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nrnrm:tO>JD>lU<C<CII<Ó>N 

IEI presente trabajo de investigación tiene por objetivo detectar las deficiencias que 

impiden que el ;proceso de capacitación en el programa de Alfabetización, perteneciente al 

Jinstituto r"4aiciona.1 de 1Educar::i6ni para:. /\duX":c~. f:C ~ñ~v<-: a c~.r.ho exitosa1nente. 

La Alfabetiza.c~ón. die fl...rJu:to5 no e:; <tnñla tHtiiCa fácil, ~;e requieY""e: dej er.tt.idio y del uso 

práctico de las tc:0Jd:1!; qt.u! St~ h:_nn eo.c;a.rga.do tJe re~c.a.tar a ~a poblacjóri. aduJta rna:rg!nada, que 

no ha ten.lidio acces.o 2 Ka educ21ci6n escoiariz.<:1..U2 .. 

al tipo d!! r:d\.."..car::1·6:o t:1~!a-:fia.c~R: p:.1il2. {~;~!:)S. ~:¡~;fi cama ~as cau~;a.s r_..¡1L.ite bnpk.k:n que la 

1ElDTU1CA,C1i1ÓP nn ¡r:nvtuzca. ~o·~• :r~~suH8'in:.; r_~,=:>w .. ;.:-:do;.. 



saber su significado, pero el aprendizaje no lo hacen suyo, la leoría soslaya las necesidades 

vitales .. debiendo empezar precisamente por estas necesidades para que el aduito se sienta 

atraírlo po;- el aprendizaje. 

ISn ei cap~tulo VITTIJ! de este trabajo se de:;criben las alternativas~ que futuros diseños 

de ~apaci.tacién deben considerar.. a fin de evitar el desinterés d.c l<}S adultos bacia la 

eüt.1cc~cFóITT: y ;por ~nd~ ~a desf:irción.. 



CAJP'H1rl!JLO l. MIAJRCO TIEÓIRRCO DJE REFERENCIA 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Se puede considcr.ar que la educación de aduJtos (EA). en tanto destinada a los grupos 

oprin1idos de Ja sociedad. se rcrnonta a la época de la conquista. IJcspués de la lucha armada, 

Ja evangelización de los indígenas. con1plc111cntada por la transn1isi6n de técnicas de 

construcción y agrícolas. cunipli(> una funciún rncdiatizadora y aculturizante de prirnordial 

irnportancia para el sornetinliento del pueblo cnnquistado. 

Se trató Ge una 1cfon11a integral 4ue con.1¡H·cndiú Ja i.;:A en su sentido rnás amplío. por 

lo que toca a sus úrnhitos lle acción. y aJ rnisrno ticn1po en su sentido rnás restringido. en 

cuanto negó a Ios conquistados Ja capacidad Oc decidir su propio destino. 

;DL'.rantc ]a colonia, Ue acucn.Jo con la estructura vigente que enarcaba una rígida 

separa,ción basada en las diferencias raciaies. ia cnsefianza institucionalizada estuvo destinada 

a los nifios y det~:nninada por la .silu.aciún social de los educandos, haciendo a un lado la EA. 

De este ;ncdn. Jos aric:sano.s se vieron obligados a generar su propia capacitación, siendo los 

nlisn1os grcrnio.s Ios ~1;.e prepara han aprendices. a travé:s de la labor cotidiana. 

A partir Ge: ca~onccs la E/l',... ha scgu!d.o un carnino poco definido y cambiante, en 

relación con 5Us propósitos. contenidos. 111étodos y técnicas. 

En el f•/,i!:!x3co indcpcndicnl.c, se huscaba creas un Estado que incluyera a las n1asas. 

por lo que se considc.r6 necesario instruir a toda la población. No obstante~ este pensamiento 

sólo incluía a los rncstizos; Ja población indígena seguirá siendo analfabeta e inconsciente de 

las condiciones sociocconón1icas y políticas que Ja inarginaban. 



Mientras se huscaba una creciente escolarización de los niños y jóvenes. se pensó en 

incrementar la JEA. pasando de la sitnplc alfahetizaciún a la instrucción técnica. Así. en 1833 

se creó la escuela de artes y oficios .. destinada a los adolescentes~ antes de tcnninar la 

prin1cra n1itad del siglo XL:'(. se habían 3hie.rto escuelas nocturnas para adultos en la capital. 

Por otra parle. si~ diú el prin1er intento de proporcionar a los soldados instrucción prirnaria y 

secundaria. junto con las artes n1arciales. ~n la escuela 111ilitar. 

Con el triunro definitivo de hl:., libc:r;.:.h;~; c-n 1857. el estado favoreció tanto el 

crcci111icnto y la diversiricaci<.ín de la imJustri;:~. con10 el cstahlccinliento de una red de 

con1unica.cioncs que í'"acilitara el intcrcarnhio econúrnico y la cohesión nacional. 

En la s1.:gunda 1nitad .Jcl siglo ::...;-rx. Fviiéx.ico era func.Ja1ncnralrncntc niral, aunque 

ta1nbién 1~xi.stí;:~ un pequcüo grupo arrcsanaL con gran tradición laboral y de lucha. Los 

artesanos.. cuyos gr·crnios habían sido disucJtos enfrentaban una profunda crisis por el 

surgin1icnto dcI f·/¡éxico 1nodcrno. /;.nte csla. en1hcstida de la historia. se organizaron en 

mutualidades y coope.rarivas. con Uos ejc·s b;isicos: la educación y la ayuda mutua. 

En la convivencia de Ja ccononlÍa tradicional con un naciente capitalismo. la 

educación adquirió rasgos c111incntcn1cntc tCcnicos c.Jcsvicunlados de la condición cristiana. 

La conscicnt.ización política y la ncccsicJad de aprnpiar~c del proceso productivo. con todos 

sus adelantos técnicos. hicieron que la instn.Jcción fuera considerada por los trabajadores 

con10 una rcivindicaciún fundan1cntal. 

En el J\l¡I~!x.icn prercvoJucEonario~ ci ,;:pe-yo a !a. cdtH.:::<:~ción y capacitación de los adultos 

can1pcsinos e indígena!• fue pr¡íctica111cntc nulo. Respecto a los trabajadores de la industria~ la 

oferta cducativu. fue rnuy reducida. exceptuando Jos casos en que los mismos trahajadorcs se 

preocupaíTJn por su desarrollo. En cuanto a los ferrocarrileros Ja situación fue diferente. ya 

que se utiliz6 la educación con10 instrurncnto político y cconénnico dentro de la estrategia del 
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desarrollo nacional, aunque fueron los 1nismos obreros quienes inclinaron la balanza en favor 

de la n1exicanización de la ctnpresa. 

Creación d~ l.a, §ecrret:atría di[" Ed1L11cacil)n IP'u.íbliiea 

El 1noviznicnto revolucionario. en el que se hahían involucrado los 1narginados y los 

trabajadores. le~; pennitiú adquirir una hase ideológica y desarrollar su capacidad 

organizativa. I)cspuc:~s de la lucha annada de 1910 huhn una de1nanda de 111,ís y nlcjor 

educación. En la a.san1hlca constiluycntc se enfrentaron dos facciones. los liberales y los 

revolucionarios. hahicn<lo lograUo éstos úiti(nos la 1no<lificación de los artículos 3°. 27 y 123 

de nuestra Constitución. El Artículo ~rcrccro consagr6 la cducaci6n dc1nocr:hica. 

nacionalista. laica y gratuita, así co1110 la obligatoriedad de la cnscüanz.a pritnaria. El 123 

obligó a las c1nprcsas a hrindar a sus trabajadores habitación, escuela. enfermería y otros 

servicios. 

L~l'. déc:-lda de los veinte se iniciú sufriendo las consecuencias de la guerra civil. con 

graves prohlcinas cL.onón1icos~ políticos y sociales. El gobierno buscaha la unidad. el orden y 

el control. por lo que se ihan instituyendo las dependencias necesarias para incidir en la vida 

nacional. Cu"nuo se creó la Secretaría de IEducación Pública. se concedió a la EA mayor 

in1portancia que a ia que hasta entonces se le había dado (en ese año el 70% de la población 

adulta era an,llfahct:l). 

Con cí propósito de contribuir a la 1nodcrnización del país. se fundaron nuevas 

escuelas para trabajadores calificaUos. Asin1is1no, se itnpulsaron la educación rural y la 

alfabetización. fundamentalmente a través de las casas del pueblo creadas en 1921. 

En 1923. se unificaron bajo la adnlinistración de la SEP las escuelas <le artes y oficios 

para señoritas. de enseñanza dornéstica. de taquimi;can6grafas, de maestros constructores. 

etc. Fue necesario que los rnacstros tnisioncros se con1penetraran con las condiciones 
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socioeconórnicas y culturales del campesino y el indígena para que propusieran camhios 

radicales a la propuesta inicial de las n1isiones culturales. creadas en 1923. Y si bien al 

principio no rc~;pondía a los rc4uerin1ientos nacionales y mucho menos a los locales. al 

avanzar en su lucha política lograron construir una alternativa de educación no fonnal para el 

desarrollo de la co111uniLlad. Asin1isn10. en 1926. se organizaron las escuelas regionales 

agrícolas de la Secretaría de Agricultura. que incorporaron a los indígenas y carnpesinos a 

verdaderos proyectos de capacilacillrt. 

Al iniciarse la década de los treinta. el país sufría las repercusiones de la depresión 

econürnica rnundial y la agitaci6n ohrera propugnada por la construcción del socialisn10. 

En cuanto :1 la cc.lucaci6n. los planteamientos de la SEP sintetiza de este n-¡odo el 

pensamiento de Cárdenas: ··La educación estará encauzada preferentemente hacia las clases 

campesinas y obrP-ra. acorde con los progresos de la técnica para la socialización de la 

rique7..a~ a fin de que la nueva escuela se convierta en capacitadora de trabajadores nlanuales 

e intelectuales que con conciencia de ciase puedan convertirse en eficientes y honestos 

directores <le sus propios hicnesH. 

D·t: acuerdo con el nuevo texto del Artículo ~rcrccro Constitucional. que pretendía dar 

a la educación púhli!..:a un contenido socialista~ se <lió un gran impulso a la educación rural 

que sufrió un fuerte carnhio en su orientación. Las escuelas rurales antes -Casas del Pueblo

y las escuelas regionales ca1npcsinas (1933) se multiplicaron. u dirigiéndose principalmente a 

difundir cnt:cc los campesinos la idea de trabajo colectivo, junto con la lucha contra el 

latifundismo mediante la masiva aplicación de la Ley Agraria". 

Por lo que toca a la educación de aúultüs en zonas urbanas. destaca la creación de las 

secundarias para trabajadores en 1938. Se trataba de fincar la enseñanza en hechos reales. 
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por lo que debían mantenerse en contacto directo con las organizaciones obreras y 

campesinas y estar al corriente de su luchas. 

Los detonantes del poder político y econórnico. que vieron amenazados sus intereses. 

habían hecho sentir su presión desde finales del n1andato cardcnista .. rnisma que resultó 

definitiva en el can1hio de gohien10. 

Los capita!cs cxiranjeros fortalecieron sus vínculos con las nacionales. sus inversiones 

crecieron y :.;u poderío tan1hién. Se rcprirnió al n1ovi1nicnto ohrero. se frenó la reforrna 

agraria. se irnpugntl la cUucaci6n social isla.. En 1941. se inició la vertiginosa 

industrializaci6n de! país. 

Renació Ja idea de que el nivel educativo de Ja población es determinante del 

desarrollo cconórnico (corno se indic(> con anticipación). y esto repercutió no sólo en ]a 

expansión <le los sci·vicios para las clases rnedias en las zonas urbanas. sino taxnbién en la 

organización de c~;,n1pañas 111asivas de alfahctización. 

JDurantc t::·cs décadas se vivi6 un proccs•..._) de crcci111icnto elevado y sostenido, 

acornpafiado de :cnsioncs sociales. En ese lapso la econo1nía se transformó de una 

organización fu:ndarncntahncncc agrícola y con algunos rasgos scrnifeudales., en una 

estructura pro~uctiva urhano-ind.uslíial. 

La política educativa se orientó a satisfacer las necesidades del crecimiento 

económico. favoreciendo la capacitación para el trabajo en los niveles medio. medio superior 

y superior. relegando la capacitación en el trabajo y Ja atención a grupos marginados. La 

educación se radicalizó culminando con la reforn1a al Artículo ~rerccro, del que se eliminó la 

propuesta socialista. 
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A partir del régimen de Avila Camachn, en el marco de planteamientos pedagógicos 

más o menos autoritarios e individualistas. el proceso de la EA se descontextualizó y se 

redujo a reproducir con los adultos lns csqucrnas para nifios. 

Entre 194D y 1970. la alfahctizacÜ)n ocupú un lugar preponderante. Desde la 

Campaña Nacional de Alfahctización en 1944. para la que se imprimieron diez millones de 

cartillas en español y distintas lenguas indígenas. hasta la can1paña de 1965 con el apoyo de 

los medios electrónicos. la radio y la televisión. 

En cuanto a la cUucación cornpcnsatoria. en 1965 se instituyeron los Centros de 

Educación para /\dultos. antecedentes de los hoy Centros de Educación Básica para Adultos 

(CEBA). con la finalidad de ofrecer no súlo alfabetización sino ta1nbién pri111aria. A 

diferencia Uc la~• pdn1arias nocturnas. descartaron los grados escolares y Jos programas 

correspondientes a la pri1naria para nifios. e introdujeron el método <le la enseñanza 

personalizad.a a fin Ue respetar el ritn10 propio de cada alurnno. 

¡"1¡._unquc los indices de analfahctisn10 ~;e ahatieron del 53.9~fi en 1940 al 43.4% en 

1950, al 34.6% en 1S'60 y al 25.8% en 1970, en ténninos ahsolutos el número de adultos que 

no sabían leer y escribir se mantuvo casi constante. 

Otro organisino importante creado en ese lapso y que funciona hasta la fecha. es el 

Centn1 !Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL). A fin de 

fonnar educadores de adultos y elaborar n1atcrialcs didácticos~ el CREFAL se instaló en 

.IP'átzcuaro. !Yiichoacán en 1950 bajo los auspicios de la UNESCO, Ja OEA y el gobierno 

mexicano. 

En relación con la capacitación y la asesoría industriales para etnprcsarios~ sindicatos .. 

y trabajadores, se consolidaron el Centro Nacional de Productividad (CENAPRO) y el 

Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra (ARMO). 
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El saldo en términos de la EA no fue muy halagüeño. La política de conciliación 

acarreó un descuido cada vez 111ayor de los gn1pos 1nás desfavorecidos. Entró en crisis la 

agricultura carnpcsina. se hicieron rnás agudas las diferencias sociales, se propició la 

concentración de la ri4ucza en pocas n1anos, y se liruitaron los programas para las mayorías. 

los cuales no alcanza.han a sacisfaccr !os rcq1.1cri111icntos 1nínin1os de alin1cntación. salud. 

vivienda y e<lu.c;~.ciún. 

Cuando "f~cl·evcrría sL~hiú al poder. el Estado tenía que responder a las demandas de 

reivindicaci6n de las clases obrera y ca1npcsina apoyadas por estudiantes e intelectuales. Y en 

el contexto de una política de rcplantea1nientos. se concibió a la educación como un 

instrun1cnto de progreso social. 

JLa E./\ se vi(> envuelta en el claro propósito de transforn1.ar el n1odelo de desarrollo 

educativo del país .. de elitista en igualitario. de estratificado en abierto. de incremcntalista en 

distrihutivo. de di~.;tanciador en ho1nogcncizador~ de autoritario en participativo. de represivo 

en dialogai. de legitimador de privilegios en distribuidor equitativo de beneficios ... (Latapí, 

1980). 

A partir de 1970, se incrementó el gasto público federal en programas de capacitación 

y organizacitín para t!I sector agropecuario. 

iPor otra parte. a fin de proporcionar las bases para implantar el Siste1na Federal de 

Acreditación de Educación Primaria para Adultos. en 1974 se inició en ocho estados un 

proyecto expcri1ncntn.L [Jiurantc su primera etapa se ofreció primaria a personas de 15 afios o 

más. con ia ayudil <le una guía elaborada cspccialn1cntc para aprovechar los libros de texto 

gratuitos usados con los niños. Este proyecto piloto de sistemas abiertos fue el antecedente 
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del Sistema Nacional de Educación para Adultos, establecido en 1976, que abarca la etapa 

introductoria, la prima.ria y la secundaria. 

En 1975. la EA era tan importante que se expidió la Ley Nacional de Educación para 

Adultos, a fin de regular esta forma educativa. Esta ley se pro111ulgó: .. la explosión 

den1ognífica.. y la 111igraciún Uel can1po a la ciudad. generada por la atracción que ejercen los 

polos de dcsarroilo industrial. producen un nún1cro considerable de adultos no calificados 

que requieren c.apacitaci{H1 para dcscrnpcñar productivamente las funciones a que están 

obligados en la sociedad 111oderna ·•. 

En e? n~gin1•:n de Lúpez Foctillo en 1977. se creó la Coordinación General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Gn1pos Marginados (COPLAM/\R) posteriormente en 

1978, el gobierno decidió hacer expresa la obligación de los patrones de brindar capacitación 

a sus trabajadores. por lo que se rcfonnaron al Artículo 123 Constitucional y el Artículo 153 

de la Ley Federal del ·.rral:"lajo. 

iFuc en 1981. cuando se estableció el Prograrna Nacional de Alfabetización 

(PRONALF). y fiC creó el instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) corno 

organisn10 descentralizado. a fin de pron1over. organizar e irnpartir educación básica para 

adultos. 

APROXHifiACIONES TEÓRICAS DE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA 

Los modelos y metodologías elaboradas estuvieron originalmente regidos por algunas 

propuestas pedagógicas que se han desarrollado a nivel mundial en el campo específico de la 

educación de adultos. Entre los principales enfoques teóricos que explican, de alguna 

manera? el desarrollo de dicha estrategia educativa no formal? están: 
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J. Teoría de la Educación Liberadora, cuya definición según Paulo Freire es la 

siguiente: •· La educación verdadera es praxis. reflexión y acción del hombre sobre el mundo 

para transíormarlo .. _ ( 1977) _ 

JFreire hahla <le libertad. justicia e igualdad. en la 1nec.lida en que estén encarnando Ja 

realidad de quien las pronuncia. convirtit!ndosc estas palabras en generadoras. en 

instrunu~ntos de un::!: ~ransfonnación auiéntica. gJoha.l. <lcl hornhrc y de la sociedad. La 

educación es un <.teto de a1nor. de coraje; es una. f>ráctica <le la lihcr~a.d dirigida hacia la 

realidad. a la que no tc111e: 1ncis hien husca tra.nsfonnarla. por solidaridad. por espíritu 

fraternal. 

JLa alfahctizuciLln. sólo sería auténticarnente humanista en la 1ncdida en que procure la 

integración del individuo a su realidad nzcional. en la n1cdida en que le pierda miedo a la 

libertad, en la medida en que pueda crear en ci cU.ucando un proceso de recreación, de 

búsqueda., de inUepenCcncia. y a !a vez r-'.'.c solida.ri<l<.~d. 

La f)Cd;~gngfr·_ de Frcir"C e:.; un;~. "'pedagogía del oprirnido'·. r~Jo postula modelos de 

adrtpta.ción. de transit:iún ni úc .. n1odcrnid.ad.'" <Je las socicdaUcs en las que trahajó. Postula 

modelos de ruptura. de can.1hio de transforrnación total. Si esta pedagogía de la libertad 

impiica el gern1cn de la rcvuclt~.:... 2. rneúhia que se da el pasaje de la cnncicncia n1ágica a Ja 

conciencia ingenua. de ésta a !a conciencia crítica y de ésta a Ja conciencia política, no puede 

decirse que sea el objetivo oculto o declarado del educador. Es el resultado natural de la 

toma de concienci~ q1,.Jc se opera .. en e! hon1hrc y que despierta a las nlúltiplcs fonnas de 

contradicción y de ornesi6n que hay en nuestras nct.ualcs sociedadc~~. 

2. 'iC.'orfr! /f~~structuralisto, representada por Piagct~ cuya postura acerca de la 

c:ducach'">n señ;:da lu ~>iguientc: '"El desarrollo del ser hutnano está en función de dos grupos 

de factores: ;.o~ f;::i:;1~nes hereditarios y de adaptación biológica. de los cuales depende la 

evolución de~ sistcina nervio.so y de los n1ecanisn1os psíquicos elc111entales: y los factores de 
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transmisión o de interacción sociales. que intervienen desde la cuna y juegan un papel cada 

vez n1ás in1pnrtante en el curso del crccirnicnro y en la constitución de las conductas y de la 

vida n1ental. lt--i'Iahlar de un derecho a 13 educaciún es ante todo constatar el papel 

indispcnsahlc de los factores sociales en la ronnación del indivitluo. E! individuo no podría 

adquirir sus estructuras n1entalcs 111:.is esenciales sin una aportación exterior r1ue exige un 

cierto a1nhicnt<:- social de fonnación y que. a todos los niveles, el factor social o educativo 

constituye una condir...:it~Hl de desarrollo ... 

