas coinciden en que el 
"Aprendizaje es un cambio relativamente permanente que se da como resultado de una 
experiencia" (Soler, E., Álvarez, L., y Garcla, A., 1992 p 39). 

Hay dos teorlas que han Influido de manera determinante en nuestro ámbito 
educativo, las Conductlstas; que se centran en la conducta real, basándose en la 
observación de las manifestaciones externas, por lo cual el aprendizaje se reduce a un 
cambio de conductas observables, y por otro las Cognoscitivas, que se Interesan más 
por lo que ocurre en la "mente" cuando tiene lugar un aprendizaje. 

"El conductismo define que el aprendizaje se da a través de asociaciones 
simultáneas-Contigüidad o de asociaciones de conducta con sus consecuencias
Contingencia" (Soler, E., et al., 1992 p 40). 

El Cognoscitivlsmo define al aprendizaje como un proceso de modificación interno, 
con cambios no sólo cualitativos, sino también cuantitativos; que se produce como 
resultado de otro proceso interactivo, con un carácter claramente intencional, entre la 
Información que procede del medio y un sujeto activo (Soler, E., et al., 1992 p 44). 

Esta concepción, subraya que las actividades internas como el pensamiento y el 
sentimiento, asl como, los factores externos (estrategias y materiales de enseñanza), 
desempeñan un importante papel para ayudar y facilitar el aprendizaje. 

Para el cognoscitivismo la persona es un ser activo ante la Información recibida que 
Interpreta, se interesa por la Información que le permita resolver cuestiones, genera, 
experiencias, reestructura y remodela lo que ya sabe para seguir con un nuevo 
aprendizaje. 
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Por Jo anterior es necesario que al profesor Je interesen "Jos procesos cognoscitivos 
que conducen al aprendizaje y las experiencias que producen procesos cognoscitivos", 
ya que sólo asl podrá lograr que el alumno aprenda eficazmente; "el proceso de 
ensenanza-aprendizaje debe tomar en cuenta operaciones de índole Intelectual a partir 
de las cuales adquirirá experiencias y aprenderá" (Huerta, l., 1979 p 18). 

En la ca"pacitación es necesario que el participante asuma y se le permita asumir un 
papel activo que propicie el Aprendizaje Significativo; esta forma de conceptualizar el 
aprendizaje se encuentra dentro de las Teorlas Cognoscltivistas. 

Coll, C. y Solé, l. (1989), mencionan que "la slgnificatividad del aprendizaje se refiere 
a la posibilidad de establecer vincules sustantivos y n» arbitrarios entre lo que hay que 
aprender-el nuevo contenido· y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura 
cognoscitiva de la persona-sus conocimientos previos-. Aprender significativamente 
quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje, dicha atribución 
sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de 
esquemas de conocimiento pertinentes para Ja situación que se trate" (p 168). El 
aprendizaje significativo supone una constante revisión, modificación y enriquecimiento 
de los esquemas establecléndose, asl nuevas conexiones entre los mismos. 

Ausubel, D. (1976), menciona que "la esencia del proceso del aprendizaje 
significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de 
modo no arbitrario, sino sustancial con lo que ya se sabe" (p 56). 

Aclarando algunos términos diremos que: 

- La no arbitrariedad se refiere a la propiedad que tiene la 
Información para ser relacionada con conocimientos 
previos que la persona posee, estableciendo asl, nuevas 
Ideas en la estructura cognoscitiva. 

- La sustancialidad es la cualidad que tiene el material a ser 
modificado en su esencia. 

El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados, el 
surgimiento de estos es la consumación de un aprendizaje significativo, éste presupone 
una disposición para relacionar sustanclalmente el material nuevo con el previamente 
establecido a fin de que dicho material adquiera un significado particular. 
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"El aprendizaje significativo adquiere caracterlsticas muy peculiares para cada 
persona, en cuanto que, cada estudiante organiza el material a su manera, le da valores 
distintos y establece relaciones con otras experiencias y conocimientos previos de una 
forma muy peculiar' (Moreno, L. S., 1963 p 47). 

De acuerdo con Ausubel (1976), para que se dé el aprendizaje significativo es 
necesario lo siguiente: 

a) El Material tiene que ser potencialmente significativo, 
para que esto sea así, el contenido a aprender dependerá 
del marco de referencia con el que se cuente, es decir, que 
el material antecedente sirva como experiencia al nuevo, 
así el material es potencialmente significativo sólo si el 
alumno cuenta en su estructura cognoscitiva con un marco de 
referencia adecuado. 

b) Disposición para el aprendizaje significativo: el alumno 
debe estar suficientemente motivado para el aprendizaje. 

Existen algunos elementos que diílcullan el aprendizaje significativo, estos son: 

1.-.Los profesores dan poca validez a las respuestas del 
alumno cuando carecen de correspondencia literal. 

2.- La dificultad del alumno para expresar con sus palabras 
determinado conocimiento. 

3.- El amplio repertorio de aprendizaje memorístico-mecánico 
de los estudiantes, producto de técnicas tradicionales de 
enseñanza. 

Como se mencionó, cuando se realiza un aprendizaje significativo surgen nuevos 
slgníflcados, éstos pueden ser de dos tipos: 

- Potencial o biológico: es el que muestra el material de 
aprendizaje cuando cumple los requisitos de organización, 
coherencia y estructura lógica de Jos contenidos. 
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• El psicológico o real: Es cuando el alumno relaciona el 
material significativamente nuevo con su estructura 
cognoscitiva, por ello se dice que aprende 
significativamente. 

La estructura cognoscitiva tiene la función de aclarar, precisar y recuperar los nuevos 
significados que se acumulan jerárquicamente y son los antecedentes de un nuevo 
aprendizaje, este trae como consecuencia nuevas asociaciones. 

Soler, E., et al. (1992), mencionan que estas nuevas asociaciones se clasifican 
en: 

a) Conceptos Supraordinados: pertenecen a una clase más 
general, funcionan como slntesls de conceptos relacionados 
entre si, pertenecen a una clase o categoría 

b) Conceptos Subordinados: son conceptos especificas que se 
encuentran en relación de interdependencia y forman un 
conjunto de relaciones supraordlnadas. 

Los Conceptos 

1 
Se ordenan en la cognición 

jerárquicamente 

1 
Por orden de Importancia 

1 
Asi hay conceptos 

Supraordlnados Subordinados 
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Los conceptos iupraordlnados 

Son conceptos generales que Incluyen 
a otros conceptos 

l 
Todos los conceptos pueden ser considerados 

supraordinados 

l 
Todos los conceptos se relacionan entre sí 

Los conceptos subordinados 

l 
Son conceptos particulares que están 

Incluidos en otros 

l 
Todos Jos conocimientos pueden ser 

considerados como subordinados 

l 
Todos Jos conceptos se relacionan entre sí 

EJ aprendizaje significativo influye en la estructura cognoscitiva y viceversa 
provocando el fenómeno de transferencia. Ausubef (citado en Gagné, 1985) fo define 
como el efecto de Ja experiencia previa sobre el aprendizaje presente. 

El proceso de transferencia es uno de los que permite a Ja estructura cognoscitiva una 
dinámica de acción, Ja cual genera nuevas respuestas a situaciones concretas con base 
en información previa de Ja estructura cognoscitiva (Ausubef citado en Gagné, 1985). 
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La transrerencla puede ser: (Gagné, 1985 p 39) . 

• Negatlva cuando la ejecución de una tarea Interfiere en la 
tarea de otro. 

- Positiva cuando una tarea puede ser aplicada a una situación 
nueva. 

Por lo antertor expuesto podemos concluir que las ventajas de este tipo de 
aprendizaje son las siguientes: 

1.· El conocimiento que se adquiere de manera significativa se 
retiene por más tiempo. 

2.· Al estudiar alguna información parecida a la antenor o 
relevante, se ve facilitado el aprendizaje por las 
expertencias antenores. 

En el Proceso de Capacitación se tuvo como propósito lograr un Aprendizaje 
Significativo en los Educadores Comunitarios, por lo cual se les contempló como 
personas activas, con experiencias valiosas, las cuales fueron base para el aprendizaje 
de los nuevos contenidos. 

Se procuró que todos los contenidos fueran significativos para el Educador y sobre 
todo mantenerlo motivado, para que participara activamente compartiendo experiencias 
con el resto del grupo, sin embargo, esto se dificultó un poco, porque los Educadores 
Comunitarios no estaban acostumbrados a realizar este tipo de actividad. Considero que 
propiciar el aprendizaje significativo en los participantes durante la Capacitación es muy 
lmporlante, ya que, esto repercutirá en el trabajo con los Padres de Familia, procurando 
también el Educador que los padres logren este aprendizaje. 
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APRENDIZAJE GRUPAL 

Se ha mencionado que en la Capacitación es fundamental lograr un aprendizaje 
significativo en Jos participantes, sin embargo para que esto sea posible no sólo es 
necesario que el capacitador lo quiera, también se hace Indispensable tomar en cuenta 
Jos factores como la estrategia y el material de enseñanza. La estrategia didáctica puede 
poslbllitar la construcción y recreación del conocimiento, asJ como la adopción de una 
estructura crlUca frente al mismo. 

"Para que el conocimiento sea considerado como un proceso de reconstrucción
construcción, es necesario concebirlo como un proceso de reflexión acción" (Morán 
Oviedo, P., 1994 p 62). Por lo anterior adquiere gran importancia la estrategia utilizada; a 
partir de una adecuada y cuidadosa selección de la misma se logrará el aprendizaje 
significativo en los participantes. 

Se denomina estrategia a "las acciones, estilos o formas de ayudar al profesor a dar 
su clase" (Femández, S.N., 1994). 

En materia educativa ha existido una constante búsqueda de estrategias y 
procedimientos que apoyen al profesor para lograr un aprendizaje significativo en los 
alumnos. 

En la capacitación a Educadores Comunitarios (Refugiados Guatemaltecos) se 
retomaron elementos del Aprendizaje Grupal, como base de la misma, debido a las 
caracteristicas que estos grupos presentaron. 

Hablar de aprendizaje grupal requiere tomar en cuenta, que el individuo es un ser 
social que necesita de otros para existir, siendo producto de las relaciones sociales, ya 
qua esta Inmerso en un contexto histórico determinado. 

El aprendizaje grupal requiere de un cambio en Ja conceptualización de la relación 
entre el alumno y el docente. 

En el Aprendizaje Grupal, se ubica al alumno como un sujeto activo el cual procesa 
Ja Información recibida, pero también busca y descubre nuevos conocimientos. 
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Alumno 

1 
Sujetottlvo 

Elabora 

Información que busca Información que recibe 

Información que descubre 

El aprendizaje grupal se va constituyendo conjuntamente con todos los miembros del 
grupo, este tiene un poder educativo, contrariamente a la ense~anza tradicional, donde 
reinan las actividades Individuales, (aunque también se da el aprendizaje Individual) el 
trabajo en equipo permite el aprendizaje entre unos y otros, compartir ras experiencias y 
los conocimientos personales para enriquecer la información del grupo, estas puestas en 
común propician el análisis, reflexión, participación y la toma de decisiones (Chehaybar y 

'Kuri, 1994). 

A través del grupo el Individuo es capaz de desarrollar sus capacidades al máximo, ya 
que la experiencia grupal propicia una relación reciproca. 

Se define al grupo como "un conjunto de individuos que comparten experiencias en un 
espacio y un tiempo en el cual se entrecruza la estructura Individual y estructura social, 
que los lleva a la elaboración de realidades nuevas en función de un contexto 
determinado" (Armenia, A., 1993 p 73). 

Esto nos lleva a pensar que el grupo es un generador de cambios y experiencias 
significativas, consecuencia de la Interacción y comunicación que se genera en el 
interior. 
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El aprendizaje grupal implica "ubicar al docente y al estudiante en la dimensión de 
seres sociales Integrantes de un grupo que busca el abordaje, la transformación y 
construcción del conocimiento desde una perspectiva de grupo, que asume que 
aprender es elaborar el conocimiento, ya que no esta dado ni acabado; es desarrollar 
una conciencia crítica, además Implica considerar y valorar la Importancia de la 
Interacción en grupo y vincularse con los otros, Implica que la interacción y el grupo sean 
medio y fuente de experiencia para el sujeto, que poslbillte el aprendizaje" (Chehaybar y 
Kuri E., 1994 p 45). 

Uno de los elementos más Importantes en el Aprendizaje Grupal es la relación 
coordinador-participante, ambos representan un cúmulo de experiencias, las cuales se 
renejan al llevar a cabo el aprendizaje. 

El coordinador debe conocer y manejar la dinámica que se genera en el grupo, de 
manera que se propicie la participación compartida y creativa del coordinador y 
participante (Santoyo, R .. 1981). 