Se hace énfasis en qui: la c<lucaciún es una educación intelectual y rnoral. esto irnplica 

algo más que un derecho ¿i adquirir unos conncin1ientos o a escuchar. y algo 111ás la 

obligación <l•.! o~rcÜf!Cer: se tn.lla Oc un derecho a forjar algunos instrumentos espirituales 

extren1adan1entc: v~~!ioso~~. y cuya consirucciún rcc.::lan1a un a1nhicnte social específico, no 

constituido 1:1nh..:arnent·~ de sunli.s~ón. 

lDc este modo. la educaciún no es tan sólo una formación, sino tan1bién una condición 

formadora neces;;.da. del propio derecho natural. 

3. - Teoría ~71ositivista. representada por Skinncr corno principal .seguidor del 

conductisrno. rJn.:1dc la educación se convierte en un prcceso de enseñanza-aprendizaje, las 

re~pue~ta~; !Je !os ¡¡"Jhliduns Ceben ser ohjetivarncntc oh.scrvablcs y uniforn1es, y por tanto no 

accet;ihies só~o a ~2: .. i.ntuici6n inicrna" o a la .. conciencia ... 

La vc:;.-sión de Skinn'2'7 snhrc. Ja ~'.sociaci(ln de cstín1ulo-rcspuesta conduce a la técnica 

conocida como ~'enscfianza progran1ada''. Todo proceso de aprendizaje en cualquier área 

debení dividirse en pcqueil.os pasos que graduallncntc conducirán al alumno a avanzar en sus 

conocimientos. 

A cada paso e! alumno recibirá el reforzamiento. Señala, que es conveniente hacer los 

pasos tan pequeños como sen posibie para que aun1cnte la fTccuencia de los reforzamientos y 
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se reduzca al 1náxirno la posibilidad de co1neter errores. La enseñanza debe ser de tal manera 

que estimule al estudiante por sí solo a huscar rnás conocin1ientos, sin embargo, es criticable 

esta técnica porque no se estimula la creatividad Uel estudiante. Esta disciplina logra 

controlar el con1porta1niento en la 111e<lida en que se conoce exacta1nentc la clase de 

comportamiento que se desea cstirnular. 

4. Teol'ía del Anúli.ds lli.'••túrico l;;.Hr1u·1urol. representada por A. Gran1sci~ quien 

reconoce que Ja educación estatal est<i clasista111cnte estructurada y que forr11a parte del 

aparato icleoJógico ücl estado hurgués y que contri huye a Ja hegcrnonía hurgucsa. l~econoce 

que ei sistcn1a educativo produce intelectuales que proporcionan a Ja hurguesía 

.. hon1ngeneidad y conciencia de su propia funci<1n. no súlo en el can1po económico~ sino 

rarnhién en el social y el político". 

l .. a clave pa.ra la estrategia cducafiva gnunsciana está en Ja creación de una 

contraheger:non.ía fuc;;-a de las escuelas estatales. v en el uso de esta contrahcgcruonía para 

desarroHar ~nte!ectua.lcs orgünicos. para n1ovilizar intelectuales hurguest'$ desilusionados e 

inteJectu.alt!~ trat.Ec;or--..alc~:. de h\ clase trabajador~ qui'? se han separado de su origen de clase. 

a) Educación y =::;ocicdad 

Cada una de estas teorías plantea el carácter esencialmente social de toda acción 

educativa. y ia f"onna en que ésta depende de los intereses de clase que Ja apoyan. 

Así. en ~a teoría de la Educación Liberadora. el proceso de conscientización es un 

proceso de lucha ror el poder. entendiéndose con10 experiencia de participación social, de 

inccrporacX6n df.: las n1asa.s ;~ Ia Lcrna Oc decisiones y acciones, con implicaciones de orden 

poHtic:o. soci.ai. ccnn.6n1ico. ~~te. L~~- cducacit~,n en este sentido devuelve al hombre 

4~oprimido" su condición de vida huruana. su derecho a elegir y construir un estilo de vivir 

dentro de la sociedad a la que pertenece. 
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La teoría estructuralista enfatiza tan1bién el papel que juegan los factores sociales en 

la formación del individuo~ esto implica algo rnás que una serie de conocirnientos 

intelectuales que la escuela proporciona. in1plica la cnngniencia vaioral de dichos 

conocimientos con los que se transmiten a travt~s <le la fa1nilia, la sociedad y la vida política. 

Con10 tercer teoría. se n1cnciona la teoría positivista. la cual hace a un lado la 

conciencia c:rític~~. d.el educando. ya. qu.e redv.t;e h~ c<~pa.c!Uad de cn:::ar de los individuos; va 

marcando lent¿?.n1cn~~ e~ tipo de cninp~)rta..mier--:.to !__{Ue se desea obtener. J:la relaciún que este 

tipo de educa.c!frn gu.-i.r-d.~~, c-:.~r:- !:~ ~•tt'..".if:-d~:.~~ --~:i !;!, cva.l ticr~·..:=- lugar es 1nínin1a, clchido a Ja 

la oportunidad d'! csra.hleccr reJ3.ciones afectivas con su rnacstro. n1üs aún. se dejan de lado la 

serie de interacciones que el honiln·c tiene ccn ~u rn~dio arnhicnle. Se educa al sujcln como 

un ente pasivo~ no con10 un se¡- hun:ano. c~to cs. considcn1ndo sus scnti111icntos y c1nociones 

que finaln1cnte. ayuúan a cnterH .. h:¡· y confon:na.!· el tipo u ideal·· de sociedad .. 

l~::i:. cuana teoría crnanad;". del an;ílisis h.istórico-estnJctural 9 expone que la educación en 

nuestra. ~oci~dad c;:~pitali'.;t.F .. t"'.":-;t;:~. regid~~. po:;- una tninnría de sectores que constituyen la 

uh~:-gr.monh~.·~. -J.•:rin.~da. 1:s{a co~1..,u: "•:l pr-c• .. roq1inio ideológico de nonnas y valores burgueses 

sobre 1as (;!a~es suhnró.inadc.:~ ··. 

Lo anterior ~;efl:tJa que el linrnb;-c debe vivir una lucha de poderes para lograr un tipo 

de educac:¡(H1 i::r.v.~ i 1 : h;-inde libertad y autonomía. 

:Las cuatro teorías expuestas parten de una perspectiva social~ a fin de poder valorar el 

desen1pcfio de i01 educación~ así con10 las estrategias educativas que tienen que ver con 

diferentes posiciones ideológicas. por lo que en la práctica los objetivos pueden o no ser 

eficacci•. 
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b) Educación y Desarrollo 

Evidentemente? las cuatro teorías rnencionadas en el inciso anterior, tratan de 

acercarse a la definición de educación vertida por la UNESCO, quien la define como: .. el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y un refuerzo del respeto por los derechos del 

hombre y por las libertades fundarncntalcs'". 

Se ad111ite, que lo anterionnente expuesto. consiste en fonnar individuos capaces de 

una autono111ía intelectual y rnoral y que respeten esta autonon1ía en el prójirno, en virtud 

precisamente de 1a ¡:•.:gla U.e.: r·ecipr·ocid.aU que Ja hace Jt.:gíti:ua para ellos 111isn1os. 

Asirnis1110. la J:.:ducaciún tiertt: y_uc favon:cet la con1prcnsión, la tolerancia y la amistad 

entre todas Ja~ n;:H.:iones y todos los grupos raciales o religiosos. a.sí coruo el desarrollo de las 

actividades de las n.acione.s unidas para t:;l ¡n2.n.ien!nlie11to de la paz. 

Ta! piantr.':~"!'.:;nk·nto conlleva HI hotnhre a realizar una serie de acciones que no son 

prccisa1ncnte b5 ~-;:u.e cun1pJan de inancra idlH1c.::. lo estipulado cu la definición. 

Para poder cr1n1prcndcr Io cornplcjo dt~ la tarea educativa. es preciso definir Jo que se 

entiende po; desarrollo. y pnstcrionnentc constatar si la educación es un elemento 

desencadenante. l:1!,e7nt.rahlc o in.dependiente del Cesarrolln_ 

O·bjetivan1c;1H~. el d~sarrollo e~~ e~ rnovinücnl.o dcJ proceso de producción de hicnes 

materiales, su dist.riho .. H.:itln y con.sun10. en una sociedad ó.eterrninada~ con10 parte integrante 

del conju.rHo Oe rcla.ciones sociales í}UC se desenvuelven alrededor del proceso de 

producción. En este scntiUo. toda sociedad tiene un proceso de desarrolJo~ cuyos 

componentes bá~dcos son la.s fuerzas que entran en la producción. El ritrno. la fuerza, la 

<lirccciún y !ns p1ciductos de tal proceso <Jepcnden prccisarnente del n1odo como las fuerzas 
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productivas se combinen entre si y de la dinámica que se dé entre ellas y las relaciones de 

producción. 1 

l .... o anterior exige que la cUucación sea un proceso din<ín1ico. no estático. debe 

entenderse con10 una acciún <le transfonnaciún Lle la realidad. l .... a educaci6n supone. una 

ton1a de conciencia y una lucha pant transfnnnar la realidad histórica que condiciona el 

proceso óe des:!rrnllo. La lucha organizada es parle.: in1portantc del diálogo educativo, factor 

decisivo en la transfonnaciún <le la conciencia y en la transfonnación de las condiciones 

concrct~~s de la existencia de los sujetos U.e la educación. 2 

F'artic,_1l~!nncntc. la cducach)n de adullos. 1i.cnc un carüctcr cornunitario. pennanentc y 

funcional. 

1La t:t.~':....l~:~~.i::i6;;-1 r:oruunila.ri3. tiene con1n '->hjctivn prioritario propo1cionar al adulto los 

cle1nentos necesarios que 1e permitan participar activamente en el desarrollo social. político. 

econó1nicn y cultural. Participn.ción que no puede ser individual y aislada sino que debe darse 

en conjunto y dr;n:r-:_1" de un contexto snciaJ detcnninado. Con la educación con1unitaria se 

respondf:" a !as nf:ce!~;,J.::~dcs dt: la pohlaciún. se hace que su participación sea activa. creativa. 

con1pro1netida y solidaria. 

Los principios que rigen la educación pennanentc son: la continuidad del proceso 

educativo de la per~ona; la con1unidad o entorno social cnn10 situación educativa en donde 

cada persona asu1na la rcsponsahilidac.J de su propio desarrollo; la universidad del espacio 

educativo. s~:n con~iderar calificaciones o especializaciones. reen1plazando así el sistema 

aristocrático por uno democr~íticn: con un carácter integral. las diversas actividades 

educativas dt~hcn e.st;3,;- organizadas e integradas conforme a un principio ordenador. 

1 Ilosco. Pinto Joao. CEE~ 
2 ldc111. 
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Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades del individuo y de la sociedad se le 

da a la educacicl:n de adultos un carácter funcional. entendiendo como educación funcional de 

adultos a aquella que, has;índose en la vinculación del hombre al trabajo, liga el desarrollo de 

los trabajadores con el desarrolio general <.Je ia cotnunidad~ integrando Jos intereses del 

individuo y <le h:. ~;ociedad. 

;:~a. cdoc3ciún: funcional. es ;:i:.qucna en la que se realiza el hornhrc en el 1narco de una 

sociedad cuyc.\ e:-;tructura y relac.~oncs superestructuralcs facilitan el pleno desarrollo de Ja 

personalidad hurna.na.. f}c esta forrna. I::~ e01.,_;c~K:f6n funciona! no se lirnita Z\ ser un proceso 

unilater.<!'J. sino t~•,ue :~t~ oricrna h~tt:i~~ la fn:<rr.acifrr1 ~:t'tcgr:d r~c ua homb.-c capaz Ge producir Jos 

bienes iiTialeria!cs y culturales y de <lisfru¡ar de Ja obra creada por su trabajo. como lógica 

consecuencia de !a existencia de un sistcn1a social. 
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CAPJÍTll.JLO l!I. TIEORÍA DIE JLA EDA 

2.1. LA EDUCACIÓN DE ADULTOS (EDA) 

La noción de educación de adultos adquiere significado y con1ienza a circular en 

Arnér!ca Latina. algunos años después de la Segunda Guerra Mundial. Su génesis y 

desarrollo es en parte atrihuihlc a la existencia de grandes contingentes de analfaOctos o 

"rezagados escolares··. para quienes se propone una esperanza de participación en el proceso 

social y cconún1ico del desarrollo. A casi cuatro décadas de ejercicio de la educación de 

adultos. P'ierrc ii=urtt.!r. ad1nilc que n1cú.Jantc ésU! se ha Jlcvado a caho: a) la lucha contra el 

analfabcti~~n::o. h) !.<~ n.:cupcrac~<.~ll escpl~~1. e; i~i pro•.i-;nc;ón de Ja viUa social y cuJtur-al. d) la 

fonnaci(111 poHí.i.c;t. e) el pc¡·fcccionan1ic:nhl profesional y O el rrahajo educativo dentro de 

pcrspcctiv~~.s :~ctu<des de dcsarn~llo culrur~d. 1 

simultünca ~~ ías pn1pucstas Jatino:u11ericza1as. d•.:: ello se han encargado de dcntostrarlo un 

hucn nú1ncro de estudiosos. su génesis y <lcsa.rroilo estü particula1~n1entc articulada con 

expcrieilcias rcali.1::J:das desde antes Lle Jos cu;;rcntas. Sin ernhargo. Ja si111ilitud que adquiere 

dicha educat:i{~1n. ccn rcspec:o a lClS ejcrcicit.1s prnpucslos por Furtcr·. ( 1984) radica 

fundarnentah:ncntc en q_lH.! Jo~• esfuerzos se dirigen tan1hién a la lucha contra el analfabctisrno, 

a la rccupcraciún escolar y a la pron1oción de la viLl.a social y cultural entre Jos estratos de 

población de c:;r_::a_:~(;:-; :i:-ccursos ccuaún1icos. La cx1cnsi<'1n progresiva de Jos programas para 

adultos . .aún ~;in. ·~~ c~::.rácter n1~~.sivo que adquieren en la d~cada actual, apunta hüsicamentc al 

cumplin1icnto de las funcion~s que Ja legislación educativa le tiene 1cscrvadas. Dirigida al 

1nejoramicnto en ia calidad Ue vida de los sectores populares. la EDA. no logra la integración 

de las comunidades populares al conlexio nacional ni propicia transforn1acioncs que deriven 

en beneficios [;cc;a1c~; a1nplios para sus úcstinatarios. A partir úc los setentas. la EDA se 

1 Pierre Furtcr. ··EUw.:ao de adultos a educan cx1ra-cscolar perspectivas de ciJucao pcnnanentcn. citado por Carlos 
Rodríguez Brandao en: Revista Educación de Adultos. Vol. 2. Núm. 2. abril-jtmio 1984, México. p.29. 
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institucionaliza. justo al ser ctnitida la ley correspondiente y regla1ncntadas sus tareas. La 

realización concreta de <licha práctica educativa v~ a estar fucrtc1ncnlc pern1cada por los 

n1odelos educativos ensayados a nivel nu1ndial. así corno por las experiencias c111ergcntes de 

los moviinicntos proüucidos t.:n J\rnérica ~ .. a.tina. Los pnJgnunas y proyectos instru111cntados 

en forn1a inrncdiata a su reglamentación, rcton1arún de la alfabctizaciún ·runcional, de la 

educación ClHnunitaria y de la cducaciún no fc,rn1aJ (en tanto 1nodalidadcs o desdoblamientos 

de !a Ei=:·h .. ), aqu~~~!;:~~:~ concepciones, 1;,1ctcdniogía!.; y 111oúe!os que puedan ser aplicados a las 

condicione~; e!;pec[fic:Js de nu.cslro país. 

P~t~n~cse por cjc111plo que las can1p~!.ñ<~s r..~c alfahclizaciün instrutncntadas desde los 

.sesentas a<loptaa ('r' ¡:.daplan) .las or~cntacioncs d.isefia.das desde el Plan Experimental fví!u.nüial 

de A.lfaheti7~:tción (iPEf-1:/•::.). del r'li!C·RH .. Jr..L y de !a p:ropucsta pedagógico-política de Frcirc. 

En cuanto a la ~.~duc~ición Forn1ai de /\ .. dultos. ~e recogerán diversos plantea1nientos 

clahor3dcn; por lo;. prccursorc;.; ele Ja cducacicln no fonnal y de la enseñanza sustitutiva. Las 

nuxiall<ladcs rei~~d·d~!S a la :i:.J:ucaciún Con:iunüari~: cuyo antecedente lo constituyen lus 

fl>rmula!;; e·,:~uc<.?.tiv;:~.!• i1npul~;a•.1as i.~ajn ia • .. '.>.:n-::~n1ir1.aciún de dcs~rroHo de co1nunidad y 

fonnacióD Ce i:nar-.:' .. ; 11..~e ohra !>e cxprcsan~n concretarncntc en una diversidad de proyectos que 

son prorr.:o· .. .:idos ¡~ pa:-tf.r Oc l 9'75. 

A .. b:r-::!viando~ la Educación de A.du!tos es un conjunto de p:rogra1nas y proyectos 

recuperados que, para el caso de l\,1éx~,co y An1érica Latina, tienen como finalidad 

democratizar la desigual distribución del saher entre los excluidos prc1naturan1entc de la 

escuela. ;['01 su cslrL\Ctura, y considcrantio su institucionalización, se trata de un tipo de 

educaci(ln q!.!e forn1v.. parte del sis~en1a escolar. En té1n1inos de sus funcicncs. pretende suplir 

en1ergcnternenle }3s carencias de quienes viven al rnargen de los beneficios del desarrollo. 

En cuanto a su realización~ o expresión concreta. se Jlcva a cabo entre sectores sociales de la 

poblaci6n de escasos recursos cconórnicos .. Por Jo que corresponde a su pedagogía. se trata 

de una prácticr:i ped~xg{,gica cornpcnsatoria. lFinal1ncntc. respecto a Jos desdohlamientos que 

ha expe.rimcni.ado~ se presenta en forma de catnpañas.. 111ovin1icntos y prograrnas de 
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alfabetización. educación prirnaria y secundaria. capacitación en y para el trabajo. 

cxtensionismo agrícola. adicstran1iento de la rnano de obra y fomento cultural. 

2.2. LA EOUCAC;:Óf'l PERf'v~Af'JENTE (~:P) 

Otro 1no<lclo educativo que c¡ncrgc co1no un rnovirnicnln pcc.Jagdgico alternativo y 

totalizador es e! coa•espondiente al de la Ocnon1inada Educación Pcnnancntc. Su fuente 

originaria es de nuC\'~~ cucní.~i el continente europeo y es concehida coinn propuesta teórica 

para univcrsaJi~:a¡;- i::; cducaciún, n.:conociéndoscle tres fases o rno1ncntos de desarrollo: a) 

como un proceso cu~;.tiiluo tic th:senvo!virnic-nto individual: h) co1no un principio generador 

de un .:.i!--:t'!IP.a. c~c c··...:~L'.Caci!.~:::1 gloha! y. e) co~1Hl v.ila estrategia cuhural en el proceso de 

desarroi;n ir-:teg:-~r.t. >:1.r-a que adquiera ei car;í.cU..!r de pennanentc. precisa st!r universal. 

ahierta y den1ucr{~~!c.;_~- /\harca sin1uh.;:in~:.unente Jas n1oc..!al!dadcs forniale~ y no fr>r1nalcs. 

incluye ~~ h? edu,.::ac~t-,n de :os a.úultcs. no li1nitü11do.se cxcJusivaxnentc a ésta ni es desde 

ningún .s'.::;itido corno dicha educación ~.:;ino que contiene y engloha todas ~as etapas educativas 

deJ ~ujeto: prc1:scol~~s. c1en1crHal, nlcdia. n.1etEa superior y superior. no concluycnt1o en el 

nivel rnüs a1to de Ja jerarquí~~- cscola.r sino prolc-ng.ü.ndosc, incluso. durante toda la vida. tal y 

con10 e~• ~~-dnlii'.~dD po¡;- sus prir~c\pales iúel.llogns. 

La educ~?.~.::i6n. penn.-:r;cT!1.te (EP). en tar"ito pl;HHcarnienlo de resignación pedagógica. 

adquiere para /ti.n1~:.-ica Latina ~;ólo eI caTc:ic:t1~,- U.e p1opucsra. con una pE"áctica incipiente, ello 

no ohstani·~ qL•C ~n l:: ·rcrccra C'onferencia de Eüuc:!ción de Adultos~ celebrada en ~rokio. se 

planteó (a Ja Ei?) con10 el ina:rco de ubicación y dctcrn1inación de la EDA. Al margen de no 

encontrarse re~ult;~-;..~ns a1nplios sohrc I<:\ ftrnna de 1.~xprc.sarsc. pues únicamente en Cuba se 

lleve) a c.a.ho un v~~s¡o y eficaz rnovi;:nk:nto ca tal sentido~ Ia EP postuJa en esencia principios 

pedagógicos que algunos nH1vin1icntos educacionales van a incorporar a sus respectivas 

prácticas educativas. Los rasgos básicos de la EP pueden resumirse en: continuidad, 

replanteamiento de ;o~ agentes y 3gcnci<!s t:du.calivas. vinculación a Jos procesos de 

c.lesarroUo. y re~~ctivación culturaL t..a idea hásica es repartir y recrear el saber de todos los 
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grupos sociales hasta conseguir niveles de rnodcrnizaciún que pcrrnilan a tales grupos la 

posihilidad de cnfrcnrar Jos ca111hios que ocurren en lodos los ca1npos del orden económico., 

social y cultural. -rarnhién se busca eli1ninar distancias entre el trabajo rnanual y el 

intelectual. alterna estudio y trahajo. valorizar las experiencias lahoralcs para la instrucción~ 

etc. 

./\1,hora hicn. la no rc~dizaciún general de la propuesta de EP~ tarnpoco irnpidió que 

algunos de sus principios se introdujeran tanto en el vocahula:-io con10 en diversos proyectos 

educativos de l~atinoa111érica. Para el caso particular del Proyecto Principal de Educación .. 

signado en J 981. se postuló con eje hásico del quehacer educativo pron1ovcr Ja fonnaci6n 

integral y pcn11ancntc del hoinhre. con una orientación lnunanista. dcn1ocrática. nacional. 

crítAca y cread.ora~ ~!hiena a to<las las cordcntcs del pensa¡niento univcrsaJ"1
• Esa 

intcncinnHErJad. ~;e pn.1cura instru1ncntar hajo znovirnicntos y campafias de alfabetización que 

son i1npuisados en varios países del continente. ~oOrc todo en Brasil y IvAéxico. Para el caso 

específico de nur=stro país. las .auto!illadcs cducariv:?.s prn1nucvcn Ja real izaciún del Prograrna 

Nacional óc /":<.ifahetizaciún (FRLH"'-lALF). destinado en fo fundarnent<.d a resolver el problema 

del analfi.'.hetisn;,o. La revisión glnhal úe .su..s soportes pedagógicos. uo explicitados por cierto 

sino contenidos en fnnna iinplíci:a -con lo que se corren serios riesgos de intcrpretaci6n-, 

deja entrever qui: se trata de un rnodcln educativo co111pensatorio. n1cc.Jiac..!or e integrador de 

los educandos suhalternos al sistcn1a social prevaleciente. Adquiere la característica de 

rnoviinicnto c:n la 111cdida que logra cstin1uia:r la participación de nurucrosos grupos sociales 

en un proce:--;o dirigido no tanto a Ja tra.nsfonnac!ún soc!al con10 a }a rnodificacíón de la 

pcrccpciú;-1 dt-!" los sujetos a quienes va dirigido. Incorpora al vocabulario rector del progran1a 

conceptos que hacen pensar la idea de un rnodclo al!ernativo. entre los cuales se identifican 

los siguientes: conscicntización. horizontal. Jiheradura. transformación,. dialogicidad,. 

autogestión y otros nl~is que a prirncra vista podrían llevar a concluir que se está frente a un 

proyecto de educación opuesto a la educación fonnal, seguidor de los principios de la EP y 

•
1 Jbid 
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pionero en el can1po de la educación no formal. Sin ernbargo, y confonne transcurre el 

tiempo, lo que rcahnente esta incentivándose es la emergencia de un rnodelo diferenciado de 

educacidn de adultos (analfabetos) que adcrnás llega a un plano de rutinización institucional. 

y ello 1.:n parte atrihuihlc a la ausencia de un rnan.:o tctÍrico que precise el rumbo del 

progran1a en tarHo 111ovirnicnto pedagógico de expresión política y no sólo corno rnovin1iento 

pedagógico desvinculado del proyecto histórico c1nanado del propio estado o de los sectores 

popular-es. 

!Je rnancra que Ja propuesta e.le EiP'. para el caso de Ja alfahc.:tizaciún en México. si 

bien en tr!nninos discursivos logra cierto nivel de concreción. por el lado del ejercicio 

pcdagóg~co tennina en una ruptura. al principio 1nodcrada cspcciahncnte porque no puede 

prescindir del acervo innovador contenido en la fórmulación pcdag(1gica y luego radical? 

hasta diluirse _y llegar a converrirsc en una práctica educativa sernicscolarizada al interior de 

la cual vuelven a reproducirse relaciones tradicinnaJes entre educandos y educadores? 

!f '.i·~1ho !HI :.-,:gun~.50 inrenin t10; si:gt!ir ~ . .:::·ctfcarnei""!te l:rs orientaciones de la EP. 1nisrnas 

que· Jogra :·nn. c.:-q•;--~::-;~-:;s<:.~ en :.__.:1 pro3.:c.:cto de pT"on1nci6n y revalorización cultural entre sectores 

populares <le J;:.s n:g;oncs n1~~s ~partad<?..S del f'aÍs. El esfuerzo consistió b.ásicarncntc en hacer 

participar a ícs gr-up-;.•s flOpuh~.rcs en un _f)roccso de transfonnacicln social. L.a prornoción tuvo 

corno fuente de gc~;tiún a un organisrno gub,!rnan1cntal (COr'"lfi .. FE) que logró conjugar los 

intereses de los ~~!:c!o:cCs popL1 Jares cnn un proyecto pedagógico entrañado en los principios de 

la EiP\ cuya pr::f.ctÍca educativa apuntala hacia Ju fonnación de cuadros activos en proyectos y 

prn.r::csos de 1:a1nhios cualitativos de ia vida. social a nivel comunitario: a Ja preparación 

crítica y c.:r-cativ<~. L~C sujetos ~;L1halter-nos en la vida sncioccon6rnica de un país tendiente a ser 

1nás df.!jnoc;;ú'.ico r.:- igualitario. ~ .. es proycc~os y procesos de can1bio ¿~dquiricron expresión 

concreta en ~a~ dcn.on1inadas salas de cu!tur~~ los purH.os de encuentro y otro conjunto de 

estrategia~ a. l.;::;s que Jas con1unidadcs accederían promoviéndolos a cambios sociales de 

mnpl!o alc.a.nce. Así~ ia cduc;_a.:i6n de la con1unidad. es ton1ada corno rncdio para propiciar la 
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transforn1ación socioeconórnica de una localidad prirnero, de una región después y 

finalmente .. del país, contando para ello con los sujetos subalternos. 

P ... hora hicn. y con10 ha ocuírido con las otras propuestas, en el espacio de Ja 

educación popular se han g(.:nc1ado divc1sas intcrprc1acioncs del discurso y ejercicio de los 

principales fundarnentos que rigen a tal propuesta: conciencia popular. proceso de 

conscientizc:ción. transfnnnaciún de la sociedad; sujeto de la acción y estrategias de la EPP. 

son tan s._lJo a!gunos conccpí.us que van adquiriendo significados y usos sociales distintos; 

ello há:;icarnci--:1~e Gcpci1<.Jiendn de Jos grupns civiles o gubcrnarncntales que los sustenten, 

aunque lo rn.ás inte:""csantc es que su instnHncntaciún se ha convertido en patrin1onio de 

grupos sociales con intereses üe poder diferente~·;. 

iPaudo F;-c.::fre es po~~tulado corno ci pionero y agente de la E.PP por cuanto propone y 

ejercita una pedagogía política que niega la cducaciún para h! d«.Hncstica.ción~ anteponiendo en 

can1bio la asunci(Hl de una educación Jihcradora func.!an1entaúa en una relación horizontal 

dialógica entr-c io:.; agentes y sujetos educativos~ sostiene una acción cultural que sea capaz 

de pennit~r que la. ct~ncicncia oprini.ida cxtr-oycctc la conciencia opresora. que en ella hahita. 

apuntalando :t.~i ei proceso de tJ·ansfonnaciún del orden .social. 

La coyuntur•! hajo la que fue posible ejercitar los principios centrales del discurso 

JFrcircano han ~:i•Jt1 objeto de ::urncrn.i:.:os anülisis. pero tal prirccc que de ellos no se 

ohtuvieron iguaJ cantit.1a.d Oc icL·ciones. ignorando las condiciones de producción de la 

propuesta de Fn!Fre~ -Giversos países aplicaron el n1t.!todo sicosocial con resultados opuestos a 

la intcncionalióa<l política original que anticipó su precursor. La propuesta pedagógica 

política se iradujo en pcc.1agogisn10. ingenuidad hasada en Ja idea de que la conscicntización. 

significa transforn1ar a las personas por vía de la educación. voluntarismo político y, 

finahncntc. en instn1n1cnto de alfabetización oficial. despojando al méh.-ido sicosoci~d de su 

.'.:.;en;,i<Jo poIH.ico. 
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2.3. LA EDUCACIÓN POPULAR (EPP) 

La tercera tendencia educativa que se identifica con las fonnas actuales de Educación 

de Adultos. corresponde a Jo que ha dado en llamarse Educación Popular. definida o 

entendida corno la participaciún de una educación liberadora en los n1ovimientos sociales de 

orientación popular y en los n1ovin1icntos pDpularcs de liberación. conscicntización. etc .. del 

militante popular constituido con10 sujeto y clase de conducción de transforn1acioncs sociales 

de·a]teración estructural de sisteina vigente 

Surge al principiar la década U.e los scscntns. teniendo con10 fuente de producción a 

América ll~a.tina. A, diferencia de Jas fonnu.lac:oncs discI1adas .. propagadas por la lJNESCO y 

puestas en práctica por diversos países ~Jel n1undo (entre ellos I'-líiéxico). la I-::PP forn1ula 

severas críticas dei orden capitalista predon1inanlc, de las concepciones y prácticas educativas 

basadas en la visión don1inantc de pcqucfios grupos Uc la sociedad. Esta propuesta educativa. 

tiene co¡no pt.n1tu de partida el prohlcrna dt: I::!.. don1inación y con10 tarea fundarncntal la 

conscientiz;:~ciú:1 Ue h'>s oprirnidos para h:: tr.::~i:--<sfonn~:1ciún organizadn. de la sociedad. 

La crncrgcncia de la. Educación lPopuJar en distintos países resultó de factores 

económicos que privilegiaron la industrialización y el desarrollo de ciertas regiones o de 

naciones en fonna gloha.I. articulados a regín1cncs de corte populista. /\simisrno. van a ser 

producto n fnñrnar p:~r!c de rnovi¡nicntos pepularcs contíahcgcn16nicos. que concihcn a la 

educación corno una variable interviniente Uel desarrollo socioeconómico. Además. en los 

últÍlnos años. de .<~cuerdo con /\Ldriuna. Pulgross. co1no tal propuesta educativa adquiere 

significado con10 teoría y práctica cduc:::.cional desde la época rnisma en que los regín1encs no 

autoritarios <l'~ /.;,.¡nt!rlca iLatina diseñan 1ncdelos de educación para las clases populares, 

asociados úe algu:t.;:r. nlancra con otros 1necanisn1os don1inantes de control. 

---------------·- -·"--

~ Rodríguez Brandao Carlos. Los cmninos cruzados: forrnas de pensar y realizar educación en América Latina, en 
Revista Educación de Adultos. Vol.2. Nútn.2. Abril-Junio. 1984. México. p.37. 



La idea de educación popular fue madurando gradualn1ente conforn1e se le despojaba 

de nociones refuncionalizadas por las agencias de rncdiaci6n civiles y gubcrna1nenlales~ 

alcanzando desarrollos significativos. En tal sentido. se le ha definido cxplícita111entc como 

un instrun1cnto al servicio de la organización y de confrontación de los sectores suhalternos. 

El sentido del trHhajo pedagógico consiste en convertir el trabajo social de la co1nunidad local 

en rnovimicnto popul;!r de <li111c11siún política en la que educadores 1nilitantcs participan co1no 

asesores. •:onvirtit~ndose en un trah::\jo popular de producciún c.Jcl saber colectivo de los 

grupos y .sectores suhaltcrnos. penJienúo su dirnensión de ser instrurnentahncntc •• para 

convirtiéndose en ·~uc·· (de tnnvilizac.:iún. de conscicntización. de organización popular). 

En síntesis~ la propuesta de E<lucac~ón Fopular -aún con los usos distintos que se le 

·asign2.n- es d(~ hec:Ao un proyecto educativo <lirigido a los aUultos de los sectores populares 

tendiente a sustituir l~'l educ¡~ción para Ja ac•..:iún social por acciones sociales que educan para 

la producción. Ja tnovilizc~ción. la organiz~?..ciún política; se trata de que la etlucaci6n, 

n1ediante esta fu..-,,.~ulaciún. d.csi.:1npeüc un p¿!pe1 interviniente. ya que no puede jugarlo en 

fonnH dr~tern~in;.!_:1~-:.:-, ,~~, el proceso de transfnnnación del orden sociocconón1icn vigente. Es 

pues una cducac~tJn que busca crear una nueva hcgc1nonía; que pretende la constitución del 

puehlo con10 sujc,_t1 político; cstahlcce un tipo de relación pedagógica entre educadores y 

educandos que evitando la 111anipulación, prolnucve la dirección consciente y la voluntad 

colectiva." 

La JEf.)J.; .. es una p1·áctica pedagógica co1npcnsaloria del saber que no obtuvo el sujeto 

educativo a tcni.prana edad. Con el transcurso del tiempo. se acuña una nueva fórn1ula 

tendiente a prornovcr ~a Educación par'-1 el desarrollo de Ja comunidad. subyaciendo en la 

práctica pedagógica !a teoría del capital hurnano; bajo la fllr1nula de Educación Funcionaly la 

EDA asurne objetivos pedagógicos que acerquen respuestas a las necesidades de las 

econonlÍas en expansión. La idea central es la de fonnar y educar la mano de obra 

r. Garcin IJuidobrn. Fduurdn y l\.fatinic. Sergio. hEducnción popular en Chite. Algunas proposiciones básic3s ... en 
Eco-Educación y Sociedad. l; !-.. ;:i_s:9_l!~-ª-~jQ_n__p9p_~!la_t__cn_~lül.c_JJ.QY.. Ahril~ 1983. 
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subutilizada para volverla n1ás pr-oductiva. lP'or otra parte. Ja Educación Popular se anuncia 

como un proyecto radical que parte de las clases populares y del trabajo político de éstas para 

transformar el orden social. lEs pues una práctica política pedagóg}ca iiheradora. Por úhimo~ 

Ja JEducación JP'ermanente sostiene Ié:J. necesidad de re~;ignificar la pcd<.~gogía. prcvalc;cjente en 

todos los niveles educativos para Jograr que ci !';ujeu> cth1cativo pur~da ~er educador en el 

transcurso de .su vida~ autoformo:indose y capacii~índl>Sc en fonna contínua. 

hegemónica legit~r-::-~ada por et podt~r c~E1s~i~u.>..:::..). · (~'- s•:;!_ •;_,J: se prc~~c~~~': r:orr:o ·,-~_r;;l agencia 

civil o gubernamentnL lo cicn'.o t!'s (;ur. t~i ~r;~{~~~_:o c1~;.~r:;:.t~v.-..-, pron1ovi1Jn ~ior ést~~s revierte el 

trabajo poHtico de ias organizaci(lncs po;ndarc~~ ez1 i!'.";-ti'lajo social Ce !a con1unit.lad local: es 

movimiento pnpui:::r., tiene :.u principh.1 opcr~:t·hH1~:;; e~ lo~; grupos y sccton.!s poiiticos y su fin 

·sn ténY""inG~ r_·,~ l;r:~ p:--n~•i~~s d•!fi!r~~i1;;c::.•:s q;:.;:r.: .s1.: l~ri.n r:xpres~1.dn r:on rnayor frecuencia, 

vur.!ven ;;. -()t;::--:-::-'.:;:. :-!: 1
: ;r;.:~.~::;~s di C,~ .. ..-:.n<;:2,:.;_ "i:'.::-: ;~: --·~:_u:iú:: ó·: 1 ·Iairobi.~ ia ~~ID/·:. fue definida 

corno la HH.:.:ii ... Jy,•.;°1 <..:.~!' Io:; fHT>cc;;{;s or-ganiz~u:.1Ics tic l'.~ducaclón n1ctiiantc la cuai los adultos 

des.ar:ro!!2.n [;U~• ;;:pL~.Lut..::e:.~ ~n•f~~r-. ..ie1;cn sus conor;ÜT1~er-::tns. rnejora.n sus corr~pctencia.., técnicas o 

profe5iona!es n ~r.-~; dan un~:. nui"!'V3. cr icnté>.c¡ó:;·1. y hacen (!VOJuciona.r sus actitudes n su 

particip2r.~6n f~·rr e! c:~s~~rrui:"!:) suc:~necon{n:11i·~o y cuHurai. cquílihradn e independiente. La 

edoc:cH:ió;:::- -;ic_'pv;.~~.:r., 1;~;1 r.:an1b~o. ~a; dcfin·.~ cornn p.articip:tci6n. de una !~rlucación Jíhcradora en 

los n1ovin1jentos snc~aics de odcntacic>n popular- y Cál los n1ovirnienlos populan~s de 

24 



conducción de transfonnacioncs sociales de alteración estructural del sistema vigente. 

Finalmente~ la educación pennancntc se va a entender como el proceso continuo de 

desenvolvimiento individual, generador de un sistcrna de educación global y como una 

estrategia r.:ulturaI en el proceso tic desarrollo integral. que para sc.r pcnna.ncntc precisa ser 

universal~ abierta y deni.ocrú.t~ca; aha:rca sirnuit.;incan1cntc las mo<lal~dadcs forn1ale~ . .- y no 

formales~ engloba cí aprendizaje planificad.o. a.sí cnino el accidcntaí. 

JP'or otro la.do. ;a tipología educ;;.cionai ~u1tcr-ionnentc :rcgistr<!da n1uestra. en síntesis un 

cortjunto muitiva.daóo de dif1:ren.cjas en t1'.!nn~no~..; di.! sus ohjetivos~ fina.i.~óades. pcdagngías 

concepción d.c ~:_i. ~·,.r~.xis eüuc2.t~.va y C'.Jfi'.~.-ic:l•,y;-·,1 ·.:: <~·~ ;:-,n1~.:.~_~1:<.;~{)11 y ~l::-;¿::J:;;1cs; co~xtst~crvJo o 

compart~endn u~~. '~~1-""'.'rner-::to e:; cori;-1t~n: !:~.~ c·-e~-> ::.1-.1dn.lidad.cs se dirigen a Jos ;u..iullo~; <le los 

sectores popula.rcr;, é~unquc c3d;;. una cnr"H.:ibt: ~~J ~~. 1lu.!to C.c::~'!C su pasticul~J..r perspectiva. A..sL 

para Ja 1S1D/l.,, ef. -~-u-~:...~Hn t~st~i <J.efinidn ¡-;--v-~d\~rT:~·:; un cor.V~ ~;esgado en ~a C'-h~_d d"!I usuario~ 

trata en Cl fondo~~--!! ;_r;i:a definic;ún fa:.I"O.Ei.1ent.e dcrno-gráfiC8!. {15 años y ;:n~is) del adulto. JP'ara 

el ca.so de ht ;¡_~(i;..;r:;-;.1::ú;-;. ;~-=-npui~~s el ;::HJulio :no e~-> '....ln ohjeto abstracto, sino u.n sujeto social en 

percihc ,:n:inu 1_;n ;.::.g!.:ñ::le diná;;n~co dei d.e.s;:r_r:rodo. con piena capncictad. para ser educador en el 

transcursn de su vida. autofornu"indosc y capacitándose en fonna continua. Es también 

!L.2'. diversid::id de concepciones y pt<:iclicas educativas que se han implantado en 

/1~.mér5ca ~~ath:1a, y ú:~ rna.r:1e.rn rnuy pa1rticula;r Jas transferencias que de ellas .se derivan para 

las experiencias !~:--:: f~:c°!xico, prop~ciarnn er.. L:n. prim.cr rnor:ncnto ja aparición y desarrollo de 

di.r,tlnt;:~~-- ~·or-rrnú~-::cion:t:S educativas que han osciiado entre la búsqueda de objelivos 

funcionales e ins11--ui:ne.:r.tales y objetivos de carácter más a1npliamente .sociales y humanos. En 
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un segundo plano la propagación de concepciones sobre la manera de "educar" que van 

desde la potenciación de las cualidades individuales (técnicas o morales). hasta la que postula 

a la educación como proceso de hun1anización que conte111pla la lransfonnación del orden 

social. Y en un tercer rnomcnto~ la operación de prograrnas educacionales desligados en lo 

fundamental del desarrollo socioeconóniico y cultural e incipientes 111ovi111icntns articulados 

con ios s~ctores po:pu~ei.res. 