Tanto capacitador como participante tendrán que ubicarse como seres sociales y 
reconocer sus contradicciones, valorar la impo11ancla de trabajar en grupo, y que esto les 
permite elaborar sus propio conocimiento y tener una visión más amplla del mismo, 
considerándolo como algo Inacabado. Por consiguiente el grupo se considerar como 
medio y fuente de experiencias, lo cual propiciará el aprendizaje (Santoyo, R., 1981). 

El aprendizaje grupal permite que se vislumbre un nuevo enfoque para el manejo de 
la capacitación, donde se pretenden enriquecer las experiencias personales; y a través 
de esta metodologia, se podrá conseguir que la capacitación de frutos favoreciendo a los 
Individuos, al grupo y a la sociedad. 

Bauleo, A (1974) menciona "cuando hablamos de aprendizaje grupal aparecen tres 
elementos esenciales a definir, que constituyen su fundamento, ellos son: Información 
emoción y producción". 

Dentro de la concepción de aprendizaje grupal el profesor se convierte en un 
coordinador en el proceso de aprendizaje, su papel con respecto a la información 
consiste en orientarla, en facilitar su adquisición. en despertar el interés porque ésta sea 
ampliada y confrontada, es aquí donde la emoción juega un papel Importante, pues el 
sujeto busca la Información, aprende movido por sus propios Intereses y afectos. En 
cuanto a la producción, el sujeto de aprendizaje necesita saber qué aprende, sentirse 
productivo y saber qué conoce de su propia experiencia, no es suficiente con entender la 
información, es necesario uUlizaria. 
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En el Aprendizaje Grupal la producción se hace Indispensable, pues propicia Ja 
creatividad y el desarrollo de nuevas Ideas. Esto se presenta cuando el estudiante y el 
profesor se Integran para llevar a cabo juntos la experiencia de aprender. 

En el Aprendizaje Grupal, tanto el profesor como el grupo deberán conocer el 
proceso del mismo para determinar Jos avances en relaclón a la tarea. Para lograr una 
tarea el grupo pasa por tres momentos, dichos momentos son nombrados de diferente 
forma según el 
autor. A continuación se definen Jos tres momentos y Ja denominación que hacen dos 
autores de los mismos. 

BAULEO PICHON RIVIERE 1974 DEFINICIÓN 
1974 (Citado en Chehalbar y 

Kurt 1994) 

INDISCRIMINACIÓN 
En este primer momento el 

PRETAREA grupo parece rehuir entrar a la 
tarea, busca pretextos para no 
hacerte. 

En este el grupo comienza -a 
DISCRIMINACIÓN ·TAREA organizarse para entrar a la 

tarea 

-· El grupo en pleno 
S(NTESIS PROYECTO funcionamiento Integra sus 

experiencias para legrar una 
slntesls de la tarea. 

La observación en el Aprendizaje Grupal juega un papel muy Importante, pues 
permite determinar el momento que vive el grupo, asi como tomar decisiones en función 
del logro de los objetivos. 

48 



Con respecto al aprendizaje en grupo Pichón Rlvlere (Chehaybar y Kuri, 1994 p 54) 
menciona que éste genera en el sujeto dos miedos básicos: el miedo a la pérdida y el 
miedo al ataque; el primero lo define como "el miedo a la pérdida del equilibrio logrado 
en une situación anterior y el segundo como el miedo al ataque ante una situación nueva 
en la que el sujeto no se siente adecuadamente instrumentado''. 

Estos miedos aparecen tanto en el coordinador como en el participante cuando se 
enfrentan a una tarea nueva o a una situación diferente. Es Importante que en el 
aprendizaje grupal, estos miedos se conozcan y manejen de tal forma que no Impidan et 
aprendizaje. 

Otro elemento que influye en el Aprendizaje Grupal son los estereotipos, los cuales 
se constituyen como conductas repetitivas ante las mismas o diferentes situaciones, se 
perciben cuando el participante presenta resistencia a aprender (inseguridad para 
enfrentar el cambio). 

Los vinculas en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje son otro elemento 
que puede influir en el aprendizaje grupal; hay tres tipos diferentes de vínculos según 
Bohoslavsky (citado en chehaybar y Kuri, 1994). 

a) El vínculo de dependencia (relación profesor-alumno). 

b) El vínculo de cooperación (cooperar para construir). 

c) El vínculo de competencia (competir con íos otros). 

En el aprendizaje grupal el vinculo de cooperación es el que se debe propiciar, ya 
que plantea una ayuda mutua para construir y avanzar en el proceso de aprendizaje. 

Como hemos visto el aprendizaje no se puede separar de las relaciones que el 
Individuo tiene con las personas, con las cuales tiene contacto en su medio social; por 
ello la interacción surge como un elemento esencial en ef aprendizaje de este tipo, pues 
es la fuente de las experiencias que se generan en el sujeto. 

Eí valor esencial de un grupo es precisamente la experiencia, ya que a través de la 
Interacción se construyen y transforman los esquemas. 

La comunicación constituye el elemento que integra y relaciona al individuo con los 
demás, a través de ésta las personas participan en grupos y se desarrollan como 
individuos. Por medio de la comunicación se involucran el coordinador y el participante 
en una experiencia compartida, donde cada miembro del grupo expresa sus ideas de 
acuerdo a su campo de experiencias, recibiendo respuestas que lo llevan a fa reffexión. 
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El papel del coordinador en el Aprendizaje Grupal consiste en ser un facllltador del 
aprendizaje, de lo cual se deriva: facilitar el diálogo, establecer una estrecha 
comunicación y asesorar y evaluar las actividades del aprendizaje. Su runclón va más 
allá de la slmple transmisión de conocimientos, es guía del participante para descubrir el 
conocimiento y por consecuencia transrormarfo, tomando en cuenta que en este proceso 
él puede llegar a transformarse a si mismo. 

Sí se quiere lograr el aprendizaje significativo es necesario que exista una situación 
de Igualdad coordinador-participante, los dos comprometidos en una situación grupal, de 
esta rorma el coordinador asume su compromiso junto con todo el grupo. Pretende que 
cada Individuo descubra el conocimiento y pueda apropiarse de él. 

Debe considerar principalmente el aprendizaje como una situación de orden arectivo 
Intelectual; es Importante que el coordinador tome en cuenta que el individuo es una 
persona única, Irrepetible con sus propios valores, con su propia historia personal, con 
temores y expectativas que trae consigo una situación de aprendizaje. 

Para lograr lo anterior se tiene que generar un clima de aceptación que permita al 
partlclpante utillzar al máximo todos sus recursos. 

Para que el coordinador trabaje grupalmente es necesario que utilice técnicas 
(Zarzar Ch. C., 1980). Esta pueden tener una triple función: 

1.- Ayudar a la constitución del grupo como tal, propiciando un mayor 
conocimiento e Integración entre los participantes. 

2.- Propiciar el surgimiento de actitudes individuales y grupales que 
hasta entonces venían operando ocultamente, con lo que se logra 
el análisis de las mismas por parte del grupo. 

3.- Facilitar el trabajo y la organización grupal, mediante el 
desarrollo de aquellas habilidades y aclitudes necesarios para 
el trabajo de equipo. 

(Zarzar, Ch., 1989). 
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Las técnicas lnstruccionales cumplen prlnci~almente con la función de facilitar la 
formación de actitudes de cooperación, creatividad, colaboración, responsabilidad e 
Integración entre los grupos y participantes, lo cual facilitará que se dé el aprendizaje 
(Miranda, E., 1995). 

Cuando el grupo comparte sus conocimientos, sus dudas, conmctos, éxitos y 
fracasos, rompe los estereotipos, maneja sus miedos etc .. , entonces ha llegado al 
Aprendizaje Grupal. 

El utilizar el Aprendizaje Grupal como estrategia de Capacitación tuvo grandes 
beneficios, ya que el reconocer a Jos participante como elementos importantes en el 
grupo, con capacidad para aportar y criticar facilitó el trabajo y sobre todo propició el 
Aprendizaje Significativo. 

Las actividades realizadas en equipo y en grupo fueron esenciales, pues a partir de 
éstas se fue construyendo el conocimiento de grupo, es conveniente sena/ar que al 
principio en los tres grupos (Campeche, Chiapas y Quintana Roo) fue dificil que /os 
participantes compartieran experiencias, pues se senllan inhibidos y consideraban que 
no podlan aportar nada al resto del grupo, sin embargo al Integrarme con e/Jos y 
demostrarles que tenlan un gran cúmulo de experiencia en Ja Comunidad que pod/an 
compartir con todos sus campaneros Iniciaron su participación activa en la capacitación. 

Cabe sena/ar que algunas veces Ja capacitación tuvo que ser directiva debido a las 
caracterlstlcas de Ja población. 
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PAPEL DEL ADULTO EN LA FORMACIÓN DEL NlfÍIO 

En la Capacitación a Educadores Comunitarios Refugiados Guatemaltecos, el 
objetivo primordial fue que los Educadores lograran un aprendizaje significativo, de tal 
manera que su trabajo con los padres de familia fuera efectivo y con ello lograr la 
realización de acciones dentro de la famllla y la comunidad en beneficio del niño. 

Las actividades que realiza el Educador Comunitario, son para concientlzar e los 
padres de familia y miembros de la comunidad de la importancia de su participación en el 
proceso de formación de los niños durante sus primeros años de vida; puesto que es en 
la famllla donde generalmente se transmiten los valores sociales, costumbres, 
tradiciones, y donde el niño aprende a comportarse de acuerdo a las normas y reglas de 
su grupo social. · 

"El programa pretende convertir en acción educativa la actividad cotidiana en la 
familia y la comunidad a través de la relaciones que se establecen entre el adulto y el 
niño" (SEP . ., 1992g p 9). 

La famllla constituye el núcleo esencial de la sociedad y su estabilidad tiene gran 
importancia para la formación de los hijos; su valor depende de la calidad de las 
relaciones que se establezcan entre los miembros, de sus sentimientos, Integración, 
valores morales, etc .. 

Los niños al nacer llevan consigo inmensas posibilidades de desarrollo, sin embargo, 
la deficiencias nutricionales, fa pobreza de estimulaclón en el ámbito familiar, las 
Insuficiencias afectivas y el precario nivel de desarrollo de la comunidad, a menudo 
limitan su capacidad de aprendizaje y expresión (SEP., 1990). La diversidad de origen y 
la falta de atención temprana marcan desventajas severas en el futuro del niño. 

La Modalidad No Escolarizada del Programa de Educación Inicial pretende ser la 
clave para la formación integral del niño y asl mejorar sus perspectivas por medio de los 
padres de familia y miembros de la comunidad; orientar las acciones sirve como punto 
de apoyo, ofreciendo distintas alternativas a los adultos que se constituyen como 
educadores importantes para el niño (SEP., 1992e). 
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De ahí la Importancia de la relación del niño con los demás, ya que por medro de 
ésta el níño rnteñoriza su cultura, forma actitudes y adquiere el lenguaje (Ronda!, J. y 
Hurtlng, M.,. 1986), esta relación es fundamental para el aprendizaje y para construccrón 
de la personalidad. 

Las relaciones Interpersonales son básicas para el desarrollo de las habllidades 
intelectuales del niño, paro también para sí mismo; para sobrevivir no sólo necesita 
expresarse, sino contar al mismo tiempo con relaciones afectivas satisfactorias con el 
.mundo que lo rodea. (Bee, H., 1978). 

En la transmisión cultural que se establece con los niños se encuentra la función 
educativa de los padres . Sin embargo la relación que establece el padre con el niño no 
siempre es la más adecuada para su desarrollo, de ahí la necesidad de ofrecer 
orientaciones a los padres de famllla y miembros de la comunidad que permitan brindar y 
crear mejores condiciones en el desarrollo de los Infantes (SEP., 1992e). 

El niño es una unidad indisoluble, constituida por aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales, el desarrollo del niño implica una dinámica de Interdependencia entre estos 
aspectos, que se proyectan en la forma de actuar expresados como un todo. El niño se 
manifiesta Integralmente en cada momento y situación de la vida diaria. (SEP., 1992a). 

Desde que nace el niño vive en un mundo social, posee varios sistemas fisiológicos 
(respirar, tragar, eliminar etc .. ) que le ayudan a sobrevivir, sin embargo, esto no le sirve 
de mucho sin el apoyo de los demás, necesita de la ayuda del .adulto para ello (Schatter, 
1989). En esta relación el niño toma parte activa tanto en la modificación de lo que le 
rodea como en su propia construcción. Las primeras relaciones que establece son con 
su familia o los adultos que le rodean. 

En la familia el niño establece su primer contacto con. la sociedad y descubre sus 
normas y valores. Esta es el lugar donde se efectúan múltiples aprendizajes, tanto en el 
cambio de las grandes funciones biológicas como en los· modos de comunicación, de las 
reglas referentes a las relaciones entre los seres humanos, los modos de obrar y de 
comportarse que son admitidos, tolerados o reprimidos por el grupo social. En su familia 
el niño aprende a utilizar el mundo de los objetos y de los signos, principalmente su 
lengua. También en ella se familiariza con la sociedad, con sus reglas y sus valores 
(Jerslld, A., 1978). 
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La famllla es también el Jugar de las primeras relaciones Interpersonales. Sus 
miembros son para el niño los primeros "otros", con Jos que se encuentra confrontado, 
Jos primeros modelos que se le proponen, es el modelo familiar a seguir (Ronda!, J y 
Hurtlng, M., 1986). 