JLas transformaciones no !>iguiernn desde h.:.r:g.1.1 un patrón un!Jincai ni rnuch.o menos 

·rnecánir..o, sino qLH~ fueron ::Hnalga1nándosc ctn1fcrn1e a las condiciones de la prnpia 

que rl.ebiía propon:iona.rsc ¿:_ ~ns sccton..=:~; pop;._·,~arcs. :=::e <:>.hJ que v.n;..:~• veces se prnccUió a 

de dicha 

perspectiva de ra HH;;-n1ad.a teoría ,_:e ta. n1a.rginahd.ad. Los a:na!fahctos estaba.a znarginados del 

d.esarroliio soc~oeconó;;nico~ pos- tanto procedía elaborar programas que posiOilitarán su 

ineorpor2.t:ién ~~j p;roce.so de des.::nrrol!o. {)tra escuela tc6rica se explicaha e! analf2hetismo 

estrategias que jn(!:n":1ilien~n a ~ns i~cti.-.n.d.os superar su s:tuaciún. <le pnstcrgación~ 

complei.ncntand.o su proceso fo1n1.::::iivo c-.~n acciones de capacitación y a(Hestramicnto para su 



incorporación in1nediata al mercado laboral. La mayor parte de análisis que a fin de cuentas 

se elaboraron sohrc la realidad social, concluían en la necesidad de desplegar acciones 

educativas que intct_'!;rarán annónicarnente a !o.s individuos a Ja cstnH.:~u.ra social vigente. 

Desde esa perspectiva las técnicas pedagógicas se orientarían a sujetos universales y 

generales y las estrategias de operación procurarían la confección de progran1as rnasivos, 

intensivos y dtc hajo costo econürnico. 

iEn forni.a. paralela al progran1a an:edor. !;e reconoce una prohiernütica social y 

económica de proporciones rnayores y C!i la correspondiente a la pohlación que no cubri6 las 

etapas edu.ca;_ivas e!'•lablcci<la~;; poi- el sislen1a escolarizado, es decir. ios excluidos o 

ex.pul5ados ¡~;-e1r;.a~:.;.~-·~~-r1en~c de i:;. cs:.:uci~~. c.1 a.--iálisis efectuado sohrc esta pohlación. 

pre.scindien.tii.o nucvan-:icntc Uc rctlcxio1v~s q•H'.. expliquen su situ;:?.cit'H1 social. p¿u:tc de una 

ca:racterizacAú:r~. g~o~~,,:J en la qu'~ ins adulto.:• ~a~n defin!<los -:~n función de ciertos parán1ctros 

de:rn.ogr<J.fico:;., ~~': .. :::.; :cecesida~_k:~ ~.;en ia:,_:rpn-::tadas (;n tt_;rrninos de carencias cscoiarcs que los 

cxcfuy~n d'e 1:j•:·r:~; rcctHH.>CÜTÚcr~t~l social y cconún1.ico y las fon:nulacioncs pedagógicas se 

conft.~Cc¡or;,~¡;:, ·:::~ :·:•<~l~'·:!a qur=. en :r;ia7t'i~.; cc:r!.c~; ~_;t; tjerrltf!O. ~:.C:!:;u.ieran Ia condición de 

ciuúaf.!a.nn:; f:·3·~c::.:C.n~;. confonnc 2 ).a!'' pau~~>,.!: :_;-,;:-edpr;;lin«ntcs del sistca\a c~a;olarizado. IPara 

atender c.sa .Prnhi.ern:.i~ica. se ciabora un;i ;•r<~ 1.;tica especial de cduc~~ciún .~itnitada, dirigida a 

aduhus a.hstn1ct~?!~. cuya finalidnd origi.nai es ia. de rcsocializar con rct1·aso a lo!~ sujetos no 

e.scolarizB.tic:;. :?a;v q·_;;e este tZpo de eúuc~·:;ci(111 especial rn·cnda entre la población. nccCsita 

institucional iz~:-.r:-st~ y e~aructtJ.•ar:;;;c de rna11e..-a que con1pcnsc las carencias del saber no 

adqui!"id.n dcsd~~- lcn:p::-::~na edad. r~s por cu(~ que a ntcdia.dos de los setentas~ se rcglarncnla la 

eC'mcar.:ión. de aduHo:; corno una fo.nna de eú.ucacióil exlracscolar. pero sicn1prc vinculada 

orr;á.nic<.:1n1r~n~1'; ::?.~ :;~.r,~'!n12 educat~vo fo.rrnai. Su reg1a1nenl~,ción y 1egitirn2ción es ~i n1isn10 

tiempo prcc:edi.da de ¡_;;ga definicicln soí..,.rc cJ carácter de la. educación que se operará: aparece 

cnto:v.:es i.a n.oción de educación genera) h:ísica para fos adultos, con io cual se esclarece 1nás 

ci pan.orarr;:a rc:.pec(o a las fórmulas cdu.cztivas que se :n!;~rurncnta:n para los otros. es decir. 
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De entonces a la fecha. la noción de educación de adultos es empleada exclusivamente 

para aludir prácticas pedagógicas que, en un plano discursivo, se prenden de algunos 

principios rectores correspondientes a Jos modelos educativos emangdor. de los nJov\n:i.icn!os 

de educación popular y de educación pcrn~ancnte. pero qt1f! en el p~a.;no de la. con.cP.:ción se 

asemeja. más a la ]huna.da (aducz.ción) cducc:ción formal por cuanto una. de sus prernisas de 

éste consiste ju~tamente en preparar al hcnnbrc integro. a! ciudadano. Lu fonna 1ncdiantc la 

secunda.ria para a.C:.1:. .. .d::os. JL...-o~ r.nodcln;; •_:,_:::...::c~~.~~v-,~:• ~-L~~a~·:":-;.c;:tc ó~:::r!0<;;d~:.. dirvr:.r...:;idos e 

impiant.ados f~CSdt~ 19?:;. fnu-a alt:rv .. h::c ;:, e:' J--:"7';°·'·°'.::..;L·:-:):O, '.:J.'::iTcrD.s. jor:li;:::et:::s. rnujercs rJe•J.:cadas 

al hogar y divc;rscs grupos ·C~c pohiBJ.::f.ú~ .. i¡ ~.;~-~~ !~;:~~:t\;'_'~.~:. ::c:r:tc:- i::.for:::.a: y -:.5.c cuyos propósi¡os 

básicos ~;e: persiguen distinto~• ohj~~tivo:;: en:: i<~L~t.: 1 :e;;~ io~-:. 1.:nn...:~•:irnicn.tos. nrienta;- Jas .::~ctitudes y 

que a través de rn•j!tiples c!;f':.Jcrzos pL:edcn ¡:,ctiv;u· sus capacidades y enriquecer su 

personal~1..:!f!:r:.L 2e: rr.a pifl:ntca·_;'o t.:::.n1h~t;r;. f;;:..r.:::, ;Jl:ro.'11ove,;- ei ascenso ~•ocF.a~ y económico de 

impcTa;nt~~;- '!~:::i ;;-n:;¡~.;::r.~C0.~r: i::~'..: ... ':~~íh't; !·:·~ -:.~ . .;:~11ej~' <:~J-r">.:,u U~I. píDCCSO ric inlcgrac]ÓK/. ÜC los 

individuoJ a io .}';!. d~:'!'J;D~ con-:-·n un 1no:r.;11~.-!tO n_;;ncion~l~ ;1n se :ogra in~.;cribir en el n1ovinlienlo 

dia..!t~f::~r~n- q:.r1::: L~g;:, c3:1sa.:n.·,~:n•'.e ~~:. c:o;1l:icr.!:~.~,: /.1LH'l1~u1¿:o a ia cstructun~ social. En su1na~ la 

d.ocument3.tivos d~ .~os n1odc~ns difundidos. •.:!; principio rector de la pn!clica educativa se 

entn1c~a cor:10 :;~n.-::1t:::nto ref1cxiva :i.•ara h:. trnn.~:tO!.""maciún. 

pr!rmH~cr-&:. capta.;:- 1as cnntnH.Hccionc!i fucdar:r~cnta]es de Ja. estructura social. de manera que se 

llegara aJ fondo ~5f! ias desi¡_!,uaf;LÜHJef;, -3.i d.~v~iami~fltO de las causa!i que propiciaron los 

7:8 



niveles tardíos de desarrollo económico y socia!. D·e un análisis dialéctico que pernlitiera 

comprender la situación social de Jos grupos populares en tanto sectores subalternos~ que 

aportan su t1abajo a una organización social regida por· las leyes de la ccono1nía de increado. 

por el cual uhtienen dividendos proporcionahnentc inferio1es a los grupos 4ue poseen el 

capital. ta ausencia d.t~ esos anál:.si.s elctnentaJes impidñú resolver interrogantes con10: ;,qué es 

educar a ios a.d.1J.l\ns? ¿,para qué se educa a los adultos? ¿,c:uál es ej destino úe los sectores 

populares? ¿córno edu.•.:ar a los adultos?. 

La po,:a ireflt~xión condujo inevi~abicrncnte a la realización de p•oyectos y pr-ogran1as 

impregn;.~dns rJ.c co;-~.í:epcion"!s opuesta!~ sobre ~a educacióo. Una ü.e ias tesis que rnayor 

Circulación a!car:-.z.Ú r~e Ía Üe q~.J~:: ;.t traví.!S Üe ia. cducrrcitJn L~t! aduitos SC: propiciarían cambios 

profur~d!.is en ?::!t •:crr.c~~::~)cia de !os inrJivi~i:...~n!~ y. ~!.t:.~lH"!1áticrnrncnrc. sot>r-cvcndrfo\n innovaciones 

que f.>-G~;i·~Hitarfo.r. ;;.:!.:L- de~ ;.\.1;-,.-: .. 1~~;<!.rr-oi¡n. ·C~r~:. ~-F'::::...-,.:~e~;.c~a .• e:;~_;nan.:~.ti¿:. eG lo que se denominó 

utopir.i·::::G pcf_~agú¡;;~co. ~;nstv v~• e:. '.;t:~;1;ns·-:v;!n: ~.en:~1 c".e ;,y_ ~-:;;t;-uctu1«.:.. e~·..::; subdesarrollo o los 

eHo una pr::h:t~c~~. ~::·-.'..u1.:;u;iona.~ ~~ifus!l, /:cie1ogt:rr.~:a y c'cset;,~ilibn~da~ ;:nR:rcando züc~11ás e) 

devcn::- de ins co::"!:ponente!; de c;_g_';a modelo~ rne~odoiogfa. y estrategias instrumentadas. Es 

decir- m~er.t:rzs en !<::". di::-n.cnsióa te6;r;ca conccptu:..:'.a de la edui::aciC>n pan!. adultos se mostraban 

incc·n5!s:~nei:J . .'.:-> "}' cn::<radiccionr~s. yor cuar:to ~~e incorporaban principios de movimientos 

educativos gcs~aüo.'.:~ co otro:..~ ¡ia.f.st:-s~ ca 1~ (.:i~~en~;ión cmpí;-i.Ga ocu;:-ria algo similar. 
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<CAJP'll1r1UILO lll!R. !El!JlllJCACJ!ÓN ID>lE AID>llJIL1rOS Y CA.IP'ACRTACIÓN 

3.1. ANDRAGOGÍA. PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 

La andragogfa ha surgido de Ja p.rác.::.tica educativa con los adultos. de Ja reflexión y 

análisis acerca de ese hecho cdu.cativo. de la derivación de principios y supuestos básicos 

acerca del adulto cx;:n10 unidad hiolúgic~i. f;icológica y ~;ociaL Espccialrnentc la andragogía 

nace de la. crílica a. .~a pedagogía. 

1Pcdngogí;~ es un con,cc:pto y un cnDjunrn de conncirnientos. principios, Jnétodos. 

píocedirnientos. t·S::.:dcas y rna.tcri<.lles tf,: enseñanza. referidos a la conducción o educación 

de nifios. ~;io. c~"";.~,hz.rgn. se e.n.r.:a..:.entra c;on cie::-ta frecuencia expresiones cnrno pedagogía de la 

educación Ge ~~:.._t, __ ;¡¿()!;. csio rr.~) es so~anl!:nte un.a. coniradicc~ün scrnüntica. es Ja descripci6n de 

una realidad de~;;~fc;-Lunada: .n?ucho t!e la t;óucación de adultos .se hace rnal porque se 

sustenta en pdncipü1:.: y 1néto:Jn~• tornados <l1.~ 1~'1 educación de nirlos. 

P.\SÍ. ~~ ~;_i 2~--C T<~gogÍa. O f~duca1:-il~Hl ée ¿~duJto..-; le infCresa explorar Ja sicología del 

aprendizaje tJcj ;~üuJ·;o: su~; cara<.:tcrí:-·;!ir.::as evolutivas biofisiolügicas; !os efectos de Ja 

IL..a andrzgor:fa. pcnnüc distinguir forrnas distiatas de estudiar e interpretar el hecho 

educativo: 

.f.¡1íientras al nii"rto se le conduce a la e!'.;cue!a dom.Je .:.e 1ransn1itcn los conociinientos básicos 

de la ciencia y 1a cuHuré! el H.dulto husca la instrucción y acude a ella v0Iuntarian1cnte~ 

con plena conciencia de que podrá co1npJet21r sus conocimientos y su formación. 
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Mientras eJ niño recihe de la escuela la instrucción dosificada de acuerdo con las norn1as 

pedagógicas conforn1ando poco a pnco su h.::t.gaje cultural y científico: el adulto cuenta ya 

con una experiencia vital que. cnnsciente n inconsct1~nternentc utiliza para. adquirir nuevos 

conoci1niento.s y nuevas h¡~h.i.JhJ<!,dcs o p¡:r,,;a ;:nndific<J.r !os conceptos inútiles u obsoletos. 

o Mientra~.:; los conten~dos de ta cd.ucaciún infantil tienen un sentido Uc utilidad para ayudar 

al educando a con1pí"end.cr- ei n1u1KiD qt:~t.; les rodea~ los conrcnidos de la educación de 

adulto~ tienen un;,11 utilidad ;H-áct~·....:a. ~~~.e ~~~~ .. ·:i•~e :d in1Ji:vlduo superarse profcsjonah-ncnte~ 

actuar mejo~- r.:n J.¡t vld2 ~;oi:-:1~!1 y c:~ri:',r:)t~t::~-:.: p~i.!a C:..:::-;cff•pcfiar r::-..;:-; eficicn¡_crnent.c su 

trabajo. 

El proce~;o de Ja educac2ún de adultos se cs~ructura soh1c estos dos pilares~· la 

pedagogía. y la an.of...:iragogüt para conforrna.r la (~"Jucacic.)n pcnnancntc. La conccpci6n de la 

educación perrn;:?.n.e~te husca C!cfinir el proceso educativo en dos din1enstoncs: 

a) C""ontinuidad. el h~>~ho educativo debe co1-rcr- para.lelo al ser hurnano. no h::'\y una 

edad para< 1:.1! 1 ~'_\r .. ,1::H:~{~~n~ la ,:•JucacAón d•:!b1; •....:c:1pczar con el nacin1ie.nto y tennii1ar con la 

muerte. JP'ara la concepción educativa tra.diciona!. existe una r3.dica! separación entre la 

edad e~colar de En ~núividun. esto es ia infa_r..cia y la juv-cntud. y la edad productiva es decir 

la edad. adulta.., ~'"):.J'.i:-2 ;,a. concepción Oc cóuc.:u;~(>n pcnnanente no hay tal separación. 

h} lntt-'grir.lo/..Í, para la cóucació•1 pc~·n"i;:u1r:::n'l.c el hecho educativo debe cuhrir todas las 

posibilidades de desarrollo del s 1.!r hurnano en este sentido la educación no es la cantidad de 

conocimicnto.s acu1nulados, ni Ia prcpondcn~ncia úe las asignaturas de los planes de estudio, 

sino e! conjunto de ""!xperiencias y c~;fucrzos que acercan a los hornbrcs a la conforrnación de 

valore.:> propios . .<.;":. h~ nhrc cxp~-cs~(E .. i: de su creatividad, óc su afccrividad. de su sentido de la 

belleza. de su po~encialidad laboral. 
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3.2. SIGNllFICADO DIE LA CAPACITACIÓN !EN EDUCACIÓN DE ADULTOS 

JL.a capacitaci6n y el éU.1iestran1iento en lVJ!éxico constituyen hoy día. una iI11portante 

forma de acción de Ja educacicln de adu.hos. es notahlc la expansión que ha alcanzado como 

consecuencia de las refonrnas a ia Cons~jtución iPolíth::a. y u. la Ley 1Fr.:deral del ·rrahajo, en 

donde se consHgna cozno un d.cl.""ccho de Jos trahajadores. 

No ohst.a.n~E!. ia capacitación atw.P-:a é.c-.sdt~ ha.ce n1uchos años. pr8ctica1nentc a todos 

los sectores de la ::::ctivid.:~d econüznica: ;:,~i en e:~ sector pd1naric. el relacionado con cJ 

trahajo agropecuadu. r.c de~arro!!a dc.'..;d1: e~1tnncc.s Inúltipics prog¡-¿unn.s de capacitación. 

Conducido~ po:r soci6Jogo!·>. ;:~ntr"Opúlogo.<>, t{!c:i!cos agrícola~~. agr6no1nos. cte., y 

patrocina.des pcr org:lnisn-..-n~.; ~~t:·híic:u~> cor_--;o l;:. .::ecretaxía de /-:,gricuHur·a y .H.ccursos 

Jf-I[id.rá~.iíi:r:a.">. iB ~~·:::r:rc<~nÍ<:: d·~ ~=.i. F:crorT;:;~:.. fJ:..>;~;:i~',, 1~; !:n~;.:ittHt; i·Tac~on.al )'.nUigcnis~a .. otr-os de 

c2tá.ctcr in~f'.:r-:ii<l':1o;-;;~d r·cn:'..~l ;~:. ~)<:g:~.nizar:~úi:: C>: ~~·s l-Jac~nn:~s tJniüas pa.ra ~a h,gricultu.ra y la 

Alirnent;~_r.it~l~:. tcfin~• c~~os cu1.~¡-;:01::1. ,_:·,1~' s!!:~·:~\•~-' c:1~ •:;:.f)acit.:?.ció;-1 c:unpc.s!ir:~!. 

de divea-sa~ d~:::.cRp~;nas coni.o !::~ con:1uc.icé.r:¡ún, 1?.. tenrfr. de sisternas y la teoría del 

aprendiz.aje pai;-;:. opti111izar cJ pre.ceso d~ en:;cflanza-apTendiz<l.jc en In. c.<~pacitaci6n y el 

adiest;ram~,~nto. 

Si bien la rn.etod.ologfa de ia caraciiar.::iúo es un renglón in1por-tarHe de la educación de 

aduhos., t<!.n10iér.: !o !~on !os supuestos hú,sicos en que .se sustenta el aprendizaje de Jos 

.:iduitos: 2.~ resper:tn '~o:nvienf! 1ncncionar qut: ~o~; destinatarios de Ja capacitación presentan 

c2r.actcri5~~~as dis~int~va.s~ ta!nto psñcofógic::a.:'t corno socia~e.s., entre las cuales sobresalen las 

siguientes: 
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a) Jl..os adultos son capaces de dirigirse asimismos. por ello los sisten1as. métodos y 

materialen que se empleen en ~u capacitación debe propiciar que él aprenda experimentando 

el goce de aut.odirigirsc .. de sentir que no se le lin1ita su iniciativa y su capacitación de 

decisión. 

b} lL-<.ii. í:.i'....ihH1i;rcr:ción dicbe csta:r h.asada en una pícci!';a definici(-,n de r.ccesida<lcs. el 

adulto tiende a1 a.prender por apn.:nt~f!r, por r-:Bn io~; capac~tadores. dchelíit contar con recursos 

suficientes po:;-a ;.n.vo~ucrar al i·nd.ividuo a<lulto en el a.utodia.gn.óstico U.e sus propias 

nec~sftdades y !;a~~;,f¿:,.t:::!o!rCS de ~:t;;:n:codizay:. 

comparación r:nn ia.~; forrn.as c~~co~2.:.:-cs. ~:,:r. :;?. c~.;.p:.tci:.é.1.c~ón ei profcsnr deja de ser el director 

a:bsoiuto de 

aprendfzajt';. 

la 

su 

f~:;:1seti.anza y 

~.c::ivldad e:• 

~~e C:OiJVf,:;~-~f: 

n1z,;, {1:''~:71 ;,::, 

f";:.""1 U:il. 2.1..::t!~i1tico coo.'.""d:nacJ01 dd pn1ceso de 

(~, ·~ U.:í'.t .;::.d:.;n ~nfr;t¡;-a.dor c.1:e :;!'.S experiencias de 

(~on fL(vJ'.o es~.o~ ia. ;.u·.idn~gogür. y 1:on e.U<.. !~:. ca~~2.cftaci6n: en n1..:.c;,tr-o pais de~~ dejar de 

ser n11.t-:r2 .. ~.:t:!t1:;;~m~~~ón de ~onocf,;¡7•,~r:;n.;;.n~·:~ i;a.::-::i1 ~~es.;:;:rrot:a;;- n a.d.opt.<L:- .íH.D!.~.-.:1.os fonlíi.~?..tivos. en 

dion.dte .:.e ce~b::n~: ~3 ~in.siPJ.cr.-:~6:;:; cc:t~/.. ia ~nvcst~l_?.ac~6n~ en ~!-ond.c el ;::-.pre:ntlázajc se fu~da1nente 

en necesidades rea.:es y se n"anifie·;.:.c n1cdianac camhiofi de conducta pcrdur-ablcs. 

33 



tCAJP'IÍ1rllJJL<D> llV" N<O>JfRTu1[A§ Jfl1Jlf1UÍIIJJlltCA§ 'l{ JP'<O>ILIÍ'Jr!T<CA§ 

!La educación es un derecho constitucional y por tanto es responsabilidad del IEstado 

organizar los sistema~ educativos en SU!• di~tinta.s modalidades y de acuerdo con los intereses 

de la nación. 

JEI .A.rtícu!o 3° Con.stituciona~ rnzrca ~os iine:amien~os de la educación en general y 

establece que la educación a cargo del JEstado-ir'ederació:n~ Estados y lV;iunkipios deherá: 

_. ""dcsa:rroUar ar.m6n~'.:amente toda!; !a~ f;:!cu.ltades del sc:r h~r:-:iano y fomentará en 

y en Ja justicia"_ 

- St~ manrr.endrá por r:omplcto ajena a cuaiquicr doctrina religiosa. 

Será dcmocirá~ic.a, e~ decir~ deberá vigilar el constante mejoramiento económico. 

social y cult".J.raJ del pueblo. 

-- Será nacional. vigilando la imegridad e independencia política. económica y 

cultural del país. 

- Contribuirá a la mejor convivencia humana. 

Además cstab~cce que la educación primaria es obligatoria y que la educación 

impartida por el JE5tado es gratuita . 

1Bn este sentk1;o y por hu; expericnciat; históricas ya mencionadas~ ~l iEstado entiende 

que Ea edt:cac.iión dche cu:ru.ribtúr- a una distr~~;ución rnás equitativa de los bienes rnateriales y 
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culturales. por lo que tiene como principio luchar contra la ignorancia. la servidumbre. los 

fanatismos y los prejuicios. 

!En !a u!Exposición de tVilotivos d.'.: la i!nicialiva de Ley Nacional c..lc Educación para 

Adultos". lEI !Estado deja claras las ventajas de la educación general básica para adultos: 

promueve ia ¡partic~pación !>olidaria de ios ciudadanos. le proporciona al adulto valores y 

perspectivas en !>V. tra,~--;ajo. it--.. :r.hr·e ra pnsil")~iidad de CtHi:tinuar sus c.stuU.ios. le pcnnite una 

mejor integración fan1.iiiar. indcpen-:..~enc~;_:. fi<:: crite:in y por cn<lc satisfactl lrcs pcr~;onales 

que se reflejan f~n. una tnejor L!.Ctitud antt~ ta. vld.a" y por ello estahlccc que la educación para 

adultos .. _ ~· est;:i 0~1!iga.ú.a a O.ar b;_;¡sc:.- p~r.-r.:.~. ~.'-1.1:: tolla. rwrsona pueda aicanzar con10 n1ínin10 el 

a.derinás de e~~a-:- f.:jTjgid~ a. rnayor12'.:~ de 15 a:.;;-.ns que n.o hayan cursado o concluido la pri1naria 

o secund.2.r·ia, c~e~:)c ~:e:r autodic::;~c:.;.:-. y c:xir-a·.::-~~.:o~a:<. ·rcndr~ corn.o objetivos: fortalecer la 

educación co:a.i..~;;Tu~! .. , forncntar ci 3.líitodid.ac.tisnto, <lcsarro:lar aptitudes físicas e intelectuales 

así como l~ cap:Jcidz.ü d.c cr-üicB. y reflexión. elevar los niveles culturales de la población 

margina.da, ;;rtn~:nve:.-- la soiida~it.h~d social: así co~no rncjorar la vida familiar, laboral y 

social. 

,r.=.s ubH~ac~ó;:. de! ]Estad.o, en todas sus representaciones: promover, establecer, 

organizar y sastcncir los t;ervicios pcrn1anentes de educación para adultos, así como 

7 INEA, --1\.1.arco Teórico··. Docu1ncnto prclirninnr. 1\.-1.éxico, 1983. 
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Ver que los programas de estudio respondan a las necesidades de cada grupo social. 

A.poyar a !os particu~arcs que presten este servicio~ así corno ol!.orgarles estímuJos y 

reconocimientos. 

]La Secretaría de Educación ]Pública (~;JEJP') es la única con facullades para: fonnular 

planes y ¡p:rograrna.s de estudio; autorizar y eiahorwr lihro.s de texto y rnatcrial de apoyo; 

reg~.stra:r ~ a~:::ircd!R~a¡:-, certificar y extcnth~:;· ~ns cor·,'?p:;-ni'.,a,!í/.t(!~> cnr:n-::spond~en::!"'.!>. l':.dcn1•~~; i--.:;it:: SCí' 

la. responsable de revisar los ;pianes~ prcg;:-~.ii:na!~. :rnétodos y proccdh-niento~;. así corno de 

vigHar el cuii.--npr~~·r=.iento de k:i. Ley i·-Iacio~:.<:!.I ·j,f:: ~~·.!.:...;.•;<:H;ión ~-:><ir.a J\G.u.l.~u:.; y ~•u.s disposiciones 

reg~ament.c:~ia.~. 

el servicio de educación pa1a adv.Ho~ t.:::"into a sus rniernbros. corno farniliarcs y otras 

personas. 

lEs ohHgacñdn de las d.ependcnr:jz~ que tienen nexos con el )Estado ofrecer este 

scxv~c:io de fontThB. ;t)Cii:a:1ancnte y das faciHdades a sus trabajadores y fa.rnili.a-res de los mismos 

pala que pt..w:dan hacr!r uso de csie .sc;-vic~o. 

Con KC!>p~.->;c:;;:o a ~as escucF.a.s, d1~ben participar en el servicio fas autoridades del 

plantel~ é!.!;f como ~o~ profesores y ú.iur.1no:;_ 

JL.o~ estu.dianlr:s puedc:r.o .acr~tiit.ar su !";~!:rvicio soc!ai con la participación voh1ntaAia. 

El ~4 iR.er;iamento parz. !:.~ 'ÜTganización de Setvicios de Educación 1Grcneral Básica para 

AduHos~· estabiec!.!' que e~; objigaci(tn de la~ dcpcnUenciaf; y entidades de ia administración 
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educación general hásica. por lo que deben asignar locales. proporcionar promoción y 

asesoría y dar facilidades a sus trabajadores y fatniliares de los mis111os para estudiar. 

En. otro orden de cosas. establece que 1:::, 1rnitad de! '!.ien1po qt~e e~ t:ruhajador dedique 

al estudio en el sastem.a de CÜUC2!Ción pa:ra. a<J.u.llo~.; Üchc CSlar dentro ÜC la. jornada de trabajo, 

aunque los cxán1cncs deberán presentarse fu.era de la jnrnaUa. lahorai y/(l, en caso necesario. 

gozar de pern1iso pan.::': ausentarse. p.n~vio Cclmprohunte_ 

El 1lt.J;EA.. e~; u.n ··organismo ó.escentraHzado de la A.á;ininistración Pública /Federal con 

personalidad jurídicz. y patrin1on..io p'opio que ~cnd.rá poh objeto pTon.1,ove;r, organizar e 

im.part~r educación. násica. pa.ra c.duito~;."R para de este n1oóo mejorar h\ calidad de vida de la 

pcbia1:id¡1,. 

Tiene cnmo funciones específk:as: 

lEl cHse:~o fJ!c íos modelos~ materiales y metodologías necesarias para que pueda 

darse e~ pir()Ccsn cc..'..: .. u.:alivo curn:spond.icntc. 

lLa cOOííó.R:t:"ar:il1n y ::~~1 .. pcrvisión 1_~c: !os serv~c~os respectivos. 

·- lLa capacitación de aos a..genv~~• open::t..1vofi qt¡e intc¡-vienen en e~ proceso. 

ll .... a acreditación de los conocin1icntos adquirido~~ por i.os educandos. 

8 Articulo 1º del hDccrcto por el que se <..:rea el Instituto Nacional para la i~ducación de los Adultos"'. 1981. 
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JLa canalización de recursos del Gobierno Federal para el financiamiento de los 

programas correspondientes a favor de las instituciones que se encarguen de 

opcrar!os d.jrectan1ente. 

JP'ara que cHchas funcio~cs puedan llevarse a cabo se organizaron 8 progran1as. de los 

cuales 5 son de apoyo y 3 so~1 sustantivos. Lns de apoyo ~;un: Acrcdit:1ción y Cc,-tificaci6n. 

·1récnico. A,d.:;:n~;;¡;1stn"!.ción. Coorüinr.,cióol Ec¿_donal y 1Co1nunicación ~:ocbü. iLos sustantivos 

son: Alfabetización. Educación J3á!dc.::t y Educa.ción Con1unita:da.. ¡ Jlay además 22 

subprogramas. cad2~ uno <le íos cuales cucnt2. con una 1ncta y un responsable. 

objeto de optimi7_ac recursos y de e~te tTiiDdo ofrecer un rnejor servicio. Lo único que no ha 

sufrid.u cambios es 3 quien corrr:-sponde t~i gobierno df~~ 1'.n~;ti~uin. 

cargo de u:1a junta ... J.in~ctiv2. que :.;e inicgra po~- el ;~ecr-cU!do de Educación Pública. quien la 

preside; e2 Sccretadn de G·obcrnación: el ~}c;crciario de P'rogran1:r.c~6n y lPrcsuput~sto; e] 

Secreta.r-io de ~Jlr~.bajo y iPrcv~~~~Ó;) ~01 :ia~~ e~ Ji~.:re .~}e fi_)'cparta¡nento dei l!)istrito Federal y tres 

3 añ.or.. y pued{'; :1.0:::;- ~1egid.o por otr-o pcrirv-..'.".o :gua.!.'' 

;La .al:tual nr-r.anizaciún qDc .-!g~ :0;..:!s func~on.f:.s del El'liEA fue puesta en marcha en 

novif!mbrc de 1 98~~ y está forrnada poc 

Q Anículo 7" del .. Dccrcln por el que .se crea el Instiluto Nacional para la Educación de los Adultos~· 31 agosto. 
1981. 
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Dirección General; contraloría Interna; Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales; 

Unidad de Con1unicación Social; Comisión Interna de Administración y Planeación 

(CIDAP): Dirección ·récnica. con las Subdirecciones tlc Planeación y Progran1ación. 

Evaluación~ /\.crcditación y C"'crtifi.cación: f)irccciún de Adrninistración y Finanzas, con las 

Suhdireccioncs tic ~{ccursos ;¡;inancicros, Rc1,;ur.sos Iv1iateriales y Servicios y Je Recursos 

JE-luma.nos y 0 1rga.ai.zaciún; q;._H; se cncar-g~!.n Oc todo lo que es la parte adrninistrativa y 

técnica del Hnstituto. 

Cahc dest2.car que Ja Suhdin.:cción de /\.crcditaciün y Certificación funciona en fonna 

paralela co11 las acciones que desarrolla el progran1a de Educación Básica pues es la 

encargada de ev~du~:.r- y certifi.car los co:;1ocimicntos que Jos adultos adquieren en el proceso 

educativo_ 

La Dirección de Alfahetización. con las Subdirecciones de Servicios de 

Alfabctiz~\ción. ·recnico-Pedagógka y <le Evaluación Educativa; la Dirección de Educación 

Básica con las .Suhtiircccinnes de l)csarrollo Curricular y Materiales Educativos. de 

Atención a la D'crnanda y Evaluación dci Aprendizaje. y la Dirección de Educación 

Cornunitai-ia con la.~• ~uhdircccioncs de :Desarrollo y ~récnico Pedagógica; que se encarga de 

crear. organizar. supervisar y n1cjora1 los progra1nas etlucativos a su cargo. de los cuales 

hah1aren1os arnpHa.01cntc rnás adelante. 

Además de sus instancias ad1ninistrativas centrales. cuenta con órganos 

dcsconcentrado~ como son las delegaciones estatales y la coordinación de operaciones en el 

D.iP.~ a quienes compete atender los servicios educativos, operar Jos programas, 

subprogramas y proyectos destinados a la población adulta que se les encomiendan en su 

circunscripción territorial. 
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Estas están organizadas de la siguiente manera: 

Coordinación de operaciones en el D.F.: 

Está formada por los departamemos de Administración, Servicios Educativos y 

Planeación; las Unidades de Capacitación, Prensa y Difusión y Apoyo a Patronatos, 

Asociaciones y Con1ités; así con10 las coordinaciones delegacionales ubicadas en cada 

Delegación política del O.P.; su organigrama es el siguiente: 

COORD. TfC. DE ZONA 

COMJJNJOAD" 

COORDINACl.ON HFGIONAI. 

COORD. TEC. DE ZONA 

COORO. Tr.c. DI~ ZONA 

CENTROS f=?E TRABAJO 

SECIDR 
PUD. 

SECmR 
P~IV. 

SECTOR 
soc. 

PROMOTOR l:>E . . . RE.."iP. DEL SERVICIO EDUC. 
SERVS. F..):JUCA1TVOS EN CENTROS, DE TRARAJO 

ASE..">ORES ASESORES 
ALFABETIZA DORES J\J,f'ARETIZADORES 

l'RriéEsos EDUCATIVO 

Al igual que las delegaciones estatales Ja exisrcncia de este rutuo depende de las 
caracredsricas y r-equer-i111ie1uns de la región. 

Rclac16n dirccra. 

Rclacic'ln Je coordinm::ión y apoyo 16cnlco 

--- Relación de arxryn J>'"dag1\gicn 
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De éste es in1portante mencionar que las coordinaciones delegacionales tienen como 

función organizar, dirigir. coordinar, controlar y operar el desempeño de las labores 

inherentes a Jos progra111as, suhprograrnas y proyectos que le son encon1cndados en el 

ámbito geográfico correspondiente. 

Se encuentran ubicadas en la capital de cada Estado de la República y su estructura 

varía de acuerdo con los requerimientos específicos y condiciones políticas. sociales .. 

económicas. culturales y geográficas de cada Estado. 

Las acciones de las coordinaciones regionales de dichas delegaciones coinciden en las 

funciones que úe.scrnpeñan por lo que se rigen por una nlisn1a estructura que es Ja siguiente: 

ACCIONES DE ALFABETIZ/\ClON Y EDUCACION 

PARA ADULTOS REALIZADOS POR INEA 

Las actividades de Alfabetización y Educ.aci{,n para adultos que desempeña y 

promueve el INEA están. como ya se dijo. fundamentadas en la política educativa global 

diseñada en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Educación, 

Cultura. Recreación y Deporte 1984-1988. 

:Se imparte en la modalidad de Educación no Formal por ser el modelo que se adecúa 

a las características y objetivos que persigue -autodidactisrno y solidaridad social-, además 

de que así se permite la participación de aquellos sectores de la población que no pueden 

asistir. por diversas causas .. a los servicios de Ja educación regular~ llamada escolar o 

fornrnl. 
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El Instituto presta servicios de Alfabetización, Educación Básica (primaria y 

secundaria) y Educación Comunitaria, en las modalidades de Promoción Cultural y 

Capacitación para el Trabajo; con las siguientes características: 

Alfabetiz:aidón 

Objetivos 

"El objeto general del Programa de Alfabetización es ofrecer a todos los mexicanos 

analfabetos mayores de 15 años la oportunidad de alfabetizar y hacer uso de la lectura, la 

escritura y las operaciones aritrnéticas clen1cntalcs~~. ' 0 

Tiene a su vez corno objetivos específicos: 

Mediante una acción pcrtnancnlc de alfabetización reducir el analfabetismo, que no 

deberá ser xnayo:r de 5 % para 1988. 

Crear concicr.cia nacional respecto al problema del analfabetismo. 

incrementar la capacidad del Estado IVíexicano para ofrecer servicios de alfabetización. 

En térn1inos generales las políticas que rigen las estrategias de alfabetización 

pretenden propiciar la participación de toda la comunidad, tanto estatal como privada; 

utilizar los 1nedios de con1unicación social como apoyo al proceso alfabctizador y, sobre 

todo, erradi<.:ar el analfebctismo para que. niediantc la adecuación de los programas a las 

características específicas de cada región. se propicie la participación consciente y activa del 

10 INEA uLas Políticas de Alfabcti,..ación y Educación para Adullos~· 1986. p.59. 
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aduleo para que ejerza sus derechos políticos, cumpla con sus deberes ciudadanos y 

contribuya a generar procesos productivos. 

Pueden ser alfabetizadorcs las personas 

concluido la secundaria. que son estudiantes 

responsahlcs. 

n1ayorcs de 18 años o n1ás~ que han 

y tienen facilidad de palabra y son 

Se asigna un aJfabctizador por cada 8 adultos que desean ser alfabetizados. 

JL ... a alfahetizaí-:!ún tiene una duración de 8 n1escs y se óivitlc así: 

Prea(fabeti;:,aci<Jn: dura 2 n1cscs y es el periodo que se dedica a Ja motivación y 

sensibilización <le la población para que participe ya sea alfabetizando o recibiendo el 

servicio. t;:~.::::nhlt'.::n ~e llevan a caho las acciones adn1inistri!tivas pertinentes para echar a 

andar el s1:r·v!i_:::in. 

Alfaheti::.acián: dura 6 rncscs. es el periodo en que se aplica propia1ncntc el programa. 

}7'osta{{a1Jetiz.ariún: Sin tien1po lí1nite. En este periodo se pron1ucve el uso independiente 

del aifabeto. ;:;.si como la participación del adulto en los demás servicios que ofrece el 

Instituto. 

Para llevarse a cabo se in1plernentan una serie de acciones que pcrn1itan determinar 

metas. presupuestos y recursos humanos y n1ateriales; así corno las actividades que será 

necesario realizar co1no apoyo al servicio. 

43 



La organización en general involucra a las siguientes instancias: 

Dirección de A(fabetización: que se encarga de planear y normar el programa a nivel 

nacional. así con10 de llevar a caho los convenios y difusión pertinente que pern1itan la 

óptima realización del programa. Evalúa y controla la infnrn1ación a nivel nacional. 

Delegación Eistatal del INE.-A: a excepción de norn1ar el progran1a. sus actividades son ]as 

n1isn1as que la anterior súlo que a nivel estatal. 

Patronato Estatal de ¡ .. ~on1enro J;;ducotil,.o: Rn1pleincnta acciones que perrnitan la obtención 

de apoyo financiero adicional a los agentes operativos. 

Coordinación R'e~ional: Aden1ás <le llevar a cabo las n1ismas funciones de la delegación. 

sólo que a nivel regional. se encarga de reclutar. capacitar y actualizar a los 

alfabctizadorcs y organizadores. así con10 e.le llevar a cabo las acciones de rnotivación y 

scnsibilizaciún <le la con1unidad. 

Organizador Zf.e¡:;ional: Se encarga de seguir los procesos educativos. apoyar a los 

alfabetizadorcs. controlar la información y evaluar el proceso de alfabetización de los 

grupos. 

A(fabeti:;:_ador: Localiza e incorpora a los adultos, asimismo implementa el programa y 

evalua a los adultos. 

El servicio se ofrece en dos modalidades básicas: 
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Directa: a) Atención a los adultos en grupo y b) Atención individual. 

Con apoyo de 111edios: a) ·rclevisiún~ consta de 105 progra1nas (5 meses y 1nedio 

aproximadan1cnlc) y h) Radio. se integra por 102 progran1as. 

En atnbos casos los progra1nas se- apoyan en un orientador fa1niliar y un alfabetizador 

y puede alfabetizarse en grupo o individual. 

Existen otras 111o<lalidadc.s que .se encuentran en etapa de prueba y son: 

Alfahetización <.:on 1nacstros rurales. 

Alfabetizacilln en pohlación rural dispersa. 

Alfabetizacii..1n a indígenas. 

Alfabetización a invidentes. 

El n1étodo que se utiliza es el de la H Palabra Generadora". Consiste en utilizar 

palabras prcviarncntc seleccionadas. de acuerdo con ciertas características~ que al 

descomponerse silábicarnentc. permiten formar nuevas palabras combinando las sílabas 

disponibles. 

Este 1nétodo se desarrolla en 3 etapas por cada palabra generadora: Discusión 

temática~ aprendizaje de la lectura y la escritura~ ejercitación y comprobación de lo 

aprendido. Los temas de n1atemálicas se intercalan con las palabras generadoras,. también se 

desarrolla en 3 pasos: explicación de conceptos; <letnostración y explicación de los signos y 

operaciones; ejercitación y Clnnprensión de lo aprendido. 
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Este método ha dado buenos resultados debido a su facilidad de aplicación y a su 

aceptación por parte de los adultos. 