Los padres constituyen la máxima figura para Jos niños, cuando tienen la capacidad 
de proporcionarle amor, comprensión, ternura; dan la oportunidad que el niño se exprese 
con Jos demás con confianza, seguridad y amor, de tal manera que las relaciones que 
establezca sean positivas (Rosas López C., 1991). Asl los padres podrán tener una 
Influencia positiva y negativa en el niño. 

Bossard y Stoker (1970), señalan que hay por lo menos tres razones por lo que la 
relación de los padres con el niño es importante: 

- Facilitan al niño su primera y más temprana experiencia de 
vivir. 

- Las experiencias familiares se repiten con cotidiana 
reiteración. 

- La Interacción familiar, desde el primer momento tiene un 
matiz ·emotivo. 

Por lo anterior, podemos decir que los padres juegan un papel determinante en el 
desarrollo del niño, convirtiéndose en Jos primeros educadores, son los únicos modelos 
de referencia; su tarea es instruir y guiar al niño en sus primeros años de vida (Ronda!, J. 
y Hurting, M .. 1986). 

As/, el papel del Educador Comunitario en el Programa se vuelve esencial, debido a 
que de él depende que los padres se sensibilicen de Ja importancia que tienen en el 
desarrollo del niflo, participen en et programa, pennanezcan en él y tengan Ja motivación 
para realizar las actividades con sus hijos, propiciando as/ su desarrollo integral. 

Debido a Ja importancia que tienen los padres en et desarrollo de ni/lo, el Programa 
de Educación Inicial en ta Modalidad No Escolarizada en Campamentos de Refugiados 
Guatemaltecos adquiere una gran importancia, ya que estos no cuentan con Jos servicios 
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suficientes, ni la lnfOrmaclón adecuada para propiciar un desarrollo Integral en /os ni/los. 
El Educador Comunitario se convierte en un personaje central para el campamento pues 
es la persona que los oriente para educar a sus h/jos y tea/izar acciones en beneficio de 
lodos los n/ílos de la Comunidad. 

Lograr que los Educadoms Comunitarios lleguen al Apmndizaje Significativo es 
fundamental para la malización de todas las acciones en beneficio del niílo, pues si el 
Educador apmnde como utilizar el Manual del Educador Comunitario, la Gula de Padres, 
a conducir las sesiones, trabajar en grupo y sobm todo a propiciar el intercambio de 
experiencias entm los padres se cumplirá el objetivo para el que fue cteado el Programa 
de Educación Inicial el la Modalidad No Escolarizada. 

A continuación se descrtbe la fonna de trabajo que guió el proceso de Capacitación. 
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PROCEDiMIENTO 
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PLANEACIÓN: 

-OBJETIVO: Los objetivos para la capacitación a los Educadores Comunitarios, 
fueron determinados por la institución y son los siguientes: 

Objetivo General 

-Los participantes adquirirán los elementos Técnicos y Prácticos 
necesarios que les permitan desempel\ar adecuadamente sus 
funciones como Educadores Comunitarios del Programa de 
Educación Inicial No Escolarizado con los Padres de Familia y 
en la Comunidad en beneficio de los Niños. 

Objetivos Particulares 

Los Educadores Comunitarios: 

-Reconocerán la importancia de su participación en el Programa, 
como orientadores de los Padres de Familia. 

-Revisarán y analizarán el contenido del Manual del Educador 
Comunitario y la Gula de Padres como documentos base del 
Programa de Educación Inicial No Escolarizado. 

-Desarrollarán las habilidades necesarias para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los Padres que participan 
en el Programa, asl como para orientarlos en el adecuado 
desempeño de su tarea educativa. 

-CONTENIDOS: Los contenidos se determinaron después de los objetivos y 
fueron extraídos del Manual del Educador Comunitario y de la Gula de Padres; 
cabe sel\alar que una de las razones por las que se me asignó la tarea de 
Capacitar a los Educadores Comunitarios fue que habla participado en la 
elaboración del Manual del Educador Comunitario y por tal motivo tenía dominio 
de los contenidos (nuevos para todo el personal de Educación Inicial). 

A contlnuaci6n se presentan los contenidos contemplados para la capacitación: 
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-Panorama general del Programa de Educación lnlclal en su Modalidad No 
Escolarizada 

• Caracteñstica de la Modalidad. 
• Objetivo de la Modalidad. 
• Circuito Operativo. 
• Módulo de Atención (trabajo en comunidad) . 

• Presentación, estructura y manejo de la Gula de Padres( ver anexo 1 estructura 
de Ja Gula de Padres). 

• Partes de las que consta Ja Gula. 
• Temas iniciales. 
•Actividades de la Gula. 
• Pautas de desarrollo. 

- Presentación, estructura y manejo del Manual del Educador Comunitario (ver 
anexo 2 estructura del Manual del Educador). 

• Partes de las que consta el Manual. 
• Primera y Segunda Parte. 

- ¿Qué es el Programa de Educación Jnlclal No Escolarizado? 
- ¿Quiénes participan en el Programa? 
- Importancia de la participación de los Padres en el Desarrollo 

del Niño. 
- El Papel del Educador Comunitario. 
- Acciones del Educador Comunitario en el Programa 
·Difusión, promoción del Programa y sensibilización de la 
Comunidad 

, Técnicas para la difusión y promoción del Programa 
- Trabajo con Padres de Familia 
- Técnicas Didácticas 
-Asesoría y seguimiento de las actividades con los padres de 
familia 

*Tercera parte del Manual. 
- Sesiones con Padres de Familia y miembros de la Comunidad. 
- Temas de Referencia y Complementario de la sesiones con 
-Padres. 
- Flexibilidad y secuencia de las sesiones . 
• Importancia de las recomendaciones en la sesiones con Padres. 

- Vinculación que.tiene el Manual del Educador Comunitario con Ja Gula de 
Padres. 

• Manejo de Ja Gula de Padres durante las sesiones. 
• Pautas de desarrollo de la Gula de Padres y Sesión 40 de referencia 

del Manual (Cuadro de Desarrollo, ver anexo 3). 
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- P/aneación y preparación de una sesión con los Padres. 

• Elaboración del ma!ertal didácticos. 
• Escenificación de una sesión con Padres. 

-EVALUACIÓN· Se propuso realizar una evaluación Inicial y una final, sin 
embargo estas no se sistematizaron .. 

-CABACTERfST!CAS DE USUARIO: Las caracterlsticas de la población que se 
iba a capacitar no se conoclan de manera explicita sólo se sabia que eran adultos 
refugiados guatemaltecos, que sablan leer y escribir 

ORGANIZACIÓN DE PROCESO DE CAPACITACIÓN: Para organizar el 
procedimiento que se Iba a llevar a cabo con los Educadores Comunitarios se 
elaboraron cartas descriptivas de tal manera que se pudieran ver cada una de /as 
actividades que se iban a lievar a cabo para cubrir los contenidos y lograr los 
objetivos planteados. 

DESARROLLO: 

POBLACIÓN: La capacitación se impartió a tres grupos de Educadores 
Comunitarios refugiados guatemaltecos en diferentes estados: 

Campeche (Campeche). 

Chiapas (Comitán). 

17 Educadores Com. 

20 Educadores Com. 

Quintana Roo (Chetumal). 11 Educadores Com. 

diciembre de 1992 

enero de 1993 

marzo de 1993 

En Campeche el horario de trabajo fue de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 20:00 
durante dos dias; en los otros dos estados se trabajó durante cinco dlas con un 
horario de 9:00 a 14:00 hrs, además, en los grupos estuvieron participando los 
Responsables de Módulo que supervisan y apoyan el trabajo de los Educadores 
asl como personal de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), y 
personal de Educación Inicial Área Central. 
En el proceso de Capacitación fue evidente que la mayoria de los Educadores en 
los tres estados tenlan dificultad para leer y escribir, además un pequeño 
número no sabia leer ni escribir 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Al Inicio de la capacitación en los tres estados se 
realizó una evaluación diagnóstica con el fin de explorar los conocimientos y 
habilidades con las que contaban los Educadores Comunitarios, para lo cual se 
les preguntó ¿qué conoclan del programa?, ¿si habían participado en él antes?, 
¿cómo trabajaban con los padres? y ¿qué relevancia tiene el programa para la 
comunidad?. 

ENCUADRE: Se realizó con el grupo una sensibilización al trabajo por medio de 
una técnica de presentación, se plantearon los objetivos de la capacitación, los 
contenidos que se analizarían, el horario de trabajo y dlas que se llevaría a cabo 
el mismo, asl como la fonna de trabajo (grupal) y lo que esto Implicaba para todos 
(participación activa de todos y el deseo de compartir y adquirir experiencias). 

DESARROLLO DE LAS SESIONES: Los contenidos planteados para la 
capacitación se abordaron el cinco sesiones (a exepción de Campeche donde la 
sesión 4 y 5 se llevaron a cabo en la misma sesión). 

En la Sesión 1 los contenidos tratados fueron : 

Integración Grupal (Técnica de sensibilización). 

Lineamientos del curso (encuadre) 

Panorama general del Programa de Educación Inicial en la Modalidad No 
Escolarizada 
Características de al Modalidad 
Objetivos de la Modalidad 
Circuito Operativo 
Módulo de Atención 

Presentación estructura y manejo de la Guía de Padres. 

Sesión 2 

Partes de la Gula 
Temas Iniciales de la Guia 
Actividades de la Gula 
Pautas de desarrollo 

Presentación estructura y manejo del Manual del Educador Comunitario. 
Partes de las que consta el Manual del Educador Comunitario. 
Primera y segunda parte del Manual 
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Sesión 3 

Tercera parte del Manual del Educador Comunitario. 

Sesión 4 

Sesiones con Padres 
Temas de referencia y Complementarios 
Flexibilidad y secuencia de las sesiones con Padres 
Importancia de las recomendaciones 

Vlnculaclón del Manual del Educador Comunitario con la Gura de Padres. 

Pfaneación y preparación de una sesión con Padres. 

Sesión 5 

Planeación y preparación de una sesión con Padres. 

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN: Para abordar los contenidos se trabajó 
básicamente de manera grupal propiciando el intercambio de experiencias e 
interacción entre el grupo, con el fin de lograr la transformación y construcción del 
conocimiento. La estrategia utilizada para ello se basó en los principios del 
Aprendizaje Grupal. 
Las técnicas seleccionadas para apoyar el proceso de capacitación fueron de 
trabajo en pequeños grupos favoreciendo así la reflexión e Interacción entre los 
participantes con el fin de propiciar el aprendizaje significativo en los mismos. 
Con el trabajo grupal se pretendió que los participantes se sintieran parte activa 
del proceso y estuvieran motivados permanente. Trabajar de esta forma requirió 
de un análisis constante de la dinámica grupal asl como de los aciertos y errores 
en la conducción del proceso. 

EVALUACIÓN FORMATIVA: Durante todo el proceso de capacitación se procuró 
realizar evaluación formativa, de tal forma que los Educadores Comunitarios 
demostraran prácticamente los conocimientos que iban adquiriendo. 
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EVALUACIÓN: 

El último dfa de la capacitación se llevó a cabo la evaluación, con el fin de 
constatar el logro de los objetivos planteados y si los Educadores Comunitarios 
hablan alcanzado un Aprendizaje significativo, para lo cual se pidió al grupo 
escenificara una sesión con Padres, de tal manera que pusieran en práctica todos 
los elementos analizados durante el proceso de capacitación. 

A continuación se presentan las Cartas Descriptivas que representan el 
procedimiento desarrollado (SEP. 19921). 
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SECRETARIA DE EOUCACIOll PUBLICA 
SUBSECRETARIA DE EOUCACIOll BASICA 

UlllDAD DE EOUCACIOll INICIAi. 
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DEPARTIUIENTO DE CAPACITACIOll Y SUPERACIOll PROFESIOllAL 

DIRIGIDO:· Educadores Comunitarios 
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en .,, 

OBJETIVOS PIUITICIURES 

Los Educadores Comunitarios: 

- Reconocer3n la importancia de su participaci6n ene 1 Programa, como orient! 

dores de los padres de familia que en i!l intervienen • 

.. Revisaran y analizaran el contenido del Manual del Educador C0111unftario 
y la Gula de Padres como documentos base del Programa de Educación Infcfal 
No Escolarizado. 

- Desarrollariin las habilidades necesarias para conducir el proceso enseñanza 

aprendizaje de los padres que participan en el Programa, asl como para orie!!. 

tarlos en el adecuado desempeño de su tarea educativa. 