··Los 1nateriales se elaboran a nivel central y se distribuyen gratuita1nente entre 

adultos y alfahetizadurcs. ·• El cuadro siguiente indica los principales materiales utilizados en 

las cuatro ffi(Jdalidades que están plcnarnente itnplantada.s. 

rAodalid~ [Directa grupal 1 

Consol1d<1\.:iün 

(~11:1Jc1 no d~ 11 ah:i.Jo 
l";i~o a p:i<>n 
(4 folk1w;) 

l.ihro 
un nuevo día 

·1ctcal fabcti:r ... 1L":iún 

Ct1:uk1 ll<) tic lr;1h;1_io 
¡:¡ que <:.ahc .. sahc 

(7 c11<1de111oo.;) 

<"~11;1dcrrll• tic t1al1aj•• 
(c'\!1tklllO 8) 

[ ,-.=-1 
__ "_"_n=:_J 

R."ld.ioal fobcti7.ación 

Cuaderno tk: 1rahajo 

--] Lih10 
un 111Jcvo día 

Individual 

Cuaderno de trabajo 
A¡nc111la11H1<; junlt"'> 

( ly::! parle') 

Cuaderno <le 
onatcn1álit·~'ls 

~--~-/l_<_><_la_l_id_a_d __ ~l I M~muc\ y \'ali1a J L_'_'·_·"_"_ªª-' --~] ~l ___ M_ª_"'_"_''--~l ~[ ___ M_ªº_"_ª_' __ 
4 
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CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE CAPACITACIÓN 

IMPLANTADO 

La experiencia obtenida a lo largo de casi dos años acerca de la capacitación de 

alfabetizadores obligaba. a fines <le 1982. a una nueva conceptualización de ese aspecto del 

proyecto <le capacitación. Si se Ucseaba forn1ar el número suficiente de alfabetizadores que 

tuvieran los conoci1nicntos~ hahilidadcs y actitudes necesarias para la atención de los 

adultos, era i1npostcrgahle la revisión ·uc los plantca1nicntos operativos y pedagógicos que 

norman su proceso de capacitación. 

Lo anterior se reafinna pcr los diferentes can1bios que se hahían producido en ese 

tien1po en l:.i opcracii..)n e instrun1cntaciún úcl P'rogran1a; las acciones previas a Ja 

alfahct¡zación estaban ahora organizadas de n1anera nüis integral~ se contaba ya con varias 

modalidades de atcnc~ón. y la postalfahctización coOraba n1ayor énfasis~ entre otros. 

L3.s dos situaciones arriba anotadas rnotivaron Ja elaboración de un nuevo modelo de 

capai::itaciún. 

Se compone éste de cinco partes: objetivos.. metodología de capacitación .. 

rnctodologia de evaluación. papel del capacitador y unidades de estudio. 

La 1nctoúologfa para el desarrollo de curso de capacitación inicial de alfabetización 

es la dcnor.:i.inada .. círculo de aprendizaje ... en la cual el proceso mediante el que un grupo 

aprende es conceptualizado corno un ciclo que tiene como punto de partida la adquisición de 

información. Se pasa luego a la aplicacil>n de ese conocirniento. para posteriormente evaluar 

el grado de aprendizaje adquirido po::- el grupo. Se reflexiona luego acerca de lo aprendido y 

finaln1cnte los integrantes efectúan una autocvaluación sobre los conocimientos, habilidades 

y actitudes que aprendieron. 
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5. 1. INTRODUCCIÓN AL MODELO DE C/\P/\CIT ACIÓN IMPL/\NT /\DO 

La capacitación es una labor inuispensahle para que los agentes operativos 

dese111peñen su función con la ruayor calidad posihle. 

Si se consi<lera que los perfiles <le Jos agentes operativos son bajos en lo que se 

refiere a edad y escolaridad y que. por otra panc. existe la necesidad de capacitar a un gran 

nún1ero de personas en corto ticrnp(J U.che procu1·arsc que la capacitación sea práctica y 

.suficiente p~.";""a ~uc se cunlp1an !os proriús~tns previstos. 

El curso de capacitación inicial que se presenta en este docurnento ha sido diseñado 

como modelo para que sirva de apoyo a los que se elahoren en las Delegaciones. de acuerdo 

con las condiciones y necesidades específicas de cada localidad. 

El úocun1ento contiene- cinco capítulos: el prin1ero presenta los objetivos que deberán 

alcanzarse h2jo las condiciones de si111ultancidad e integridad; en el capítulo dos se presenta 

la .rn.ctodolngia f'ª~·::. e! dc~;~:rrc_1!lp del cu;-so: en e! tres y en el cuatro se exponen la 

metod.ologf::, <Je e'\.'alu:.u.::ión (\Ue dehcrii aplicarse durante el curso y se sugieren algunas 

:rcco1ncnc.!a.cioncs ;rn~.sa la conducción del curso~ rcspectivan1entc; por último~ el capítulo 

cinco contiene las unidades de estudio del curso. 

5.2. OBJETIVOS 

1. La capacitación de alfabetizadores con el apoyo de organizadores en el monitoreo de 

actividades de Ja capacitación tiene varios objetivos: 

a) Que an1bos se involucren plenamente con10 copartícipes de la acción 

alfabetizadora. 
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b) Que utilicen los n1ismos elementos administrativos y técnicos pedagógicos para 

que conozcan la importancia y la interdependencia de sus tareas. 

e) Que el organizallnr regional adquiera elcrnentos para poder ofrecer la 

organizacit>n. asesoría y apoyo que requiere el alfahetizador para la realización de 

su labor_ 

2. La capacitaci6n integral de alfabetizadores en el manejo de las modalidades que ofrece el 

Programa pretende: 

a) La oplin"!ización de los rccur~;os hu;;:n~nns y su incorpo.l<H;il~n in1nediata a la 

modalidad de alfahetización que requiera de personal operativo capacitado. 

IP'ropoircionar un rnarco de referencia común al personal que opera el Programa. 

b) Coadyuvar al fortGiecirnientn de experiencias en los alfahetiza.dores n1ediantc el 

conocirnicn(o de alternativas que ics ayuden a n1ejorar su trahajo. 

lLos nhjetlvos indicados se aJcanzan.~n en la. n1edida en que l<i capacitación inicial se 

vea fortalecida por i.~~<l acciones de 2.ctuaJización f<..,rn1c.J que complementan los contenidos 

básicos que rcq~1iere el alfat>ctizador para llevar a cabo su trabajo, así con10 por las 

diferentes instancl¿~s de actualización individual que proporcione el organizador regional y el 

equipo opcr<.\tivo pedagógico de la Jefatura d:c Zona. de acuerdo con las etapas de la 

alfabetización y l:J.~ necesidades que surjan de! trabajo de los alfabetizadores en los grupos. 

5.3. METODOLrC'J'GfA 

La metodología de capacitación adoptada para el desarrollo del curso de capacitación 

inicial se ha~;a en los principios de la educaci6n de adultos~ en los cuales se sugiere: 
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Responsabilizar al capacitando de su propio aprendizaje, ya que la participación 

del mismo de una 1nanera analítica y crítica en y durante el proceso de la 

capacitación es una condición indispensahle para lograr los objetivos que se 

propone el Prograrna .. 

o Considerar el ritmo desigual de aprendizaje de los capacitados. 

Utilizar proccdin1icntos participativos de evaluación del aprendizaje. 

La técnica que se emplea es la llamada ··círculo del aprendizaje", la cual, con fines 

didácticos, separa el proceso de aprendizaje en cinco fases (ver Diagrama No. 1): 

3. EVALUCION 

- (.Qué paso·r 

- Caliíicación de tcsulrndos 
- Cun10 no¡¡ :o;cnlimo!'l 

- Los rcsullndos ¿íucron hucno'.'i o n1alos? 

2. APLICACION 

- Juegos vivccialcs 
- Pr.áclicas 
- Ejercicios 

~,--------, 
~ l. ADQUISICION DE LA INf"-ORMACION 

- J\dquisic1fm tic inform1<e1<\n 
- F.xp;.~l<;h\n 

- l~luvia de i<Jca,. 

5. COMrRORACION DEL APRENDIZAJE 

. ¡ ... ,,.~.«ull,.tk>•Y""'c"uP• 
• J.Oui: :tpremlimn!l7 

- ;_Ap.,,ntlimus lo Qll<' e..•U•h:o phmeat.lu? 
- ¿RC"Quc:..-.mns n1il.s c:onocimirmn1< 

)'f'lkllc:•? 

Dia¡.trarna No. 1 Los cinc.:o nHl1nc111oo; del :iprcndi7.aje 
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1. Adquisición de información. 

Es la etapa en Ja que el participante recibe la información necesaria para poder llevar 

a caho una acción dctcrrninada o reforzar Jo aprendido. Esta adquisición la puede obtener a 

través de pláticas. lecturas. 1natcriales diversos. etc. 

2. Aplicación 

Es el momento en el cual el participante aplica los elementos de la información 

recibida rnediantc la cjcrcitaci6n y la práctica que lo conducen a encontrar la utilización de 

dicha información. 

3. Evaluación 

Es la etapa en la cual el participante tiene oportunidad de conocer los resultados de 

su descrnpcfio y el grado de asin1ilación que posee de Ja información adquirida. 

4. Reflexión 

IEs en esta fase cuando el participante analiza y cuestiona su actuación y la de sus 

compañeros. con el fin de deducir las causas por las que su desempeño durante la actividad 

fue adecuado u no. 

5. Comprohación dci aprendizaje 

JEn esta etapa el participante reaJiza una autoevaluación del aprendizaje adquirido en 

cada uno de Jos n1ornentos vividos y puede reforzar lo aprendido .. o bien~ reconsiderar si 

requiere n1ás conocin1icnto y pn:íctica. 
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La metodología planeada permite: 

a) Que los capacitadores ohtengan y hagan suyo el aprendizaje, a partir de las experiencias 

adquiridas durante el proceso <le capacitación. 

b) Que los capacitandos aprendan haciendo a través ó.c las diferentes instancias de inducción 

a la participaciún que se propone para el desarrollo de las actividades. 

e) Que los integrantes del proceso de capacitación (capacitador-capacitando) estén en una 

relación horizontal que facililc el aprenócr a aprender nuxliante la exposicíün comunitaria 

de experiencias y ia evaluación y renexión U.e las 1nis1nas. 

d) Que la cap,é.H:itación depcndr. nüis del capacitando y que el capacitador se convierta 

únican1ente ~'!n o..-ientador del aprendizaje. p:1rtiendo de ia modalidad en la cual el 

capacitador involu.cra al cap~c:itando en I~?. adquisición y aplicación de la inforn1ación. 

lJn clc:i:ncntn funda.1ncntal para utilizar esta rnetodología es la dosificación y 

organización que se haga de los contenidos. En el curso se requiere de unidades de estudio, 

entre las cuales debe existir enlace y continu ida.d. 

El avance en la aplicación de ct;tas unidades depende de Ja decisión del grupo en 

funci6n del aprendizaje alcanzadn (ver Diü.gran1a I'lo.2): es decir. se pod1á regresar al 

reforzaznicnto cJc Jos contenidos de la unidad que se está concluyendo, pero no alterar el 

orden y secuencia de las rni.sn1as. 

Los núrncros de los cuadros insertos en los círculos representan las etapas de 

aprendizaje que se anotaron con anterioridad. En el Diagrama No.2 se ejemplifica 
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claran1ente cómo se hace necesario en la quinta rase un nuevo estudio de la unidad, sin 

poder "brincar" a la unidad siguiente. 

Diagrama No. 2 Rcprc.seruación gráfica d cla metodología de capacitación 

Durante el curso~ en cada una de las unidades será necesario usar los cinco 

momentos tantas veces como el grupo y el conductor Jo considere necesario, teniendo en 

cuenta el tiempo de que disponen (se estima que el número de veces máximo sea de tres). 

En el momento cinco el capacitador juega un papel muy importante para identificar las 

deficiencias individuales o colectivas y decidir. junto con el grupo, si conviene volver a la 

unidad que se está concluyendo o se puede pasar a la siguiente (Diagrarria No. 3). 
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/'I EVALUACION 

I~ 
1 

APLICACION 1 
..._____ 

~ 
1 

ADQUJSICION COMPROBACION 

NO 

DECISION 
GRUPAL 

SI 

SHGUIENTE UNIDAD 

REFLEXION 

Diagrama No.3 Decisión de rcforz.'lmiento o continuación del curso. 
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5.4. EVALUACIÓN 

La evaluación cun1ple con un papel muy importante en todo proceso. puesto que 

representa la posihilidad de reorientar las distintas acciones empresariales y su adecuación a 

las necesidad.es surgidas de la opcraci<>n. 

1. L .. a evaluación de la capacitación 

!Puesto que el 1nodelo de capacitación pretende propiciar una forn1ación adecuada y 

suficiente para que ios capacitanüos puedan desarrollar su labor con eficiencia. la evaluación 

del proceso de enscfianza-aprcndizajc se oticntará a que los participantes Ucl 1nisn10 logren 

efectivamente el aprendizaje propuesto por el prog1·a1na dt.! capacitaciún inicial. 

Ton1ando en cuenta las características del 1nodclo de capacitación. se requiere que la 

evaluación pase a forrnar parte irnportantc úel proceso educativo de lns participantes. 

Para ello se propone que el capacitador y el capacitando participen en la evaluación. 

de tal n1ancra que se refuerce la idea fonnulada en el n1odelo de capacitaciún~ al propiciar 

que la atención se ccnt:-c en el capacilanü.o. 

La propuesta que aquí se hace tiene su fundan1ento en los siguientes postulados: 

La evaluación debe constituir un apoyo en y para la práctica. 

Debe to1nar en cuenta elementos cualitativos del proceso. 

o Debe ser participativa y formativa. 

Debe aportar los elen1cntos cuantitativos necesarios. 
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2. Dinámica de la evaluación 

El criterio principal de la evaluación descansará en el logro de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que el capacitando demuestre, a través de Ja práctica, durante el 

curso. 

Para ello se estahJccc que: 

Para poder ser aceptado como alfabetizador es necesario que el capacitando cmnpla con 

los requisitos de las seis unidades. 

Para pasar de una unidad a otra. es indispensable que se haya logrado que por lo menos 

el sesenta por ciento de los participantes en el curso y el capacitador coincidan en que se 

ha cumplido con !os contenidos y las habilidades de la unidad. 

JEI treinta por ciento restante que no haya cu1nplido con los requisitos de la unidad se 

regres~ para rcfln·za.r, con la asesoría del capacitador y/o el monitor (organizador 

regional). lo!~ aspectos que a.ún no cslén a.fianzados. 

Si el porcentaje mayor de capacitandos no ha cun1plido con los requisitos de Ja unidad, se 

inicia el proceso de rcforzanliento de los contenidos y habilidades necesario para poder 

pasar a la siguiente unidad (en este caso es conveniente que los capacitandos avanzados 

ayuden a dar asesoría a los atrasado~). 

Aquellos capacitandos que se hayan atrasado deberán dominar una de las modalidades de 

atención. éste es un requisito básico. 
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Se rechace a aquellos capacitandos que se hayan atrasado más de dos unidades y se les 

invite a que se integren a un nuevo c.urso (aunque podrán continuar en el curso hasta el 

ténnino del n1is1110). 

La cvaluaciún aquí propuesta se ve apoyada por el uso de dos instrumentos 

específicos: 

a) Guías de ohscrvación. 

b) Relación de preguntas. 

3. Periodicid¿!d de !a evaluación 

Se establecen cuatro etapas específicas para Ja aplicación de Ja evaluación de Jos 

capacitandos. capacitadores y del curso de capacitación. est¿is son: 

a) Se propone Ja realización de una autoevaluación por parte de los capacitandos y 

capacitadores al ténninn de cada unidad de trabajo, con ha.se en guías de observación. 

JEsta corresponde al quinto modelo de cada unidad (con1probación del aprendizaje). 

b) Una evaluación por parte del capacitador a cada uno de los capacitandos. Esta evaluación 

se realizará con hase en las guías de observación. en Jos resultados de las relaciones de 

preguntas aplicadas en las unidades 2.3.4,5 y 6, y en una bitácora que elaborará el 

capacitador durante todo el curso. 

e) Evaluación del grupo. En esta fase cada uno de los participantes del curso evaluará el 

desempeño del resto del grupo. 
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d) Evaluación final. Aquí se pretende involucrar al capacitando en la evaluación, al 

comprometerlo a en1itir juicios de valor sobre el desempefio del capacitador y el 

desarrollo del curso. 

Esta evaluación busca rctroalin1cntar el proceso de enseñanza-aprendizaje. una vez 

que han sido detectadas y analizadas las dcficícncias y el tipo de instrucción rernedial que 

requieren aquellos capacitandos que nu cu1nplan con los aprendizajes esperados. Por otro 

lado, perntitc orientar y adecuar los contenidos y las prácticas técnico-pedagógicas 

atendiendo a las características de los capacitandos. 
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CAPITULO VI. ANÁLISIS CRÍTnco DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

En ténninos generales puede afinn.a1·se 4_Ue la teoría y práctica de la capacitnción 

impartida en el {nstituto adolece en principio de una definición clara y lógica respecto a lo 

que ella significa y en cuanto a sus ohjctivos. funciones y usos. Lo que si existe es un 

abanico de definiciones o aproxin1acioncs cl;:!hora.d.as -y evcntuahncntc explicitadas- por cada 

progranul: lo que tan1poco está presente es una intcgraciún lt)gica entre las conc:cpciones y 

los plantcanlientos operativos de la acción capacitadora. Cada progra1na concihc la 

capacitación en función de sus rcspccth:os prop1.-)sitos educacionales (los cuales en ocasiones 

suelen discrepar de sus plantca1nicntos npt.:rativos). Explícitarncntc las acciones pedagógicas 

itnpulsadas pnr el ~n~tituto, se dirigen a una diversidad <le gn.1pos sociales del 1lan1ado sector 

popular, al intci"inr del cual se plantean prohlc1nas SlH.:ioccnnórnicos Ct)n1uncs. aunque 

revistan n1últiplcs ronnas. 11c acucn..lo con ello. se esperada entonces que las .acciones del 

instituto e~~tuvieran. vinculadas o n1ínin1aincntc cn1nprnn1ctidas con el proceso de desarrollo 

sociocconú1nico. s~.gnifit:an<.Jo esto que los •~gentes educativos tienen con-?.o una <le sus tareas 

la de ponc-r co1:110 eje de sus actividades prccisa1ncntc la prohlcn1{1tica sociocconón1ica que 

enfrentan lus u.:.•_..t".arios. llna fonna. aunque no la única a través de la cual pueden los agentes 

educativos conocer. entender y reflexionar sohre los problctnas concrclos de los grupos de 

usuarios. está con1pucsta en un prirncr rno1ncnto por los eventos de capacitación. Sin 

en1hargo. entre los prognunas no parece existir interés porque sus agentes rctlexionen en 

cuanto a dicha prohlcn1útica~ y clln pese a que el sustrato discursivo de cada programa, toma 

con10 punto de partida los intereses. las necesidades y expectativas de sus destinatarios 

meta. l .. a.s teorías ~uhyaccntcs en los plantca111icnto~.- pcdagúgicns dirigidos a los adultos. 

rcton1an los deseos. expectativas y necesidades <le éstos para elaborar una oferta educativa 

que se prnrnucvc entre individuos aislados y no en función de los grupos de pertenencia 

(tales con1n la fan1ilia. la comunidad. el grupo de trahajo, el grupo de edad. el grupo 

organiz;;,_U::J, i.::t1..:.·). \. .. :~ ;nn1ctica capacitadora. cnnsccucntcrncntc. se dirige a sujetos aislados, 

quienes. impul!~c~rün acciones educativas ent:rc grupos aislados. Por últin10~ los adultos 

1nucstran características sicosocialcs niuy concrcta.s que generahnente tienden a expresarse: 
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en formas precisas con10 den1andas (por el derecho al trahajo, la salud, la vivienda, la 

educaci6n. cte.). 'I~ales dc1nandas suelen presentarse en los Llivcrsos planos de la vida 

cotidiana donde el adulto se o/'~jetin1 en nutnerosa.s fnnnas, .siendo una de ellas el proceso de 

aprendizaje. Du.-antc este proceso. Jos adultos crnitcn varias exigencias relacionadas con sU 

afán por adquirir el saber (particular. concreto, abstracto), desde este punto de vista los 

progran1as sustantivos tendrían que incor·porar talL":s dcrnandas para luego •'devolverlas" en 

fonna d.e contenidos~ e.le intcrcarnhios intcrpt.:rsonalcs o de dive¡·sos rnedios que no 

privilegien la sohrcvaloración de Jos lihrus c~ltno :as únicas fuentes del saher. Así, las 

acciones de capacitación tendrían que partir <le las características sicosocialcs de los adultos. 

;{)e acuerdo con todo lo <.!xpucsto. si las acciones educativas pron1ovidas desde el 

INEA observan un palr{H1 heterogéneo en t1~·nninos d.c sus concepciones y plantcainienr.os 

pedagógicos y organizacionalcs; si ad.cn1ús. dichas acciones se irnpulsan bajo propúsitos 

divergentes e intencionalitladcs poco afines entre sí: si cada prognuna posee una 

especificidad ad111inistrativa. organizacional. pedagógica~ que cst~í desarticulada de los 

dcnuís prograrn~;,s y :H.1 incorpora en hl fu~1datnental las características sicosocb.lcs de sus 

destinatarios e;:H.::unin~~ndo sus csfucr:r.os hacia individuos aislados; lo n1js lógico que puede 

esperarse es la ernergcncia o aparición de acciones de capacitación en cuyo seno se 

reproducen ;:dguna~; (o lodas) dt: las cantcterísticas enunciadas. ): .. ello no tanto por 

insuficiencia~ de ]as propias acciones capacitadoras. sino por la sin1plc y sencilla razón de 

que la c~p¡,.cita.ción e.stü inscrita y fonna parte indisoJuhlc de los procesos educativos. Que . 
entre algunos dirigcnLcs y planificadores de la oferta educativa institucional. la capacitación 

haya sido concebida con10 una actividad de apoyo. desvinculada incluso de la estructura 

organiz:acional. Ucvada al plano de caracterizarla con10 un 1nero ''proyecto·~. eso es algO 

con1pletan1cnte diferente. Pero lo que no se puede negar. hajo riesgo de incurrir en un 

simplismo ahsunJo. es que la capacitación juega un papel func..la1ncntal en tanto proceso y 

pr~ctica pedagógica óe:;;de donde se transtnircn las orientaciones generales. particulares y 

cspP::cíficas rJcl ~nstitu:o en su conjunto y de cada progratna en lo particular. Al advertirse la 

capacitación con1n un proceso se hace partiendo de una consideración elemental: para que 
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pueda ocurrir se ponen en juego tres clcrncntos básicos: los recursos (humanos, nlatcrialcs y 

financieros). las estrategias (es decir el conjunto de políticas y lineamientos rectores) y las 

actividades. ~e corv::ihe l<Hnhién corno pr~ctica pcdag6gica en la n1cdida 4uc desde la 

capacitación se cornunkan experiencias específicas para desarrollar el trahajo educativo. El 

acto capacitador es pues un proceso en tanto yuc par·ie de una ~;cric de Jíncas generales, 

1nis111as que son adaptadas. replicadas o reproducidas por sujetos particulares, que se 

encargan de irapulsar ciertas actividades co;1 o para los dcstinat.::-u·ios de la capacitaci6n. 

Adquiriendo si1nuit:.:íncan1cni.c la c:ondiciún Oe pr~íctica pcdagtlgic:a en tanto ocurre11 

actividadc~ de t~n!;e:i1.anza-ap1endizajc qu.c so~1 1•:.edlaüas por t....:icrtos 1nétnc.Jos y contenidos. 

E:~ ia Cé~pac:itac:iún se expresan !ns rnodos o las forrnas corno los programas quieren 

transrni!en esa.~' rcgJ~::.'.;; <?. los c.::~paci.tan<los. ~:n Z~: c~~pacitaciún se debe representar In idea que 

aquél (el progrc.nt<'?.} tk·ne d~ la teoría y práctica alfahctizadora.. De esta cuenta. el 

capacitador (o ~u.~en funge co1no fac!lita.dof'-tra.nsn1isor de Jas reglas) se convierte en 

reprcsentant1: di!l ·· :::--.:.,•n.doH Ge ;;:.; Pdfab~í"iz~:ciún crea.do por el prognuna respectivo. EJ 

ca.pacita•Jo;:- ~ p.rcs•.:;-1t.<·~r-~' a s;.!s i..r:~c.rh-.cu1u:::cs · ... ~na idc.:. ··acaba.da" de Ja /\lfahetización~ 

con1bin;:"inGoia con su:; expc:riencias personales~ con1unicando su rnundo (incorporado al 

111odo con10 trans1n.itc las reglas dci progr.::una) expresando aJ rnisn10 ticznpo tales 

experiencias. cur.!ndn \r<.?..ns111itc su ''inundo··. ocurriendo con ello un proceso de ohjctivación 

del rnisruo capacila<lo:n· c;n cu2.n.to se ha apropiad-n ya de la. idea de ia /"dfabctizacil>n. Ivtás es 

evidente que di.cha ohjctivaciún. no ha sido suficienlc1ncntc estudiada por !os progran1as y 

1nenos aún aprovccl-::::.da pa.1~:. hacer que . por ejc1nplo. se incorporen a las reglas una serie 

de experiencias ;~c?..~P1ulacJa::; por ios adultos. y se consiga -desde la n1i.s1na capacitación

estilnular n1orn~.:nto:~ ;:·eflexivos sohrc Ja prohicnnüica sociocconó1nic.::.1 <le los usuarios meta. 

I~a pníctica cap.acitac.ion1 c~~tilnula.da por los progra111as se desarrolla y se refiere 

siempre al conjunto de reglas e ideas que tienen éstos de la educación de adultos y no tanto a 

Ja relación directa de la capacitación con el a1nbientc in1ncdiato. concreto de los adultos. 
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Significa entonces que el radio de acción de la capacitación queda circunscrito. hasta cierto 

punto. a Ja serie de ordena1nientos. pautas y líneas que forn1ulan los progra1nas sustantivos. 

Interesando a éstos que la capacitaci{1n sea un espacio de sola resonancia. reproducción. de 
su idea sohre la educación que tlcheni irnpartirsc. En tal sentido. todo el desarrollo de Ja 

capacitación está. en pri111cr luj_"!:af". dc11.:1n:?ina.t.hl J"':!lí la idea que tienen los dirigentes 

particulares soh:rc c:Ha: en segundo lug;}.:r. por las experiencias Uc quienes fungen co1no 

representante!; de las ¡;-egla~; cl~:.bon~das r-or tn.s ;1¡-ogran1~!:..; y al fínaJ. pero n1ucho nluy al 

final. por lo~; de~;\~n;~-~~;.:·.!.,ls. 

La cc~.fHH...:~taciún. juega la:;nbién un p<!p~l de n1ediación cxprcsahic particuJannente en 

el escenario de confn~nt.aci{H1 )' asin1ilaci(H1 entre las fonnas d.e educar, concchid.as por los 

dirigentes y la.~• r:ro;~1as p:..-enoL:iones de q-.;~crn:s t:S'i.~~:a siendo Hprcpasadns .. para educar. Los 

integrantes de 1~>. cú¡iul<..:: cucnl:!n con ciertas idea~~. v~?.gas, con1p~et.a.s o parciales. de 13 

educación. es·~ conju¡1to de iúcas es en cierta rorn1a plas:nado -pero ya con algunos grados 

de di.stor!>ión- t:~:l.lc en las 1101n1as corno en los pdncipios que regulan las actividades 

pedagógicas. ,~""'~;::~.Fu;· :·>.1c va.¡1 circuiandu en:rc l1t;:·as instanc!as n1edi.:~dora.s <le la. estructura 

organizac~.on<'lL :=-:; >.>::.;;.s n.ri.girt.a~:~~:~ suf,;c;' nu.~v;;;s y n1ús r;rofunú;~s !itnitacioncs hasta que 

por fin log1an :;~;::.J.a::·:; 1.~ en una diversidad (.k: ~.;ujci'.c•s sociaICs que a su vez n.:significan los 

plantca111icntos 1n.i(.;iaics. Ai rnargen de 1::1~;. rnodificacioncs que ocurren~ lo importante a 

dcstaca.r es que el cJ1~:;nento de confrontaci{1n aparece en el preciso instante que las ideas son 

decodific:_Hhls p-ri~·r:.ern. y a.si1nji.aúas después, por quienes se enrolan en las actividades 

educativas conHl •.:duc.:adores. En cuHnlo a t!stns úlf¡¡;1os. es bastante sabido que poco antes 

de incorporarse co~no agentes de la educación. su visión de la teoría y práctica educativa eri 

cuanto a aduhos se refiere. es aún incipiente . .Sin ello significar ahsoluta ignorancia por 

cuanto ~on poirtaúnre::-: de ciertos sahercs y cst::ln iruncrsos en un an1hientc donde se suscitan 

-de alguna 1nanera- experiencias de aprendizaje. f'>Ai\s sin c111hargo~ carecen en lo 

fundamental de conocin1icntos nifnin1os sobre Jos clcn1cntos que integran Ja acción 

educativa. dí! J~1 s!coJngía dcJ adulto y sus características. en pocas palabras no tienen una 

clara y precisa dcfinici(>n de esa innovad.o:ra concepción educativa. (lo cual ta1npoco Heva a 
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ercer que entre los n1ie111hros del alto. 1ncdio y bajo nivel institucional. se reunan Jos 

elementos indicados). ()e rnancra que cuando irrumpen en el aparato que les posibilita 

apropiarse de los aspectos más generales de la EDA (con todo y el nivel de distorsión de 

que han sido objeto). de los sistcn1as. usos. n1etodologías y n1odalidades de aquella. su 

concepción entra en abierto conflicto; su n1arco valorar tiende a ser revisado, dando lugar a 

un nivel de a.siinilación de los c.:nnocirnicnros 1níni111os que se le están transn1iticndo sobre la 

práctica pedagógica con los adultos. 

lh"'.a \Oca ~uHpliarncnte difundida entre el personal que tuvo hajn su control las 

accion-:~s th~ a!fahetiz:~.ci{ln entre junio y d icien1hrc de 1981. concehía la capacitación con10: 

... una ncciún vcrtchral que in1prirnc energía a la operación del Progran1a Nacional de 

Alfahetiz;:¡ciún. 5~v. irnportancia radica en que: entrena para aplicar el niétodo de 

Alfaheliza.ci(;n; ~•e lleva a caho en un rncdin din<.hnico desde el cual se trans1niten funciones 

y respon~•ahilida<lcs a las distintas figuras que participan en el progr~n1a; Jos participantes no 

cuentan con experiencias previas en Alfahctizaci6n ni en Educación de Adultos; es necesario 

üesarrnlla1 una actitud y con1prornisn positivo que n1odifiqucn Jos prejuicios existentes hacia 

los ana.lfahcio.'.;"'. 11 

/\.l1an.a hien. en términos de las definiciones, se planteó que la capacitación es~ 

opcra.tivarn1.:nte: ··ei canal a través del cual se difunde y retroaJi1není'.a la infonnación teórica 

y práct~ca ;1cc-::s~~r-ia para operar el progra.n1a (Lle ~l\lfahctización) .... pc<.lagógicarnentc se le 

define CDnlo el p•ncc~;o educativo nlediantc el cual se desarrollan las actitudes y habilidades 

necesarias p~~ra rc<.~.Jizar una lahor detcrn1in;:?da". J:! 

En las definiciones y conccpciün proporcionadas se advierten varias cuestiones que 

conviene analiz~?.r. P1i1ncro que nada dchc destacarse el canícter extcnsionista de la 

11 SEP. Proyecto de Capacitación, Boletín Bibliogrúfico de Sistemas de Educación Abierta. México, 1982 .. p. 16. 
l.! lbid. p.17. 
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concepción por cuanto haja la construcción .. entrena para aplicar el tnétodo de 

Alfabetización~~~ denota que al progra1na le interesa n1ás preparar ni personal para que éste 

enseñe a la gente a poner letras juntas y sun1ar. 4ue facilitarles cleruentos para n1oúiticar el 

comporta1niento de otros individuos~ incrcn11.:ntc sus c:onocitnicntos y capacidades que le 

ayuden a vivir rncjor. En segundo luga:...-. se ~~ 1Jvierte una conccpciún de la educación con10 

adquisición~ en lérn1ino de :a ca.pacitaciún se pnne el énfasis en los intelectuales que poseen 

la visión correcta de la realidad )' la t1-ai"1!~n1iten a los agentes educativos por n1cdios 

estrictaincntc acc.uJ:érn:c()S un cl!;-~;o p-:.H" cjen1pto). En tercer lugar. S'.~ 111int!svaloran las 

experiencias de la~-; distintas figurns que p~i.~-~ i~: ip;u¡ en el fH"'T>gr:una (soh:·c l~x!o en cuestiones 

relativas a la /·1.lfahet,zaci.Sn y la ErJ/1.,). n~rn~·:7:~_.;1dn con cJ!o Ia nociún an~crior óc que un 

agente ex¡crno. ini.clectualiz~?.·Jo, es quic-n ;1c.!;ce c1 s;~bcr a.ca.hado de !a /t...lf.ahctiza.ci(n1 y lo 

que ~•e 'íequr.cn~ 1.;s c::-1!nnccs pro.i1orcion::u-10 ::'.l ::•.gente educu.tivo. Dcsúc 1.:sc- punto de vista. el 

capaciaandn es un ;~gente pa.sivo. c:cnlcrn;1!:t"i.f-~'u y n~r~(~fHivo. En cu.arto !>._;gar. se a.p-;-ecia una 

vir.ión p.aTciaE·1:a~-~~: ....... :<: '.:~;.;;-i~'.CÜ:!ci(n~ y ~:.~~ et~;;~~-º L~-.:: prcct~~~t) iotalizac..~o.:-. es decir. para el 

prognic:1a .. ~.e t;~.,·:.:-l. d.c. enfuca:: h1 c~·.p~cit;~_ciún so~an~e~-.~:.:: co~•10 un in~.;~r-t;.r-,1cnto para. que el 

agente dc~;a'!";:-nUc cic:;--~as funciones. Fn quin~o lugar. se pia~-;rna Ja capa.citación corno ··una 

acc~ón vi:!-r~·"":h.:-;~.~ •-:í~·· in.Jprr:~"'l. 1 :: t~n·::-rtú~· ... ·· _ c•,1:::·dyuv;nHJ.n t::.·•~a afirrn~~ci.(n; a magnificar un 

proceso que e!; ¡.-:~:ste intcgrn:.•ic c!c; -;-,;-nc,~:;;~i -::d.Fcath--n g~nhal y no ::·actor decisivo. (Al 

respecto <lchc reiterarse un rnitc que estuvo n:uy arraigado óurantc los primeros afios del 

JP'JRON1\.LF~ en op~nión Uc quienes operaron ir!¡ capacitación. se precisaba capacitar al 

personal en todos 1~~s niveles puesto que ,..:2.rccían de nociones snbrc diversos aspectos 

relacionados con ;a /~lfabctjz~ciún). Finaln1cnt'~. se advierte u.na orientación utHitarisla de la 

c:apaci"i3c~ón, q'Jt.: ~-'·"":s·virtúa su desarrollo y evt,iuc:iún e inciu.sn la convierte en una práctica 

tradicionalista lJ.01-,!i~ hay un sujeto que transn1itc cJ saber y otro que recibe los 

conncin1ien:o~; nt!evo:-.. con~ravinicndn los principios teóricos que fundamentan las 

innovaCÍCHlCS pedagt1·gicas desarrolladas por r=rciri:: -de donde SC to1nan prestados algunos 

plantcarnicntns- y d"'~ ~a A.lfahctizRción !Funcion~l. 
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Al concehirsc la capacitación con10 una ln1ns111isi6n -adquisición~ en decir. donde los 

agentes educativos necesitan recibir actitudes. habilidades y conoci1nicntos para realizar su 

labor, se predon1ina una relación directiva, vertical. tutelar y autoritaria. cxprcsahle en la 

relación capa.citador- capacitando. en la clahoraciún y uso d!..! los 111ate1-ialcs~ en la din{unica 

de trabajo con el grupo. en la cstn1ctu.rac:iún de los ctu-sos y en la definición de los 

contcniüos_ El clc1ncnto central cncargaLlo Oc acentuar la prcdo1ninancia de la dircctividad 

es un capacit::"idor hahilitado a ~~u vc:r, para trans111itir las rcalida<lcs del progra1na. sus reglas. 

111ét0Uos y contenidos. Aquello de que las relaciones entre cducando--cducador (capacitando -

capacitador·) dehcn ser hori7ontales~ 4..liah.;lgis..=as. 4ucLlú súln en un plano cJc enunciado 

te1n~ítico. El capacit:u.Jor es pues un cxtensionista educativo que dirige al g1-upo de 

capacitanúos. los entr•.!na para que nlanc_jcn ciertas técnicas y pnipicia Ja interiorización de 

las r~glas prescritas por el prngn.u:ll::!. 

l\1í;ís t.:~rde se ··n!estructura" lo visiún cxtcnsionista Ue la capacitación. elaborándose 

diseños de cursos par~!. alfahetizadorcs y organizadon.=s regionales. La capacitación es ahora 

definid;;_ conH;: ··un;:~ !ahnr indispcnsahlc para que los agentes operativos desen1pcfien sus 

funcione!; co;r-;._ ~-ª n1ayt;¡· calidad posible··. Se recuerda a su vez que un curso de capacitación 

'
4 00 (ii~rH~ con-:o propúsito o;xclusivo (ran~.;rnitir infnrcnaciún sino pro1nnvcr y fon1cntar 

actitudes posit~vas en lns participantes: cnn esto se hu.sea crear un cornpron1iso social hacia 

el Progra.111a. i ... I:~cion;.d de Alfahetiznción ... En cuanto al rol del conductor. uel curso ha sido 

pensado 1:01no el úc un facilitador del proceso de aprendizaje. el cual se concibe en el 

paquete cons!ituido por dos ¡non1cntos: a) adquisición de la informa.ción necesaria para el 

cu1npli1nient.o ,_11c los ohjctivns y. h) aplicación de di.cha infórnu1ciún a través de prácticas. 

ejercicio.e;, shnul:u;iones. _jueg(lS. etc. ·•U 

En las definiciones anteriores se advierten rnodificaciones intercsantc.s que 

reemplazan de ~?.,guna. rnancra la visión cxtcnsionista de la capacitación. Sin embargo. al 

13 INEA Curso de Capacitación para Alfabctizadorcs. Dirección de Alfabetización. r\.1éxico. 1983. 
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revisarse con atencjón se identifican posiciones que incluyen tanto al enfoque tradicionalista 

como ciertos rasgos de plantearnicnto innovadores o rnás congruentes con Jos rnodclos 

educativos de avanzada. Se persiste en Ja conccpci(>n de la capacitaci(>n corno adquisición. 

con1binada con u.na conccpci<ln de ésta con10 ··111anifcstaciúnH. es decir. se considera que la 

poscsiún de un conjunto de capacidades es parte original e integral de Ja naturaleza humana, 

de donde se desprende que solan1entc haría fulla i111pulsar en los capacitandos las 

capacidades !-!U':: por .si tienen para que .se insei-ten en Jos procesos educativos e inclusive 

para que se cornpnJni:etan con el prognuna. Persiscc la directividad en la relación educando-

educador. aún c"....~t'Fi;!_h: desliza p~~nc:ipios r:n~1gn:.enícs c:on la ir.Jea d'e dir-ccciún consciente. al 

plantear el roi de cap;~ci~~tdu1 co:.:no f;-.c;i:taónl. cncrespnndiéndos-2 cnn Ja idea de e<luc3~ión 

corno tPtD5<.:·,cciún:, e~:to es lo qor2' .rcc:ono•..:e ;i! educ~:.dor q!~ien ejerce b. tan:a de orientar aJ 

procest~. :!~se I~1.as:cjo <luaJ de pusiciones hace de la capacitación un ejercicio confuso y 

contTrt-'.".d:~:1.or-~o {~:::-1~.n r~:;~. ~1~.nninos ~c:t'1rico~• corno prücticos. cuyas implicaciones en el trabajo 

pedap;úgico üe ·=o~; cdur.=adorcs !-\C n1anifcs~a:rá.;:1 con10 fieles reflejos de un proceso caótico. La 

capacitación cont1nl.~a con su cariicter utilitarista (··crear un cn1npron1iso con el progra111a .. ? y 

prescintHP-ndn del con1pror11i~;o con lo.s adultos), tutcJar (en tanto hay un sujeto que cnsefia y 

c.apacitador. dci "i1:V-~1odo (!:P~ '.!!~i~za .. Y df.: los propios capacit.:!ndos, ello pese a que 

discurs!vzn1cr-;.C1~ ~".e ~xplicitan c!en1enros tend.it.:n~es g pron1over el tntbajn colectivo. ~';"'" esas 

iFnr otrn·. ~a,~'Lr~. a n1c<li~~.rJos de }983 vuelve a .ser objeto de revisión la teoría y 

práctk:a c~~.p<.!(:ha.r.;.o¡¡·.c: ... Para es'."~ entonce~;. el nuevo .:01odclo clabor~dn i'1lenta corresponder 

con la nociün c!.e :inovi1nicnto. irnprcsa al Prograrna de Alfabetización . .El f\10NALF., 

caracteriz;~do co;-n-a <?.gente üc 111oviJiz¡~ciún social y educativa. no puede anunciarse co1no 

¡:, su vez. proyectos estáticos. inr11ovilizadorcs. La 

propuesta de carwr:ita.ción. cruonccs coo~-;truida. lntcnta deslindar.se de la tendencia 

extensionista y ücnnrninaremos conv(::ncionaJn1en~e u. ecléctica n o dualista. Los 
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cuestionamientos dirigidos a éstas presuponían la aparicié>n y desarrollo de una tendencia 

innovadora .. alternativa, coherente y n1ás precisa en ténninos de sus plantean1icnto.s técnicos 

operativos. 