SESIOR 

CO!ITEJIIDO 

- Integración Grupal 

- Lineamientos del Curso 

- Programa General del Programa 
de Educación Inicial en la 
Modalidad No Escolarizada 

• Caracteristicas de la !tx1alidad 

: 1 . : . ~~~~~~: ~:e!:t~~:alidad 
' • Módulo de Atención 

ACTIVIDAD 

- Propiciar la Integración Grupal 

Presentación del grupo 

Expectativas 
Evaluación inicial 

TEC!IICA 

El Pueblo H11.nda 

Lluvia de Ideas 

Objetivos de la Cap. 1 Expositiva 
- Encuadre Duración: horario 

Lineamientos de trabaj 

- Analizar la Modalidad No Escolar.,!, 1.liscusión en pequeños 
zada, del Programa de Educación. grupos 
Inicial a través de las siguiente 
preguntas: 

lQué es el Programa de Educación 1 Expositiva 
Inicial en la Mñalldad lb ES'x>larizada? 

lQuiénes participan en ~l Prograrila 
No Escolarizado? 

lQué a¡:mta el Pro;Jrcra a la am.inidad? 

lCómo funciona la Modalidad? 

- -Pre~entación, estructura y manejol - Analizar la Guia de Padres por 
de ·1a· Guia de Padres • 1 medio de las siguientes preguntas: Trabajo en pequeños 

grupos 

Partes de la Guia 
Temas iniciales 
Actividades de la Gula 
Pautas de desarrollo 

lQuién utiliza la Guia? 
¿Cómo y para qué se utiliza la Guia? 
lCómo está dividida? 
lQué temas contiene? 
lQué función tienen las actividades 
y las pautas de desarrollo? 

Conclusión Lluvia de ideas 
Expositiva 

llATDIAL 

Tarjetas, marcadore 
masking-tape, hojas 
de rotafolio. 

Láminas, hojas de 
rotafolio, marcador•s 

Láminas, hojas de 
rotafolio ,marcadore 

Guia de Padres, hoj<ls 
de rotafolio, marca 
dores, masking-tape 

Hojas de rotafolio 
y marcadores 



en .... 

SF..Slotf H 

CONTENIDO 

- Prt!!il!1tt,1ción, estructur.i y m.111~
jo Jd Hanua.l ,)el Educa.dar Comu
nitario 

POJ.rt...•s de 1.1:> que consta el 
Manual 
Primera y segunda parte del 
M.tnual 

ACTlVlDAD TECNlCA 

- Rc¡>Jsn y aclaración de dud.1~: La lt!laraña 

- Anjli:~.ir dt! 1.:rn p~rlc:¡ 1¡u1• 1·1.111!>~.1 1 ·rrJba.jo t!n pequeñas grupas 
el M.1nu..il por fDt!dlo d1• 1.1!; !;JC!Ulc!! !.luvia ch.• ldc;rn 
tes preguntas: Exposlt lva 

lQuién utiliza d M.mual? 
l.Parot qui! lo utiliza? 
lCóma está dividido? 
l.Qué importancia tit!nt• la primt•ra 
primera. partt! d~·l M.J.nual parJ el 
traba..io dd Educador Comunitilr-io? 
l.Qué importancia tiene la scgund.i 
parte dt.>l Manual tiara el traba.jo 
en Comunidad? 

·-Conclusión Lluvia de ideas 
Expositiva 

llATERW. 

Bola de estambre 

Manual dC! l Educador 

~=~::t~~~:~ :'7~::1 
ta.folio, masking-tajc 

Hojas de rotafolio, 
y marcadores 



"' 

COllTEIIDO 

- Tercera parte del Manual del 
Educador Comunitario 

Sesión con Padres 
Temas de Referencia y Comple
mentarias 
Flexibilidad y Secuencia de 
las sesiones 
Importancia de las Recomenda
ciones 

ACTIVIDAD 

- Repaso y aclaración de dudas. 

é.Qué objetivo tiene las sesiones 
padres ? 
C.Qué temas tratan? 
lCómo estan divididas? 
e.cómo se programan la sesiones c,;n 
padres? 
é.Qui! función tienen las recomenda
ciones? 
é.Qué beneficios pueden dar estas -
pláticas a los niños, padres de fa
milia y comunidad? 

Conclusión 

tECllICA llAT!IUL 

El Sombrero Un sombrero 

Discusión en pequeños gn¡al Hojas de rotafolio. 
Expositiva 1 marcadores, ma.skin9 

tape 

Lluvia de ideas 
Expositiva 

Hojas de rotafolio 
marcadores. 



SESION IV 

CONTEllIDO 

- Vinculación del Manual del Educa 
dar Comunitarfo y la Gula de Pa= 
dres 

ACTIVIDAD 

- Repaso y aclaración de dudas. 

- Analizar la relación que existe 
entre el Manual del Educador co
munitario y la Gula de Padres por 
ml!dio de las siguientes preguntas: 

lCómo se relacionan el Manual y la 
Guia para el trabajo con Padres? 
lCómo P.Odemos relacionar las pautas 
de desarrollo de la Guia y las sesión! 
40 del Manual? 

TECNICA IL\Tl!IJAL 

c.1nasta revuelta 

Discusión en pequeños~ l llojas de rota folio 
Expositiva marcadores y masking 

tape 
Guía de Padres 
Manual del EdU!:ador 

cnl-· Planeación Y preparación de un~ 1- Planear, organizar y elaborar una ITrabajo en equipos 
sesión con Padres sesión con Padres, así como el -

material requerido para la misma. 

Hojas de rotafolio 
marcadores, masking-1 
tape. 

- ·e o n c l u si ó n Lluvia de ideas 
Expositiva 

Guia de Padres 
Manual del Educador 

Hojas de rotafolio 
marcadores 



SESIOll V 

COJITEllIDO 

.... 

ACTIVIDAD. 

Repaso y aclaración de dudas 

- Escenificación de una sesión 
con padres ante el resto del 
grupo 

- Conclusiones Generales 

Evaluación 

TECHICA 

El Cartero 

Demostrativa 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
Expositiva 

llUDUL 

Hojas de rotafolio 
marcadores, masking 
tape 
Guia de Padres 
Manual del Educador 

Hojas de rotafolio 
marcadores, hojas 
tamaño carta. 



EVALUACIÓN 
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La capacitación a Educadores Comunitarios se llevó a cabo entre los meses de 
diciembre de 1992 y marzo de 1993, capacitándose un total de 48 Educadores 
Comunitarios. A continuación se presentan datos cuanUtatlvos por estado de: 

a) Educadores Comunitarios capacitados. 
b) Comunidades atendidas por el Programa, 
e) Padres que participaron en el Programa 
d) y Niños con los que se llevaron a cabo las actividades 

CAMPECHE MODULO 1 

EDUCADORES COMUNITARIOS CAPACITADOS 

MUNICIPIO COMUNIDAD PADRES 

CHAMPOTÓN Mayalán 111 13 
Mayalán 1 14 
SanMartln 15 
Nueva Unión 15 
Ángeles 14 
Maya 14 
Ángeles 15 
Mayalán 1 13 

PICH CAMPECHE Manzana 10 15 
Manzana 11 18 
Manzana a 13 
Manzana 4 13 ' 
Manzana 9a 9' 
Manzana 9 13 

TOTAL 2 - 15 203 
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Nl~OS 

20 
15 
34 
30 
28 
20 
27 
17, 



CHIAPAS MÓDULOS 1Y11 

EDUCADORES COMUNITARIOS CAPACITADOS 20 

MUNICIPIO COMUNIDAD PADRES NIÑOS 

LA TRINITARIA Nvo. Porvenir 1-A 12 19 
Nvo. Porvenir 1-B 11 15 
Nvo. Porvenir 1-C 13 23 
Nvo. Porvenir 1-D 12 21 
Nvo. Porvenir 1-E 10 18 
Nvo. Porvenir 11-A 11 25 
Nvo. Porvenir 11-B 13 26 
Nvo. Porvenir 11-C 12 26 
Nvo. Porvenir 11-D 11 23 
Nvo. Porvenir JI-E 12 23 
San Lorenzo A 13 23 
San Lorenzo B 7 12 
San Lorenzo C 9 12 
LaGloria 1-A 20 20 
LaGloria 1-B 13 11 
LaGJoria 1-C 17 16 
LaGloria 1-D 13 13 
La Gloria 1-F 13 18 
La Gloria 1-G 10 11 

TOTAL 1. 20 245 372 
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QUINTANA ROO MÓDULO 1 

EDUCADORES COMUNITARIOS CAPACITADOS 11 

MUNICIPIO COMUNIDAD PADRES NIÑOS 

OTHON P. BLANCO Santo Domingo 13 20 
Santo Domingo 10 18 
Santo Domingo 10 9 
Jalea/tengo 10 17 
Buenos Aires 9 19 
Buenos Aires 10 15 
Mayalán 8 23 
Pueblo Nuevo 13 30 
Palmera 11 23 
Pueblo Nuevo 12 25 
Pueblo Nuevo 11 '15 ,•. 
Pueblo Nuevo 11 22'_.:. 
Pueblo Nuevo 10 ,' 16 • 
Pueblo Nuevo 9 ' ·.14 

TOTAL 14 147 
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CUADRO GENERAL DE RESULTADOS 

ESTADO COMUNIDADES EDUCADORES PADRES DE FAM. Nl~OS 
COM. 

CAMPECHE 15 17 203 339 

CHIAPAS 20 20 245 372 

QUINTANA 14 11 147 266 
ROO 

TOTAL 3 49 48 595 977 

Esta cuadro muestra de manera general la cobertura que tuvo la Capacitación a 
Educadores Comunitarios Refugiados Guatemaltecos en Jos estados de Campeche, 
Chiapas y Quintana Roo en Jos años de 1992 y 1993. 
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Al término de la capacitación en los tres estados Jos Educadores Comunitarios 
llevaron a cabo una evaluación, la cual giró en tomo a las siguientes preguntas. 

¿Considera que la forma de trabajar durante la capacitación 
favoreció el logro de los objetivos? 

¿Qué le gustarla que se modificara de la capacitación? 

En su opinión ¿Qué beneficios tuvo la capacitación para 
desarrollar su trabajo en la comunidad? 

En Campeche Ja valoración que realicé del grupo fue la siguiente: al principio el 
grupo se mostró poco participativo, la forma de trabajo (en equipos) les causó un poco 
de descontrol, sin embargo empezaron a participar y a compartir experiencias de su 
trabajo en comunidad o como padres de familia, esto propició el logro de los objetivos; 
todos los educadores sabían íeer y escribir, lo cual agilizó el trabajo. 

En la evaluación diagnóstica el grupo manifestó conocer el Programa y haber 
participado en el como Educadores o como Padres, también resaltaron lo importante que 
tiene para su comunidad que se lleven a cabo este tipo de actividades con Jos adultos en 
beneficio del niño. 

Un elemento importante para llevar a cabo el trabajo fue el tiempo, ya que se 
trabajaron dos dlas con un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; esto hizo que por 
Ja tarde la mayoría de los participantes se sintieran cansados y por lo tanto mostraran 
distracción. 

En general el grupo mostró buena aceptación a la forma de trabajo y participó, pero 
se mostraron descontentos por el poco tiempo que se trabajó. 

En las evaluaciones realizadas a los Educadores Comunitarios (verbalmente) 
manifiestan que les agradó la forma de trabajo, ya que les permitía mayor comunicación 
con sus compañeros, asl mismo indicaron que les hubiera gustado que Ja capacitación 
durara más tiempo, lo que se trabajó fue provechoso para su labor con los padres, pues 
aprendieron como usar el Manual del Educador Comunitario y la Guía de Padres. 
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El personal de Educación Inicial y de COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados) que asistió a la capacitación manifestó que el tiempo habla sido breve por lo 
cual era necesario ampllarto, también mencionaron que era necesario Introducir más 
aspectos práctica, pues esto permitirla que los Educadores Comunitarios asimilaran 
mejor los temas, en cuanto al material, las técnicas, los contenidos y la organización 
refieren que fueron adecuados a la población (ver anexo 4). 

En Chiapas durante la capacitación observé, que el grupo desde el inicio se mostró 
muy participativo, comprometido con el trabajo, la mayoría de los Educadores ya hablan 
trabajado en el Programa y deseaban conocer el material nuevo, aunque aquí el grupo 
era mayor lograron Integrarse rápidamente; la capacitación tuvo una duración de cinco 
días con un horario de 9:00 a 14:00, lo cual propició que los Educadores Comunitarios 
realizaran un mayor análisis de los documentos, cabe señalar que un 25% de los 
Educadores no sabían leer ni escribir, sin embargo, el grupo propició que este no fuera 
un impedimento para el trabajo, pues se mostraron cooperativos con sus compañeros. 

En la evaluación diagnóstica que se llevó a cabo con este grupo, los participantes 
demostraron tener un amplio conocimiento de los propósitos de Programa y de los 
beneficios que este trae a la comunidad, se mostraron muy motivados por conocer los 
nuevos documentos. 

Observé también que el trabajar sólo por la mañana permitía a los Educadores 
asimilar y repasar por la tarde los contenidos analizados por la mañana. Además el 
grupo realizaba muchas analogías con el trabajo en comunidad, lo cual permitía hacer 
prácticos los contenidos. 

Al final de la capacitación se realizó una evaluación (verbal) por parte de los 
Educadores en la cual manifestaron que: habían aprendido nuevas cosas y actividades 
para trabajar con los padres, que el curso había sido provechoso para sus trabajo en 
comunidad, que ahora sabian mas o menos como enseñar a los padres para que 
cuidaran a los niños, además hablan aprendido como hacer uso de los libros, de las 
nuevas dinámicas para poder lmpartlrtas en la comunidad, y aunque algunos no sabían 
leer ni escribir lo aprendido lo llevarían a la comunidad para ponerte en práctica (ver 
anexo 5). 

El personal de Educación Inicial y de COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados) que asistió a la capacitación mencionó en la evaluación que, el trabajo en 
equipos y la escenificación de la sesión con padres habia sido fundamental para el logro 
de los objetivos, de tal manera que los Educadores pudieron asimilar los contenidos y 
llevar a cabo las actividades, es decir lievartos al terreno práctica (ver anexo 6). 
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En Quintana Roo el QNPO fue más pequeño que en los otros dos estados, en 
general mis observaciones hacia el gNpo fueron las siguientes: la lntegroclón fue muy 
rápida, todos los Educadores Comunitarios eran mujeres jóvenes con mucho entusiasmo 
y·ganas de apoyar a su comunidad, el trabajo en equipo se les facilitó mucho, asl como 
la elaboración de material para la sesión con padres, todas sabfan leer y escribir, lo cual 
resultó favorable para todos, as! mismo el gNpo manifestó mucha seguridad para 
entender y manejar los documentos desde el Inicio de la capacitación. 

Al inicio de la Capacitación en la evaluación diagnóstica, el gNpo manifestó que ya 
conocla el programa, la mayorla habla ya participado como Educador comunitario, lo 
cual les hacia estar muy motivados para aprender el manejo de los nuevos documentos 
y asl transmitir lo aprendido a los Padres de su comunidad. 

La evaluación que los Educadores Comunitarios realizaron de la capacitación fue en 
fonna escrita, de las mismas podemos decir que: conocieron nuevas Ideas para orientar 
a los padres, adquirieron seguridad para realizar el trabajo con padres, las técnicas 
utilizadas les facilitaron el entendimiento de los contenidos para después aplicarlo con 
los padres (ver anexo 7). 

El personal de Educación Inicial que asistió a la capacitación manifestó en su 
evaluación que las técnicas y métodos utilizados propiciaron la participación y el Interés 
de los Educadores, asl como la asimilación de los contenidos (ver anexo 8). 

EFECTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Para valorar el impacto de la Capacitación se aplicaron encuestas de opinión y 
cuestionarios a los Educadores Comunitarios de los tres estados en dos periodos: 

a) A la mitad del ciclo de las pláticas con padres 

b) Al final del ciclo de las pláticas con padres. 

Además de los testimonios recaudados periódicamente en las visitas de supervisión 
del personal de Educación Inicial. Esta valoración fue realizada por el personal de 
Educación Inicial Área Central. A continuación se presentan los datos obtenidos (SEP. 
1994): 
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CAMPECHE 

Los Educadores Comunitarios ajoraron su calidad de trabajo, las plátlcas con los 
padres se realizaban en forma grupal y no Individual como en los años anteriores, los 
Educadores durante la sesión propiciaban el Intercambio de experiencias entre los 
padres, mejoraron su habilidad del comunicación, utilizaban láminas para apoyar el 
desa.rrollo de la sesión y utilizaba~ técnicas para captar la atención de los padres. 
Debido a las pláticas con estos se mejoraron las condiciones de salud e higiene del niño 
y la comunidad y la relación entre el Tdulto y el niño cambió favorablemente. 

CHIAPAS 

1 

1 

! 

Los Educadores transmitlan co~ facilidad los contenidos del Manual a su grupo de 
padres utilizando técnicas y láminas para el desarrollo de las sesiones, asl como un 
resumen al final de las mismas. Se observó un cambio de actitud de los adultos hacia los 
niños, los padres manifestaban más interés por el desarrollo de sus hijos y por compartlr 
sus experiencias con los demás, hu~o más participación de estos en cuestión de salud y 
alimentación y se dio una cohesión ~rupal entre los padres. 

QUINTANA ROO 

Los Educadores ya no trabaja~ Individualmente con los padres, las reuniones en 
grupo mejoró su habllldad de com~nicaclón y expresión con ellos, se apoyaban con 
láminas o rotafolio que elaboraban para la sesión con los padres. Al final de cada sesión 
los Educadores hacían una slntesi~ de lo analizado y preguntaban si exlstla alguna 
duda, propiciaban el Intercambio de experiencias entra los padres y utilizaban técnicas 
diferentes para cada sesión. 1 
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En general podemos decir que los efectos de la capacitación en los Educadores 
Comunitarios de los tres estados fueron los siguientes: 

• Se facilitaron las estrategias de transmisión de contenidos. 

•Adquirieron seguridad para el trabajo con padres. 

• Mejoraron su calidad de trabajo. 

•Iniciaron el trabajo grupal con los Padres de Familia. 

• Durante las pláticas con los padres propiciaban el Intercambio 
de experiencias. 

• Mejoró su habilidad de comunicación. 

• Utilizaron láminas y técnicas didácticas para su 
trabajo con los Padres. 

• Realizaban un repaso al Inicio de la sesión y un resumen al ténnlno de la 
misma. 

80 



ANÁLISIS 
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En la Capacitación a Educadores Comunitarios Refugiados Guatemaltecos se 
respetaron ras propuestas planteadas por la Sistematización de la Enseñanza, ya que se 
ordenaron los elementos que Integran el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuidando 
la Interrelación y dependencia, que existe entre los mismos, para asegurar la efectividad 
del proceso (Gagó 1983). Además en el proceso de Capacitación se contemplaron los 
elementos comunes a los Modelos lnstruccionales presentados: Especificación de los 
Objetivos, Evaluación Previa, Instrucción, Evaluación y Retroallmentaclón, los cuales 
facilitaron dicho proceso. 

Cabe señalar que las Cartas Descriptivas presentadas no contienen todos los 
elementos planteados por Gagó (1980), para la elaboración de las mismas, sin embargo 
esto sirvió para darme cuenta que era necesario realizar las Cartas de una forma más 
sistemática, plantando objetivos para cada sesión o tema y detallando más el proceso a 
seguir, de tal manera que se tomaran en cuenta todos los elementos de la metodologla a 
aplicar en la capacitación; cabe señalar que para la elaboración de las cartas 
descriptivas posteriores retomé los elementos planteados por Gagó y por otros autores 
para su elaboración de tal forma que se detallara cada elemento y optimizara el proceso. 

En la Capacitación se propició que los Educadores Comunitarios alcanzaran un 
aprendizaje significativo, pues se tomaron en cuenta sus experiencias y conocimientos 
anteriores, es decir, se establecieron vinculas sustantivos y no arbitrarios entre lo que 
habla que aprender y los conocimientos previos (Coll. C y Solé. 1 1989).de tal forma que 
al concluir la capacitación se observaron cambios favorables en el trabajo del Educador 
Comunitario con los Padres de Familia y miembros de la comunidad. 

Durante la Capacitación se partió de los conocimientos que tenlan los Educadores 
Comunitarios sobre el Programa y del trabajo en comunidad, lo cual propició que se 
sintieran valorados como fuente de experiencias y por lo tanto motivados para participar. 
Al respecto Ausubel (1976) menciona que para que el aprendizaje significativo se dé, es 
necesario que el alumno esté motivado y que el material sea potencialmente 
significativo, es decir, que el material antecedente sirva como base al nuevo, en este 

• sentido el Educador funge como personaje abierto a los múltiples conocimientos que 
sus compañeros le ofrecen. 

Por lo anterior, al compartir con el grupo se logra no sólo una mayor compenetración, 
sino también, se posibilita la ruptura de estigmas sociales de la relación alumno-maestro, 
asl los materiales y contenidos pueden ser analizados mejor, repercutiendo 
favorablemente en el trabajo que realiza el Educador con los Padres. 

El Educador Comunitario reconoció la importancia de llevar a cabo las pláticas con 
Padres en grupo y no individualmente debido a la Estrategia de Capacitación 
desarrollada. Vivenció así el trabajo grupal, integrándolo.a su trabajo con los padres y la 
comunidad. Chehaybar y Kuri (1994), mencionan que si tomamos como base el 
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Aprendizaje Grupal el alumno puede desarrollar una conciencia critica, además de 
considerar y valorar la importancia de la Interacción en grupo, así como la vinculación 
con otros; en estos términos el Aprendizaje Grupal implica considerar al grupo como 
fuente y medio de experiencia que posibilita el aprendizaje. 

Los Educadores durante el proceso de Capacitación se fueron dando cuenta que a 
través del grupo, el Individuo es capaz de desarrollarse al máximo y que el conocimiento 
no está acabado, ya que a través de la relación con los demás, se puede Ir construyendo 
y reestructurando, por ello después de la Capacitación el trabajo con los padres de 
familia se llevó a cabo de manera grupal y no individual. 

El Educador Comunitario por medio de la estrategia de Aprendizaje Grupal también 
adquirió seguridad para realizar las sesiones con los Padres de Familia. 

Los logros alcanzados por los Educadores durante la Capacitación se reflejaron en 
un cambio sustancial en la relación con las autoridades y personal que laboran en el 
Programa, y con los Padres de Familia, ya que el trabajo se transformó en algo más que 
la simple transmisión de conocimientos, se contempló al grupo de Padres como fuente y 
medio de experiencia capaz de generar conocimiento. 

La utilización de técnicas variadas para el trabajo con Padres por parte del Educador 
Comunitario, ejemplificó la búsqueda constante de alternativas para motivarlos en la 
obtención del conocimiento, acorde a la realidad de la comunidad. 
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CONTRIBUCION 

84 



La Estrategia de Capacitación que se llevó a cabo con los Educadores Comunitarios 
Refugiados Guatemaltecos fue un elemento de cambio en Educación Inicial, ya que la 
forma de Capacitar a los Educadores, anteriormente se basaba en la enseñanza 
tradicional donde el Capacitador exponla Jos temas y el Educador sólo recibía en forma 
pasiva Ja Información. Al Introducir esta Estrategia en Educación Inicial se reconoció 
como fuente y medio de experiencia a los participantes, se les valoró como personas 
capaces de modificar y generar el conocimiento y se les aceptó como seres activos con 
Intereses, necesidades y motivaciones propias. 

la Incorporación de este tipo de estrategias en el ámbito educativo es fundamental; 
sólo así podemos lograr que el educando sea participativo, critico y reflexivo. Cabe 
señalar que en un principio fue dificli trabajar con ras Educadores Comunitarios, pues no 
estaban acostumbrados a esta estrategia, sin embargo poco a poco fueron adquiriendo 
seguridad lo que les permitió participar y compartir sus experiencias con resto del grupo. 

Es conveniente seliaiar que fue la primera vez que se utilizó en. Educación inicial 
este tipo de estrategia y debido a íos resultados obtenidos, fue la base para las 
Capacitaciones posteriores en la Modalidad No Escolarizada con Educadores 
Comunitarios, Coordinadores Estatales, Coordinadores de Zona y Supervisores de 
Módulo del Programa Regular de Educación inicial (Todos los estados de la República), 
asl como para la Capacitación al personal del Proyecto de Educación Inicial (PRODEI) 
perteneciente al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en diez estados de 
la República -Chiapas, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Edo. Mex., San 
Luis Potosi, Michoacán y Guerrero-. 

La participación dei Pslcóiogo Educativo en el área de Capacitación, en el ámbito 
educativo es fundamental, ya que la formación nos permite tener presente los procesos 
cognoscitivos y propiciar el aprendizaje significativo en ras participantes; además de 
contempiar los eiementos de sistematización para llevar a cabo el proceso de 
enselianza-aprendizaje, las características de la población a la que va dirigida, asl como 
busqueda constante de estrategias para que los participantes iogran un aprendizaje 
significativo y con ello el cumplimiento de los objetivos de la capacitación. Así mismo la 
Intervención del Pslcologo en ra solución de problemas reares a nivel nacional en el 
ámbito educativo, es fundamental ya que estos tienen Implicaciones socioculturales 
Importantes. 

Aunque la operación del Programa de Educación inicial No Escolarizado con 
Refugiados Guatemaltecos terminó oficialmente a principios de 1994, a la fecha (mayo 
1995) se sabe que se están haciendo gestiones para rescatar la experiencia e Iniciar 
nuevamente los trabajos de Capacitación basados en la Estrategia descrita con el fin de 
dar Inicio a un nuevo ciclo con Padres de Familia y Miembros de la Comunidad en 
septiembre de 1995. 
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Para trabajos de Capacitación postertores con Educadores Comunltanos se 
recomienda: · 

1) Que la evaluación previa y la final se realicen slstemáUcamente. 

2) Que haya un seguimiento de las acciones realizadas en la capacitación. 

3) Que el tiempo de Capacitación sea más extenso, de tal manera que 
los Educadores tengan mayores oportunidades de Interactuar e Intercambiar 
expertencias. 

4) Que las Cartas Descriptivas contengan más elementos metodológicos, de tal 
manera que se detalle más los elementos que guiaran la acción educativa. 
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INTROOUCCION 

Llega a sus r.ianos un documento de apoyo para la realizacidn del· trab~j~ ~ ,que 
le ·permite prestar un servicio social a su comunidad, a travd's, de div.erS.as· - ·:: . 

acciones que favorecen el deserrollo y bienestar social entre -1as que se :en-·· 
cuentra la orientacidn y asesoria e !!:ls padres de familia en la importa~t·e ·.; 
tarea que realizan "Ser los primeros educadores de sus hijos". 

El Manual dei Educador Comunitario le permitirá seguir peso e paso cada un.a 
de les acciones que irá realizendo para promover el Programa de Educacidry .-
Inicial No Escolarizado en le comunidad donde vive: sensibilizar a los pa- -
dres de familia para que participen en el Programa; orientarlos a fi~ de qu~. 

se conviertan en agentes educativos y asesorarlos para que realicen_ las ac- · 
tividades de estimulacidn con sus hijos de acuerdo a su edad, 

Todas las actividades que el Educador Comunitario realice apoyarlfn el- creci;,; 
miento y la formacidn de los ni.,os que habit~n en la cCmunidad Y bi!neficia-
r8'n a los Padres de familia; ya que les permitirá conocer cdmo-son s~~· hijos, 
qué iiecesitañ para crecer senos 1 fuertes. y s.Obre-.iodO ~dmo puede~· ·apOyarioS · ... --
en su -educB~idn.· .. . ·~.- : ::,·,_-,~:¡~·:·~.--

::..' 

Este Hal')ual ·se ·Utilizará en· 3. niomentos: 
,.,\·;_:;r·_ ... ;: ., 

22 Será· el· libro d". cO'nsúlta paríi .tr.abajaf. dÚ'éctSme~f~ CéJn .. ·lo~--=~iadt:O~- _de .·fa 

m_1~~~:~Y :~-º~~-~-~:~~omun~d.ad: . ... ._. _.: :·· ··'. ·.:, · -· - -
3ii.;~~~~~!'.11: ~~~ ac~·iory·~~. de ~rientai:idn Y ases~ríB. Per~~ñent~, -~ ~'.~~:~,. Ji~,··:-~P:~·~_c,!. :.-_ .. .-

cidr' _:dé las aCÚVidedes propuestas en la Gu!é de Padr9s~ 

1 

1 

1 
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TEMA DE REFERENCIA 

PllOPOSITO: 

TIBl'O APRllXIIWlO: 

MTalIAl.ES: 

PROCmDUOOD: 

( SESION 

DESARllOLLD PSICOllDmIZ. 
"aJADllD DE DESMllJl.LO" 

4D 

Proporcionar E! los padres un cuadro de desarr.2 
llo para que anoten los avances de sus hijos 
en cuanto a su maduracidn y crecimiento, 

1 hora. 

•cuadro de Desarrollo". 

.. Proporcione el cuadro a los padres y explique au manejo . 

.. Para utilizar el cuadro el peidre leerl!!i la conducta, si el nH\o la reelÜa mar.:. 
cará con una paloma ( /') si no le hace H marce con une equis o cruz C )() pe"':, 
ra evaluar les conductas ae toma ca.no refe.rencie le edad del nitlo, por ejem .. 
plo si el nitlo tiene 1 atlo 6 meses se eval~e desde les cuecter!sticas de un 

ano, hesta les de 2 anos, Hay que recordar que les conduct111s que el nino no -

lleve a cabo so tienen que estimular, si adn es!·, no las realiza hay que lle·: 
verlo con algl1n especialista. 

A continuacidn se da el cuadro. 

Q/ADllO DE DESARROLlO 

1 mes: 

.•Al.tocarle la mejilla el bebé voltea le cabeza, a·bre le boca· y 8~~~~~ª;.ª 
, ·ch~P~r. 

445· .. 

J 



Cuando se le toce la palma de le mano, cierra el puno con fuerza.

Cuando el bebd eaté acostado boca arriba y se aplaude fuertemente, ll!'sto 
provoca que abra los brazos y los dedos, extendiendo la espalda y las 

piernas. 

Si se le pone boca abajo en el agua, de manotazos y mueve las 
piernas, como si quisiera nadar, pero es un movimiento involun~ario. 

Cuando se toca la planta del pie nel bebé 1 sus dedos se abren en 
forma de abanico y el pie se dobla hacia su cuerpo. 

Si Se sostiene al bebé por debajo de los brazos y se apoya ligera
mente los pies descalzos sobre una superficie plana, haré un movi
miento similar al de caminar. 

Cuando el bebé está acostado boca arriba 1 -Y se pone une luz enfrent~ 
de. sus ojos, doblará el cuello hacia atrás en un apa~ente. esfue.~zo 
por eVitarla. 

L~ora. para. co1J1unicarse. 

~·: 

2-mºeses: 

sig:~e)~n--~~~,~ --~j~·~ u~".ob~e~o ~·ue ·s·~· mu~~-~.r ... 
L~~a_nt·a.:--·1a·:·éabé·z~·-esiá~d~ :b~CB"·ab~J~·t~~baléa~dose .. tód&ví8 un· pocO • 

. Si .s~.,~·1e .. ciOb1~.· Lin .. br·a~O. ·e1:.~~r-~ ·tBinbiéil :·10 _.·do-é18., 

CuañdO. -~·a· .-~-8~98 ;···e1 J;~bd·:~ma~ii~·ne .1~" ·~abe za· :~r9Uida·: durante cinco 

-~~gun.~o.S/.l .)_'.·-:· .. ; · .. ,~.: ~-. ..... -\~·:: ··-;, -. :·~:·, .· 

. A~~"''•d•n~,.·~·~~i~:;;;~id·~·>::: ).:y ·; 
' CuandO du'erme Sa··mUeve ."al oír Ún ·ru:i.do;· _ · 

' ' - "·.'1• 



'i' 
; Hu8Ve- la ·tabeZ&·haci8 Bmbos lados • 

. _._. ,. ... ··:.:_· : '.' ;,. :~:-~--

~ F~iá)a_ via··ta; ~~·:_:~~,·rO~t¡.~· ~e -_~Bs oers~nas que .·lo cui~an, 
,: MirB u~-'..fug'Uete<·d~-~·v'iVOS'.col~res': durante. dos o tres ·segundos~ · 
:··.Tire ~on. los d~d~s ··de--~~· c~bÚita o algun·a 'p~enda de· Ve~Úr; 
eStá~d~ bo~B ab·~jQ :&a·· aP~Ya en; los a~tebrezos o codos . 

. Emite .sonidos· comO ,·"glO~ "Ei10", . 
• Si escúch~ 'un .tirÍÜ~eO d~ ~ampa~illa __ "'.'olteá su cab~za.-a. dO-~de provie"~é-'e1·· 

sonido.''.·· , ~. . , _ _. . _ . . . . ":. ,,.. _. . : . _ .. 
• Si se pone·un objeto frente.al beblf, lo observe¡ pero el quita:!o-.'de'su:-·_ 

vist·a no ·lÓ. bus~á·. 

4 meses 

, So~tiene elgun j,uguet: con le meno y le obs~rv¿, 
.• ~u~g~ ._con' ~u-~: ~e.no_s: las_ ,vo,,: ,se;Í_as ue·;e 8-_··l_~. _bCÍ~a' o:':~~ lB~. toca ·:.ur{a -C:º~· 

·'- ...... . otra.· -'· 

.-··p~~~-r~·1_e~·~µ~-~ü~1_1ct;;. p~~~d·e·.:;n_~~·t~né~--A~-'Ca~e.za e~g~ida·"._: _ .. 

~ ~-\~~j-~'.,. ~.~ -~-~-~;~_,: á-~-~-~n .. : ~~j_e~~:f~:-~Ót~~--~l ,b~-~(·t~a-t~ .·~e. ~~~~·ra~7~.'. 
:: ~i> ~'i?_:·~i:i~e --~:~e~:, ~-bajo.· s~., .'.'._c~~u~~~~_''.-- 9irando- o obre· su estcfmago. 

· ·. '. •·~H~;Ii~triif :~:~rr::::~r,::~2bi~nd~·'..··.• ... 
• ·-" ~ .> •• , -~: • 

s·:'meséS' ,·~ .-· .. <..'. i;::.''. .- :.;';',:~< /)'' . 
' ·-:\\" ''.-.," ;:.-.··--~ :·.;:··~'. :':! >?-;,:·. , : ;".-. ·:' 

·,:;_ 

se··::n~á _.'eO ·ü·~: ~~j ~~C/p'éq_u~~~'-.-~bic-~do ··en un~ -~ése: 
E~·t.1re· .. c'1':·bra-z~ -p~~a· ~oger _: u~','jug~·~te. y .'1~9ra·· hacerlo·~ 

, . ~ .. ; 



• Al estar boca abajo se apoya en las manos. 
• Si escucha un ruido al golpear accidentalmente un objeto (como un cescabel) 

lo haré por segunda vez con intenci6n 1 para escucharlo de nuevo • 
• Sonríe ante el ::-ostro de personas que lo cuidan . 
• Junta sílabas como gu, gu,tu,tu . 
. Reacciona cuando oye música o e alguien cantar. 

6 meses 

. Mantiene su viSta fija sobre un objeto md's dS un' mi_'1uto( 
• Se lleva les coses a la boca • 
• Cusndo está acostado boca arriba levente le cabeza • 
• Puede mantenerse sentado por un moMentO sin" aYúda ~ ·.·, 

. se ve y :-!e ante un espejo • 
• Contesta emitiendo sonidos . 
• EG capaz de ma'nifestar e!'lociones (có~er~, ·da_loi- 1 • al~Q~!e, temor, etc) • 
• Si se le hable por su nombre voltea, 

7 me.aes 

, Sigue con le viste a personas_ q~'e_pasa~; -~
Toma y suelta ~bjeto~ con' iá m~~~; 
'Si se lo sujeta· po~ d~baj~-·d~ ~~-~5·:_br~z_O~-_dii ·p~q~eftos. brÚ1_cos como si q~i-
sier_a ~ami~~r·.:. <:. ._ ·. _,: ~: . . ·!·'.· .. ·: .· _ •. · ,:-

; Chupa bien l~. ~~c.11.~ra ,'·. dej~~-~~le.' li~pia . . : ~ .' ., 

, _Hu,e_ve ~~",~~~~,~-~~-~~~-~~.)~~~:·~~~~~q .. ::·.:. :;:-:.'<, :··:\':.·: :. ::;. ·.r ··-::· 

. Explo~~ o:bj_etÓS._maO~;)U~iindo~os ~y· ~~:'~?~ol~s · :re~~t~da~~n~e,:,-: . ·. 
· .•. No l~. gust8'. ~st:8-~.~~~~~tad~' ~~a~d~· n~:duerr.ie:¡··~levant~ s~'-~8b~za."c'~r.io serial 

··de"pro .. e'S .. a' _.,~·· .. -:'.::"." .. ?:· , .. ,\,~-.:·•::,-··;".::;:·· .. ':,·,·.-~\:~. ·",·i~ . 

: :- ·El __ ~1,;: \·i~~'~h·~:~:· ·.m~~~-#~·~,;. ~~-7~~- -á~-~1~:n.7·~:~-~~-~~~d~:·~-~:~~;~s.t.r.lf~~cs_e·. 
·: ·S1. ·110~~- ~~~- ~~n~~~i~ :c~·n ·: ~aia-br·~~ ·da·'¿u-"rnad~~ .. ·y. d~,;·á. de' úO'rat:: :.""-

·:·-' · · ., . __ ,1;':'t ·,':· ' .. . ..... . 

. ,· ~:-., ... :~,.' .-· "·.," .... 
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8 meses 

Sigue con los ojos un juguete que se le ha caído. 
Sebe coger un tequito con le meno. 
Se sienta solo, 
Empieza a gatear. 
ApareCen los dientes que provocan malestar. 
Bebe de una tez~, sujetada por un adulto. 
Escucha los pesos cuenda alguien se acerca. 
Imite algunos sonidos. 

9 meses 

Quiere tocar su propia imagen en el espejo. 
Se pesa objetos de une meno e otra. 
Se siente solo y así puede voltearse o incline:se hacia delante, 
Se puede parar con ayuda de un objeto o de un adulto y da sus prime
ros pasos, hecie los ledos. 

Si se le tome de los brezos, de pequenos saltos, 
Escupe con le punte de la lengua los alimentos que no' le gustB·n. 

10 meses 

Palpa y gira diferentes objetos con les manos. 
Si so le sujeta se queda de pie y anda apoy,ndose en los muebles. 
Si este parado se sienta y gatea con rapidez. 
Ye utiliza los dedos pare tomar los objetos • 

• Arrastre los objetos que encuentra a su alrededor • 
• Dice su primera palabra que significa algo. 

Demuestre su alegría o su malestar ante diferentes sonidos. 
, Reacciona con miedo o asombro si lo regeflen. 
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11 meses 

. Reconoce su .bibe:-ón, incluso lo .Pid~ por. ~ó. nombre.:q~e é~ "pu~~e.: pr~~~~ciar-~ 

. Mue~e los sonajeros o las ci:impanillas pa:-~ ~acel:-la~·~~Onar·.: · "' '· · ... 

. Juega dando palmadas . 
• Dice de 4 a 6 palabras con significado . 
. Busca un objeto cuando se le esconde; · 
• Gira la cabeza para buscar la fuente,de· aiQ~n··r·~idci~ 
." Empieza a soltarse de los. mue~!~~> ~,ei~~~~~'.·~.~i?.'. 

12 meses 

. : !::~·:~:~ P;:;:t::~~u:g:i;:~.~:~~fa:~:~~::1~b:~~t"~:~:fü;~ .• ·.· . 
• P~ede r.ian-té~·ers~-._ ·e~, ·rodÚ_1á~ ;:~_,: •· :.,.· .. - ... :-~-·:.~. ·'. ·<::;>: . 

. ; ~~:~:1~:~;::-::i!~?E~tHi:i~~~i~:~~~~~b:1~::ion ~i ··~ido, expresianéo 
fB~1-aí~.s-~;-~-'~"?V,i~i~~tos'·:·de>~'~b~~·~.i-_~t~': ·-' -· ,·,.~- · , . 
. :··~.;.-· '., ·_~;:~·: ~ 1¿;. >..:. /~ (;/~«(·~\:.:~:'.::;:·:-·.: .. ·;·;·: .. 

l ·~º;}~ ·;,~·~.t::.;_·é:Yr.::~;/ .. , 
_Golpea :un .objeto-: COfl: ambas manos.· 

. ~:~:~~~tfü~:;~~Et~~:~~f :~i;~::LC ~lo ~m••. • 
~:-i!::~:.~:f:Y~~:~::·~f~~::~~:~·~:~u:~~:s '.º te~ caído •. ·· 

·~:~:·m::~~d::~~i¡!:~:Lyfü:ttL~~~~';· ·· 
eXp.resa 'Su~ -d~~·~~s · ~-é~i~~r:it~~·-~oryido;_;_·.~:-
Ab¡oe Y cier.--á··.I°B' ·tiOc(e~' es'Pe_r.~,: de· la ·car.ida. 

-.:•::::.·" 



, Sebe emitir sonidos a 1 o, u, m, b 1 p •• 

, Dice 10 palabras que tienen sentido • 

• Imita dos sonidos de enimeles, 
• Imite palabras del lenguaje de los adultos, 
, Entiende md's palabras de las que puede pronunciar • 

• Si se le nombren partes principales de le .cara y 31 cue?'."Pº ·el .nirlo .le~ 
sel'lale. correctamente. 

1 ª"º, 6 meses a 2 ª"ºª 

• Junte dos objetos iguales • 
. Construye una torre con cubos, 
, ·Introduce un palo por unos aro's, 

, Abre un cierre. 

, Mete un pequano objeto dentro de une botella. 

, Hace garabatos en un papel. . 
. Se quita una prenda de vestir • 
• Recoge juguetes del suelo estando en cuclil~B5:• .· 
. Corre cinco metros sin caerse.• 

. Da cinco pasos hacia atrds • 

• Sabe .subir una escale:-e sujotdndose .~el ·ba!andal o de elriuna, persona y. Sin 
alternar loG pies • 

. Sebe treparse e u~a silla. 
, Patee una pelota s;n caerse, 
. Exp:-ese sus deseos con p8la.bras ', 

• Sabe pronunciar loa sonidos ni::1~ t;·~·v, f."·-·· 
• Conoce el nombre ·da P·e~so~~.·S'. Y<?bj9~~~.·~.· 
• Utilizl'.I mds de ~inco ~alabr~_5:·.: ;:-.,.·.~:-:. ·::.·'..: 

: ~~:;:::::~:::;:~.fa;~t~,:;~f :i::; 1~á:~m:::~. etc . 
. Usa verbos .comó~ c~rne~'i·~~~ber/ jU9er 1 ~etc. 



2 anoa, a 2 anos 6 meses 

• Ordena objetos diferentos por su tameno. 
, Sebe distinguir dos colores 
• Distingue un trilfngulo de un circulo . 
. Reconoce a vecinos y amigos . 

• O~ferencia cucharas y tenedores, · 
, Seca dos figuras iguales de un conjunto de coses • 
• Pasa las ho1es de un libro • 
. Hete un palo pequeno en un tubo. 

Seca un objeto pequeno de una botella de boce grande:_ . 
, Tira una palote con las manos, 
. Come solo con una cucha:-a • 
• Construye una torre con 5 cubos. 
, Esta más de diez segundos en "cuclillas", . · : 
. Sube la escalera sin agarrarse, de e~celdn pÓ'r a·~ce,ldn.< · · 

, Baja la escalera agarrándose de el barandal' o de·fás personas • 
• Camina seguro y con buen equilibrio. 
! Salta con ambas piernas e la vez. 

Ut:iliza por lo menos .10 paleb;as . 
. Se llama así mismo por su nombre, 
. Dice palabras como ven, vete; por faVor:;::gra~i8s •. , 
, Ut::Í.liza palabras corno celient~, frio~··f~Ó;·'.~tc· • 
. : Dice frases' ·de dos palabras·. -~ma~li. 186h·e",/~. ~:: . 
. 'USa·lO.s ertículÓr; ei""y Ja.: ·~:,-

~?"-~·~e -~l si~-nif!c_~da· de.-ve_~~~~~-~~~.~~.~-~~ .. ~ :'_·:·_,_ .·, ·.·. 
,. Sabe set\9la?'.·: o .t:-aer.objetor;.que ;la· madre le nombra, 

'. . ~'. "··' . 
·.·-- '); _:. 

' ; -. .·-:.:: :,~ . :: .':, . '.. . :' , . ' 

2' e~~s t. ·s::m~s~s ... ~_·á·.~~os. 

ReconOce ·-1as· preiicÍ~~S · de:v8Stil- ciú~: s"on ·suyas. 
Sopar~ ~es 'éúCha·r~·s: er·~~d9·~ : de: l~·~ ;c~Ícas, 
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, Encuentra los objetos que se hen escondido de lente de él, 
• Reconoce lugares en donde ya ha estado, 

• Puede ensa:-ter. 
• Dobla papel . 
• Eche agua de una taza a otra, 
• Dibuje balites . 

• Anda de. puntillas, 
, Baja le escalera sin agarrarse de escaldn por escaldn, 
, Cierra los ojos durante diez segundos sin perder el equilibrio. 

, CmTe quince metros sin caerse. 
Camina sobre une raya, 
Sabe saltar con ambos pies desde un escaldo. 
Dice pe labras como todavía 1 otra vez, mucho, 
Repite !"rases de cuatro sílabas • 

• Pregunte ¿qué es eso?, 
: Pronuncie bien les letras s, 1e, z, 

De 3 ei'\os a 3 ei'\os 6 meses 

, Distingue los colores rojo 1 verde, azul y· amarillo, 
· , Separa, imégenes por ·pares, 

• Conoce los alrededores de su casa· • 
• Se pone solo una prenda de vestir. 

~ Apre una _caja de Cerillos, 
• Dibuja círculos siguiendo un modelo. 

Lleva un vaso lleno de egua sin derramarlo, 
• C~ge un lápiz como una persona.mayor • 
• Sebe montar algún objeto montable • 
. 'sabe "chupar" varias veces una paleta • 
• Sabe andar sobre une berre pequet\a~ 
• Salte can los pies juntos. 

Sube escalones de uno en uno, 
• Dice yo, tl1 1 mio, tuyo: pero el1~ no lo. ~cuPai, i::orreétamente • 
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. sen81e su derec~a y su izquierda ~on errores todavía •. 

. Iiiveinta historias viendo unas imd'genes . 
• Sabe el nombre . de 5 animales. 

·., .U~a .~l tie:mpo pasedo en los verbos. 

, ·oi$Úrigue 18s ca.ntidades uno y dos. 

•·. D_ist:in9ue ent:re -nir'lo ·Y Íli~e • 
.. ~: .•. -ÁriTIS ~ñ '.i-~mPec~~e~'e~ _ d·e. s. Piezas ... 

. ·'. ~~_-;}~~~~ r:~.~~c.~~!~~::·m~_~OS_· ~ol~ •. 
:_ , ._H~d~~ª_.: c~n. plest_~_llne·,« masa¡. -~~~a.¡ 'etc. ·:. './ .· º-~~ ·. ~~s :-·p~:~~~s c,~n·: u~~~- ~'~n·~~ >~eta·:'_. . 

"~~::~1~m::·;~:::io . . 
·, Salta· con-los dos 'pies':juntos.cinco .veces seguidas,· 

:' ~:E~ li:.::::~i:i:•j~:.~::}? u~o • alt~rnondo l~~. pies, 

. : · é~~~~a · .. ~~-~t~ri~~ '·u~·11i~-~~~1:J":·1~s· ._.Pa_~~b-~es- ~'.'mai\~ria" ~ · "anoch~" ~ etc . 

. ·_" Pr;e~~~~~~:·,_.: _¿~f ~.~~~~~-·¿(Ús~~.e=?·~ · ¿~~~-nd~? )-¿ ~~r · q~é? ._ 

- A_ccirid~·¿ác~.~~- se::~.a:_~ryS ·t~t)l~:-'.·~e>p~~o·s \; ·ia1l8_s·;::·propÓTci~_nela a .lo_s _pedl-e~, 

~ Hencion·~·\u·~·., -¡~--~~~r;~-~~::~-o~"~· do~~~~~~·~··.·~~- --~~nsul~~-.: p~~~ ·.anota~· 'i~s ·8~~·~~-e~·· 
de s~s-)1ijo-~'-·d·e ·:~-6~~rdo ··a'_.ia.--edad •. ~ .·Si~ .'~l~Ídar -~~e' eX·i'~tet'! ·d·i~~-~sos. faéto- : .. · 
re·~· •. · e~tr~ · eii~~ : .. 1a · 'MerencÍa /.-aúmeOtaCid~, .:q~-~-· influy.en pará, q~e ·el ·:desa-:·. 
rrollo. -úS1c~ ·de. ~~da _;~~e~: hum~n~·. sea·: dif~·r¿~t-~ ~-

,··,,· 
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Edad 

Al nacer 
1 mes 
2 meses 
3 meses 
4 meses 
5 meses 
6 meses 
7 meses 
e meses 
9 meses 

10 meses 
11 meses 
12 meses 

2 años 
3 ai\os 
4 años 

Edad 

Al nacer 
1 mes 
2 meses 
3 meses 
4.meses 
5 meses 
6 meses 
7 meses 
8 meses 
9 meses 

10 meses 
11 meses 
12 meses 

2 años 
3 años 
4 ai\os 

TABLAS DE PESO Y TALLA EN NifiOS MEXICANOS SANOS 
Autorizada por la Acadernie Mexicana de Pediatria 

NIAAS 

PESO TALLA 

Bajo Medio Alto Bajo Modio. 

2.625 2.925 3,225 47.5 49.0 
3.460 3.900 4.600 50.4 53.3 
4.250 4,725 5,440 54.0 ·.56.4 ..... 
5.000 5.505 6,225 57 .o 59.4 
'5,560 6.210 

7 ·ººº 59.6 62 .o 
6,125 6,010 7 ,650 61.7 54;1 :,1 
6.625 7 ,340 B.225 63.5 ; 66.0' 
7.000 1 .eoo B,700 65',2 67 .• 6 
7 .400. B.190. : .9,125 : ... 66.7 69.4 , ... 

7 .770. e.soo:-.;· .~:~~~ ·, : 
·: ·: se:o "· .. 70.0 . 

B.100 B.950· 69.4 72.0 
B.420 -9:250: . ~g;~~g ::·.· 70.5 73.2 
B.690 9.600 71'6' 74.4' .· 

11.130 12.200 ·' 13.505" 02.0'' 05·.7'. 
13.000 14;250 .. 15;190. . es.e· 94;1 
14. 740 16.240 ';. IB.BOO; 96._6 101.2 

NI A OS 

PESO . TALLA 

Bojo ·Medio Alta · Bojo' Medio 
. ·: 

2.615 · 3.050 3.'425 40.0 49.5 
3.665 4.200". :. 4;990· 51.B 54.2 
4,500 5,115' 5.020 : 55.1 57;0 
5.200 5.970 . . 6.BOO ,, " 50,I so.e ... 
5.050 6,650' . 7 .500 "·' 

60;6 63.5,. 
6.420 7.235 • e.100·.: · · . 63.1 66.0 
6.900 . 7,750' ...... 8.670.: 65.2 67.9 
7 .325 a.200: '' 9.210,,,. " 66:7,. 69.4 
7 ,730 ~:~gg;\:1~:~~g '. . ·. sa;1 70.B .. 
B.125 . '69.4 72.l 
B.430 9,390 . 10,530 •. :10.s · 13.5 
B.730 . 9.700 :.10.eeo .... 71.9 . 74.7 
9.035' :: 10.000::: 11.200. .·73,0 76.0 · .. 

"1!;360:. . 12 .550 ·; 14 ,035 03.7 07.0. 
13.110. .14,560 "16;360 " . · .. '91.1 95.1 

'14,760 .. 16:490 18,620 .: 97 .5 101.6 
.,-:·.· 

'Alt_o_ 

... 50,S 
55',B. 

. '. 59.4 

. •.s2;0 ': .. ·;. • 
. : .. 64.7 ,,. 

•, 67 ·º'' 
•. •: ·59;0·,. ... 

···11.0· . 
72;5'. :-.: 
73.9' .·.·· 
75,3"" . 

0

76.6 .. ' 
. 77,8 ·· 

es,5· 
... se:a 
.. ·1os:2". 

51.0 
.:57 .3 
'60;4 

·-.: 63'.2,' 
65.9 

., 60,3. 
:70.3,. 

.~t~· : 
"74,_a> ,,.· 

.. 76:2 .. 
77 .3 . 
79;5 

~g::>····· 
105.5 . 

Dr. Rafael Ramos Gelván. 

Revisada 1988 
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0531'702 COlUR llEllCO 

DIFOIU!ll! soau · u c:u>ac1Tac10H ar. xo1>ur.o J DI! 

llDUC&CIOH DnCUI. llll llL. llS'l'ADO l>E CAl<PBCIUI 

Del 7 &1 11 4• 4ioiambre d• 1112 

coordiu.ci6n de Hucaci6n :rniai&l 

Coai•i6n Kezic:&J1& d• ayuda a Jlatugia4ou 
(CO!DIR) 

Es necesario resaltar el modesto qrado de escolaridad de los 
Educadores Comunitarios reclutados e.n~r• la poblaci6n 9Uatemalte~a 
refugiada en el sureste de Mllxico, dada su sec¡reqaci6n eu.ltural 
reciente y, en el caso de Chiapas, presente. Ello hace m6.s dif.tcil 
todo proceso de capacitaci6n en tJateria de z=ducaci'5n Inicial .. 

Le. duraci6n de la capacitie.ci6n necesita ser mayor; los 
contenidos deben vaciarse de e!.eiiJ.entos abstracto& y comenzar por 
cueationaa practicas, tangibles, que los Educadores co101prendan (y 
•6lo despu6a remontarse a las alturas de la al:istracci6n da las 
detinicion•• y conceptos t•cnicos) ; la atenci6n a los Educadores 
pueda set personalizada o grupal pero no 111era::nente expositiva, pues 
ali.mina.das las cuestiones: abstractas coco punto de arranque de la 
capac-itaci6n, ésta. sOlo podriA desarrollarse cediante ejemplos 
reales, vivencia.les, 11c1nificac16n de occiyidodes y ejercicios 
prar::ticos. · 

Ambas .instructoras, !.rene Careta S6.nchez y Araceli Hern6ndez 
Jaimes, quienes estuvieron a cargo de la capacitaci6n a la que se 
refiere este informe, pudieron constatar lo seftalado y hacer:le 
trente con paciencia y profesionalismo. Pero hubo otro elemento 
importante que per;mit16 impler:ientar exitosa.mente la capacitac16n: 
la J::iondad. HUl:>o comentarios de alivio por parte de los Educadores 
c01nu:nitarios, en el sentido de que las instructoras antes senaladaa 
no fueron inquisitoriales como lo hablan sido otros instructores 
anteriormente: "ellC1s no nos reqa.1'an", fueron, si •• ~ru.ite la 
observaci6n, las palabras exa.C""'...as que emplearon algunos Educadores. 

As1, la cepacitac16n en conjunto, "tue una experiencia. de 
compa.fteri•mo y corcUalidad que motivo la participac16n amplia de 
loa Educadores con un ubiente poaiti vo de trabajo. Aunque la 
capacitaci6n inici6 a!ando u:poaitiva (cuesti.6n casi ineludible), 

il)002 
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01"º~"93-- u:oe IN3U7D2 ~OX.\R XEIICO 

termin6 con ejercicios pr&cticos indispensables para la 
"1J::i.t6riorizaci6n de loa conocimientos, por lo que se cumplieron con 
iaa expectativas centrales que hablan mencionado los Educadores: 
aprender a usar el nu~vo Manual del f:ducadgr ccmunit1u."ip; un texto 
que les pai-ecla° distinto y m:i.enazad.or por la ausencia de· las 
trad.1c1:ona1es ~;ustraciones y su qra.n volumen. 

Los Educadores ahora podrl.n volver a sus comunidades pi!.ra. 
aplicar aus experiencias prlctica• ejercitadas previamente. 
Esperamos que esta experiencia positiva sirva como antecedente para 
u1terioras capa.e! taciones y ae con~idera apro};liado que fueran las 
mis1r1as instructoras quienes s• hicieran ce.rgo de la capaci tac16n. de 
los M6dulo 1, 2 y 4 del Proyecto de. Educación Inicial de la COMAR, 
por haber reconocido ya le. necesidad de entatiza..r el aspecto 
prActico del Proyecto. 

Nos parece ·qua el uso de los cateriales y apoyos did!cticos, 
las din4micas de grupo y los ejercicios colectivos realizados,. a.si 

. como l.a secuencia en que se. desar:roll6 la capaci taci6n (primero 
profesionales, después paraprofesionalas) y sus contenidos tu.eren 
loa adecuados. 

S6lo faltaron Manuales del Educador (una deficiencia cuyo 
oriqen permanece indeterminado) y entatizar e.Qn t:1A.s la. 
e•caniticac16n pr&ctiea de las e.ctivide.des -cuesti6n que en 
campeche no fue cr1tiea, pero que en ·chiapas si lo será. por la 
escolaridad mis baja entre la poblaci6n retuqiada y la timidez y 
poca parlicipaci6n que qenerallaente presentan los Educadores en 
este \lltimo eatado. 

Ra1ll .Wybo 

Ciudad de Méldco a l 7 de· diciembre de 1992. 
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IJ1tolá.s 601Y1 .. z. luccis 
<!o."'P· ~. k>~e,°;:UI 

J.l.D.rfo. 
:.: '·-· :::¡:-rCU'\.CL~co 

Ló. G lo no.. 

l-'n pri ~v . \uiao.< le. c¡ue . 1.>J.e <¡¡o6U ..P,.;z:ron los l1-

. br01 1 \o. C.u<o. 42>. l..la.u..ua.1,.u..e..<¡jll6U o.pr<>..u.Áel' el@ 
Últed.es / \'\<:>.) a~E'.\°OV\. • '(°Q>¡>u~ d<>- \.o..i fCt.\o.111U ll(tie l'\Ó 

~cho.1MOl, .Q.U...\.eu.s!_. IN:li, ~(>\\ca.ron, '-\~w.oJ O, 
t{,¡¡_ucR.Y e1...\a.1 \U!VUY'•~J Me\ lei "'~ !! r¡iloi.~u..1..lice.u. 
<t:o.1..L.ot Q..U.S.._U:o..\-ov. \l>S \J. o...\\e'1. a....lo.. C.w..o\f\ 

6s \~tl'r..\-o..u..:\. po..ro.. ..c¿.u.¿,oe.tm.\ \e o.. ·\cs... co W-O coJ1<0 
~ <eJ... u.'°O:.o "j <ll.ou._;¿. lltlli< cou..-eJ... 

11-(L ~uM ~ \~ <1.r...\.tlit<lo...d©. 
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oz1oz.-13 U:OS OSSUTOI COll.ut !IEIICO 

:DIPOIUIZ •Olall L& C&l'AcHAOXOll 
... r.o• llODll?,08 ~ r a D• IDgc&cIOll IllICXAL 

Sii llL .. !'ADO Dll OSUJ>All 
J)llr. IS AL zt DS 111111110 DI UH• 

COor4ilulc16n 4• 14~oac16b :t11io1•1 

Coa.ld611 X•xicana 4e &J1'4• a Refu;ia4oa 

COia.R 

E•ta. eapacitaci6n a loa M6dulo 1 r 2, tüvo como objetivo presentar 

y ao~ar •l uao dal nuevo MMual dtl J;duc;edor Cppunltario y de la 

nueva Gu.111 4• Pesft'es d.• zducac1en Inic1al para ~l Nifto Refugiado. 

La Capacitaci6n ae t'ealiz6 ain contratiat1.poa y estuvo a c:arqo 

de laa inatructoraa d.. l& SEP, Irene Garc1a S&richez y Araceli 

E~dez i?ilies, quienes ya conocian el Pr·oyecto antes aefialado 

por la cape.c1taci0n que ofracieron al M6dulo 3 del mia:no, en 

dicieBre de 1992, y cuyo de1empeno aatiafactorio •• confiim6 

4urante la C&pacitac16n • la· r¡ue aqu.t H alude. Nuavai:iente, la 

bonc!ad ~ue la clave del acceso a los Educadoras Comunitario• de los 

1!6duloa 1 y 2, qu.lenu praaantan un perfil educativo, c¡u• confo?'lDe 

a loa clnonea occide.ntalu ~Ot"m&lmante reconocidoa en nues:tro paia, 

.. muy &o4Hto. cabe aellalar que &l;unoa EducadorH que no •aben 

leer con· fluidez pero que conocen bien el idiclla aayense del grupo 

6tnico al que perta.nacen, tral>aj an •n equipo con ac¡uel.loa 

J!ducadOl'.. que 91 •aben lur paro que ya no dominan au lenqua 

61:111.c.. &a.1, Ht:oa equipos pa.raprotesional .. JIU'lllit:en Uevar al 

Proyecto da E4ucac1en Inicial a 'comunidadaa retu¡¡io.daa, en lH que 
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COll.U llEllCO 

no •e pueden reclutar túelllk>roa con •l perr!l de Educador que H 

r.c¡aiera ~oni.~ente por p&rt:e d• la SEP, aiend~ estos equipos un 

aodo ~e Ú,plilir •l alcance de la Educa.ci6n Inicial t"al como la 

concibe la St:e y una 1portoei6n d• los Responsables de los M6dUl.os 

1 y :Z de li COllAR y del Su¡>ervisor de la SEP c¡ue los apoya al 

troirecto. 

¿C6mo capacitar a utoa ec¡uipos? Con in.finita paciencia; de 

aane.ra gradual; ~1ié'ando t.odu las palabras que •e les dificultan 

a los Educadores; 111otivtndolos por medio de pt-.Scticas qrupales y c.1a 

eacenif'icacHSn de activ~dad••. &:tortunade.me.nte, los Educadores 

presentan un« gran clispoaici6n de trabajo, la cual compensa (con 

craoea, en nuestra opiniCin) lu d.iticultades a que se enfrentan por 

•u aoduta experiencia en materia de educaei5n oticilamente 

reconocida.. Taml:li€n compensa la aa.bidw:Ia. 6tnica de los Educadores, 

dende al<¡unas de ellas parteras y con ello depositarias de 

conocimiento valioso para la E'duce.c16n Inicial, capaces adem!s de 

~t·~ soni;.rllzu9igna1 al Proyecto que lo enriquezcan. 

Pensamos que esta clase de capa e! tacioites aon las qu.e 

benetician ganutnuente al Proyecto y desde luego •e aolicita c¡ue 

co..-rve el -1no tenor la capaci tac16n el M6dulo 4 de 11uestro . 

,proyecto (•l cwol .. u en el .. tado de Quintana Roo) programado 

:para el 1 4e auzo d• 1993 . an •delante y, 8i u Po•ll>le, que •e 

.. !;nen a la• m.in.as instructoras, quienes ya conocen al ~oyeeto 
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cpn 11m¡>litucl, ~itir·~·-•·llb:let:iYO da la C4pacitaci6n 

•• oum.pli6 debidUlent• y QU• redundar& en un mejor descpefto de 1os 

J16dulo• 1 y :i cluranta 1993, 

Ciuclad da M6>Cico a l de febrero de 1993. 
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