••IAt capacitación de los .alfahetizadon.!s es una necesidad cstrccharnentc vinculada a la 

acción educativa de la J\lfahctización, sohre todo debido a que quienes 111anejan de rnanera 

directa el proceso son. en su n1ayoría. personas sin fonnación pcdagógican. 

JEn el pronunciarniento precedente se expresa. en cierta fonna, uno de los rnotivos 

que justifican Ja nccesiLlad de la capacilaciün innovadora. Vearnos ahora la definición y 

concepciones esgdn-~ida.s sohr-e clf2. 

'~En vn cu;-s:.J no put.=dc enscfia.rsc todo lo que puede aprenderse"~ esto ha sido 

:unpli.an1cnte confinnado, ya que un curso n1ás prolongado no necesariamente garantiza 

n1ayor calidad. Por ranto. dchen esUthleccrsc prioridades en la selección de contenidos y de 

la rnclodología. 

!!.a cap¡-';citaciún dentro del progran1a. cutoncc.s dchc enfatizar cJ saber hacer 

(habilidades) y :;a.Cer ser {tu.::titudcs) y no li1nita.rsc sólo al sahcr (conocimiento). Esta 

conceptualizaciün <Jcbeni orientar la selección de contenidos y estrategias para Ja 

cap:icHación. E.sic esqucJina sólo encuentra justificar:ión hajo un 1necanis1no dcsconccntrado 

de la capaciLaciún con un n1odeJo de capacitaciún pcnnanente. con cJ apoyo de materiales 

adecuadofi y con la confluencia técnica y del con1pro1niso del personal responsable de operar 

el progran1a n. 
14 

14 lbid 
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Con respecto al capacitando, se 1nanificstan las siguientes posiciones: 

"La capacitación se inserta en la Educaci<in de Adultos, por lo que el educando debe 

ser sujeto de su propio aprendizaje; al ser un agente activo en el proceso y sus vivencias, 

experiencias y '.:a.;,:-1~._c;dad.es son o~.:tern1inante~ tanto en su ritmo de aprendizaje corno en Ja 

satisfacción de sus necesidades y rnotivacioncs. 

L .. a capacitación dche despertar en el capacitando actitudes positivas para que la 

Alfabetización rca.hncntc sea Educacilln para J\ .. dultos, por In que debe propiciarse: 

a) ·Q-ue el capacitando sea un ~1gcntc activo. y por ende sujeto y responsable de su 

prnpio a.pr-i~ndizajc. 

Que el capacitand.~1 cvancc a su propio paso. de acuerdo con sus capacidades y entusias1nos 

C'dcpendicndo de. las características de los gruposº). 

lEn t1,.~rn··~nos ~.1: la relación que debe ohscrvarsc entre capacitando y capacitador. se 

postula que: ·· ... i•.o debe daP~c en ténninos <lt..: 1nae.stro-alu111no a la 1nanera tradicional~ en 

fonna vertical. sino que debe fu1H.iarnt:ntarse en una 111ctodología participativa que permita a 

todos aportar expf!riencia.s y aprendizajes de los dc1nás" . 1
.-. 

ll·llacia el c~::pac:itador s~ le piantca: ·~ que no sea un instructor sino un orientador y 

facilitador del aprendizaje ... que la rcsponsahilidad de evaluar a Jos participantes no se 

convier!a en una r12'cesidad unilateral y rígida''. 

Fin<!hncntc. '.:::s proriorcionado un modelo que sintetiza. de alguna manera las 

concepciones advertidas y explica en for1na general la n1ctología del proceso capacitador, 

1 ~ Ibi<l p.17 
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centrada según el progran,a, en el capacitando. Tal modelo contempla cinco momentos; 

expresados en el gráfico siguiente: 

APLICACIÓN 

J¡ 
ADQUISICIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

EVALU/\CIÓN 

Al ser analiztvJas la definición. concepción 

REFLEXIÓN 

~ 
COMPROBACIÓN 
DEL APRENDIZAJE 

y n1ctodología propuestas por el 

programa. vBcivcn a cncontr~.!.fsc pronuncia1nicntos interesantes. Es en prirner lugar correcto 

el deslinde que se pn1ctica con respecto a las posiciones tradicionalistas y dualista de la 

capacitación. Cut!stiona de hecho la postura academicista o intelectualizada que centraba la 

mayor parte del ejercicio capacitador en la predcnninancia del conocimiento (saher). Admite 

la inviabilidad de querer rnodificar la visión tradicionalista Uel capacitando 1nediante un 

curso y reitera en consecuencia., la ohligatoricdad de establecer prioridades tcn1áticas. 

añadiendo. a su vez la necesidad de hacer de la capacitación una práctica permanente 

(congruente con las tesis de la educación hornónin1a). Resalta un Ílnpcrativo que se venía 

posponiendo o t-.o::;layanc..io: lograr que converjan tanto Jos agentes institucionales como los 

operativos. En tf!:rtninos de capacitaruJo, deja de concebirlo corno agente pasivo~ revalorando 

como sujeto de su propio aprendizaje. Recupera el planteamiento de propiciar una relación 

horizontal, fundamentada en una metodología participativa. Respecto al capacitador se le 
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concibe como un facilitador, en abierta negación de la idea de aquel como simple transitor 

de realidades. 

,/t-i, prin1cra vista, se estaría ante un 1nodelo cuyos planteamientos teóricos provienen 

de la teoría dialéctica y de la aplicaci(ln de esta teoría en el análisis de lo que hasta 1980 

venía desarrollándose co1no la capacitaciún. Sin c111bargo~ el profundizar en las relaciones e 

intenJ.epcndenci:!.S qu!: ocurren al interior de dicho n1odclo. se encuentran diversas 

contradicciones y a.lgunas lagun~!S que no c~;;.tán S!.1ficicnte1nentc aclaradas. Lo pritncro que 

llan1a la atf!ncEúr;. es la "aust~r:.c::.:~ .. explícittt dt~ i;~ ::tJOSición que tiene la [)ropia capacit11,ci6n -

en el n1arco i:...\c:! c."t:.;lé:n:iento ft; . .-;,ciun;,_;..~ y op•.;¡·;,_~tivu ;.~ que se- :e i;.a son1c:.idu- frente <!l p:roceso 

de desarrollo socio1•co11ú11Iicu y culturtil <iL'l pac":;. L;.r. tír.ic.a postur~l. <:l respecto -y ello 

inferida d.~! úisc1!T!>o- define a la cap~citaciún corno "una necesidad estrcchantc vinculada a 

la acc!ó:n t!!Ít.:.cali\'U. d'!...' la A' (faheti~acián .. ; ~n cu<d puede nevar a cntcrvlcrla corno valiosa 

por ~~í rni~;rna.. es dcc~r. que lo o(Hcnido por los capacilc.ndos es suficientemente válido sin 

ningun~~ necc~;idad de que se relacione con ~~us aportes en los planos sociocconórnicos o 

cultural. J\.unque enfatiza su relación con 13 .c::ctividad educativa de la /\.lfabetización. en el 

fondo i:;~;;:. ,~1.;-.!r: .. ci.{;n {única} i•2.-nüna po:r ~l'J.vertirse con10 una posición u neutral••. no 

/· ... sun1c ia. coPcepci6n úc educación con10 transacción. es decir. corno un proceso de 

dar y torn~~.r <~ntn~ ei !aijcto y S'"..1 n1undo. df:: acuerdo con ello la capacitaci6n será un proceso 

en el cual h~~; ~.;:...Ijc..tc .. ~: j~;,tcractuantt-~s dc;.;arrollan ~ptitudcs para n1odificar y enriquecer tanto 

sus condicior.f':S hu.nt.a.nas corno lü.s del aznbicntc en el cual viven inn1cr.sos. Desde este 

enfoque. la ini.cn:clación del sujeto con su n1un<lo cotidiano. cruzado por la praxis. se 

vuelve condición fundan1cntai. para el aprendizaje y para la transformación; capacitador y 

capzcita.ndo s~ ~mr;.e:";an en trabajar juntos para la transfonnaci6n: de su conciencia. de su 

vida cotidiana. d1:: :::u~~ condiciones materiales de vi<la. cte. Tal posición. trasladada al 

espacio c:spcl:Ífic:..> de la capacitaci6n presupone que los capacit:indos van desarrollando o 

creando las hahilidades. los conocimientos. la voluntad~ y el n1isn10 interés por incorporarse 
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en el proceso educativo -entendido o reflexionado éste co1no un rncdio para acceder al 

proyecto de transforrnación social. Jf)c esa cuenta el CHpacitador no es 111inin1izado y rnucho 

1nenos hipcrvaloraUo. sino que 11.!' corn:spondc dir-igi1· co11sciente111ente (orientar). las 

relaciones entre los capacitandos y su prnpin inundo. Por otra parte. al revisar con atcnci(Jn 

las posiciones del inndcln capacitador·. se advierte cierta valoraciún hacia el capacitando y el 

capa.citador. r.=-nif"~ro vuelve a reproducirse la h.h:a de dirccrividad por cuanto no hay de 

entrada un trah::Jjo c·,1njunto cnlrc uno y otrn: los capacilandos adquieren el saber hacer 

(habilidac.h;~;) y el sal~er ser (actirudcs): pe10 nn son ellos quienes desarrollan o crean dicho 

juego <l!.: s:--~hcrcs: se postula el ahandonn O.e relaciones verticales. anteponiéndoles una 

rnctodología. p;:~n~,.:;i;~1~iva. no obstante c!lo. queda a nivel discursivo toda vez que ciñe la 

partic~pación a un. piailn '-1c súlo aport~!.r experiencias y <1prcnc.iizajc: el diseño del propio 

modelo. lns cont1.~n!r_~ns. los znatcd~;;,_!i.:s. la n1ctodnlogía han sido prcviarncnte elaborados por 

qu!cnr:!~ hHcgr::tn !~~- "'c:-onciencia h:cnica ·· dt.:i prngr-anla. C_~c.11110 pucc.lc entonces asurnirsc una 

po~ir.:;j{};;, ~?.r:tiva. <.:u:~;·,Jo hay de pnr n1erJio to-::ta una .se1ie de rcgl<:!s suhre la participación en 

la J\lf.c.fh~.~t!;:;J.ciún. ~:~~ proceso 1-ccfpn ... )co tic dar y lorn.ar es sustituido por Ja n1ccánica de· 

transn1Ü~T y ..-1.:• . .:~:-:;r. ya no para transfonnar el rnundo sino con el tinico fin de ejecutar 

ciertas rcgl.:.:~~:; ~;obr1.: :o ~ducativn. 

2.~o~• píin.cipio~; pc<.Jagúgict~s cnunci.3.óos para dirigir Jas tareas de capacitación, al 

intedo:r de los cu~dcs - y según se ha visto - plantea diversos supuestos sobre el aprendizaje. 

los cap;:y:it;uvJo:o;, etc .. precisan <le ciert:?.s técnicas para que puedan operarse, es decir, 

pucs:os ~n prt:ct.ic~- T:?.ics píincipios adquieren concrcciún en los n1aterialcs impresos y 

auó.iov1s\.w.~cs. 121~ 1os r.::ontenidos y. para el caso específico de Ja capacitaci15n. en Jos diseños 

de cursos, "fi"Tir:;r:ipio:; y rnétodos: deben. teórica.111cnte. rnantencr congruencia, lógica interna 

para qtz~~ ~d :-:i?-r é:~;í:o!> últ;rnos ()pcraóos no se generen desviaciones. discrepancias o 

dit;to:-~io;:v.::; ~::r.:;~ ?o que se p<;..>Stula y la forn1a de hacer el trabajo educativo. Es n1uy cierto 

c;_i.Jc cc:-:"."'c·:-:--:.:1: ~~e --:_:-,.:'::-(:r~ta11 }.o~.; prin•..:ipies y los 1-;;;.2ctuLu~;; coa la rcaliciad. puede darse alguna 

ruptura d•f~ la que inicialn1e-ntc no .se ha tornado conciencia: ante eso lo 1nás ohvio es que se 

introduzc;1n los ca.1nbios correspondieni.es para n1antener la congruencia entre unos y otros. 
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Pero cuando las rupturas se 111anificstan desde antes de ser so1netidos al i1nplacable juicio de 

la práctica. lo que va a suscitarse es una pr::íctica capacitadora heterogénea, confusa y en 

abierta oposición entre las px-cscrlpcioncs. lcoíÍé\s y sus instrun1cntalcs nietodológicos. Y 

esta confrontación intcnnodcln parece caracterizar Ja teoría y n1ctodolngía del csquen1a 

denominado .. círculo del aprenUizajc". 

A.lgun.u . .s i:-:-::~;ongruenci~L'-; dei.ect:!d:!~; en t;d n1odelo se: rnanificstan en la prin1cra fase 

del ucírcuio''. !:;egún el cual lo~; ':apaciiant_!o~:; sf.-: ir::corporan al espacio de la capacitación para 

u adquirir ];¡ inforrnaci(lil": U:1:~ \'CZ ohtcnj.J.a, ;i.VL\llZall hacia el fl10Il1Cill0 de Ja aplicación: 

luego ~ccán evah.,1~1.dos. del rcsulta•Jo de ést~\ trascienden a la reflexión y concluye el circuito 

comprnhandn ,-:! a:;,; .. ·1~n<..nzajc. !)e ~1cue;-d.o con esta n1etodología. los capacitandos están 

.siendo concehi•.lo~~ r.:1.F¡~o sujf..'."tns ;.nc~·n1cs. ]()s 1_:u:~k·s dehcn adquirfr !a inforr11aciún. que les 

mostrar{i !a rcalid.~:.d tal con10 es; ya no h;1)· entonces el prcsu1niblc trahajo creador del 

capacitando. de vn rol acrivn se le sitúa nuevan1cntc cnn10 agente pasivo. con!emplativo. La 

relación horizca-.~a l .• capacitando -c;::;.po¡.c!taG.n:r. se queda solatncntc en el plano discursivo 

porque vu~Iv•.: ~: ;-:ircdn~nin~'<r Ia dircc:ci6n Oel prograrna a través u ohjctivada en el 

capa1.:it~~C'.0T."-; ~::~;!1: T-;':-oporciona Ja infonnación l{UC los otros no poseen. tal infonnaciún está 

referida a tcni:üic~;.s rnuy CSfH~cíficas que el progr~una desea dar a conocer. Durante el 

momcn:'..c de apl~caciún de la infonnación. los capacitandos cjcr-citan el inétodo de la 

Alfahct~zaci(H~. pu~ced~f."~o de u;:1a "'discus!ón'" sobre .<llgún terna de interés con1ún para e1Jos; 

se trata Ge U.'"1:1 p:-;fctica úc los proccdirnicntos del rr1étodo para enseñar a leer y escribir~ 

duíanlt~ la cual hay rotaciún de roles (quien cnscfia pasa luego a aprender). Desde ese 

mo~nento quf:da de :1ccho cstahJecida l~? relación que n1antendrñ.n !os educadores con los 

educando!;: dirc1.:tiv~!.. vertical. tradicionalista. Se t¡-ata de que los capacitandos c.pliqucn 

mccánicarncntc inrorn1aci{u1 :HJquirida para localizar adultos. cnscfiar a leer y escribir. sobre 

las rnodaliúadef;. EJ. 11101ncnto rctlcxi'\'o es un poco catártico y valorativo de reglas 

insuf1ciente1nerH~~ asi1nilada~: en tanto la con1prohaciún tiene por nhjeto reforzar el ejercicio 

de adqui~ici(~n; sahci: si el sujeto posee y;-? !;I instn.1n1cnta.I para trasiadarse a realizar el 

trabajo pedagógico: con lo cual la pníctica t:apacilaóora se convierte en un simple acto de 
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entrenamiento para realizar el trahajn de Alfabetización. Aquello del trabajo consciente del 

capacitando, su carácter creador y el rol orientador del capacitador queda una vez 1nás con10 

principio pedagógico. Desde la propia capaci!ac:iún el capacitando es coartat.lo en lérminos 

de que pueda volcBr toda su cre:itividac.L difíciJrnerite pc:dr;Í n1odificar Ja visi(ln c~•tcreotipa<la 

que tiene sobre lo:; analfahetos en ta.ni.o la discusiiln no se centra prccisan1cntc en 

intercarnhiar expcdcncias sohre las características sicosocialcs de éstos. I.. .. a problemática 

social enfrentada por O.ichos sujetos queda ausente de las reflexiones, de los 111.ateriales. de 

los contenidos, ele. 
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CAPÍTULO VIL ANÁLISIS GLOBAL Y CONCLUSIONES DEL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

Planteaumiento <llel problema 

La capacilaci(ln de agentes opt!rativos tiene co1110 propósito: contar con educadores 

que proporcionen un servicio de calidac.1. pron1otores capaces de organizar y comités en 

condiciones de responsabilizarse del Progra111a. 

iPara llevar a cabo el pri1ncr propúsito. se requiere contar con educadores que posean 

el perfil que a continuación se describe: 

Persona capaz de adquirir~ desarrollar y manejar conocimientos. habilidades y 

actitudes que les pennitan realizar sus funciones. 

Deben manejar conocin1icntos cnn10: 

La realidad del educando 

La n1elo<lología pedagógica 

La dinámica de trahajo de un círculo de estudio 

Manejar grupos heterogéneos (edad, sexo, ocupación) 

Llenado de formatos 

Finalmente~ la cuestión a investigar es: 

¿Qué deficiencias dificultan el proceso de Ja enseñanza y qué alternativas de solución 

se pueden encontrar en los problemas expuestos? 
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Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: 

H 1 El personal encargado de capacitar a Jos agentes operativos carece de elementos 

teóricos. n1etodológil.:ns para forrnar educadores que funjan como auténticos agentes de 

transfonnaclún sncial_ 

J.lf1 Lu~ agentes que intervienen en los progran1as pron1ovidos por el INEA, aún no 

cuentan con la suficiente edad para saber conducir a un grupo de adullos. ni tienen bien 

cilnenlada Ia n1ctodología para trabajar con los adultos y n1enos aún la experiencia para 

conducir procesos üc cnscfianza-aprendi?aje entre los adultos. 

lB.1 La capac~lación. tiene un carácter utilitarista y 111cdiantc eJla se busca justificar un 

determinado orden sn•;ial. 

1Para analizar las hipótesis planteadas se diseñaron guías de observación y entrevistas 

estructuradas que explorarán dos 1nornenlos: 

1. !. ... os cursos de capacitación 

2. JE! co111portan1iento de los capacitados en la práctica, es decir. en los círculos de 

estudio. 

El resultado obtenido mediante este proceso. pern1itió revisar la normatitividad de los 

principios pedagógicos rectores. así como las líneas de acción que el programa prescribe 

para que se lleven a caho las actividades de capacitación. 
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Los resultados se presentan en cuadros, para facilitar su análisis conforme a las 

hipótesis planteadas. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS 

Se en1plcaron tres tipos de técnicas: 

a) Anális~s del discurso. a fin de revisar la normatividad que los programas han 

elaborado para que pueda efectuarse la capacitación. 

b) l~écnicas de observación ordinaria. con la intención de poder adentrarse en la 

actividad del proceso educativo. 

e) Entrevista estructurada o dirigida. fueron aplicadas al personal institucional. 

(capacitadon:s) y el personal operativo. (alfahetizadores y organizadores). 

Se dctcrm!1u1ron 6 entidades federativas para rcaliz.ar el estudio. con base en la 

demanda del servido educativo durante el periodo III y IV de 1987. 

El estudio consideró dos tipos de infonnantes: 

a) Los capacitadores y b) Los capacitados 

El total de capacitados a entrevistar fue 631, de los cuales se pudo entrevistar la 

siguiente proporción. 
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Para el programa de Alfabetización 

Organizadores 

Alfahetizadorcs 

92.85 % 

80.70 % 

Se detcnninó entrevistar a 5 capacítadorcs por cada entidad, haciendo un total de 60 

capacitadores. logrando captar el B5.0%. 

La proporción para observar los cursos de capacitación se determinó por el total de 

participantes que <lt:ben incorporarse a cada ctu-so. En alfahetización se observaron 10 

cursos. con la as~:-o~encia de 2 ! 2 alfahetizadores. 

Respecto a los círculns de estudio. se detennin6 que se observara un 25 % del total 

de la 1nuestra de /\.gentes Operativos. Para alfahctización se cubrió un 21.46%. 

7.1. PERFIL DEL CAPACITADOR 

El éxito del JP'n-,gran1a de /\lfahetización se ha hecho en gran medida de la eficiencia 

y P,fi:cacja de la c.ar>ncit;'lciún y et capacitador. 

El progrc.~_rna dctern1ina que para i1npartir los cursos de capacitación se requieren 

personas que tengan liccnciarura. aunque éstas sean ajenas al campo de la EDA~ que tengan 

edad mínima de 21 afi.os. sexo indistinto~ nn se requiere experiencia en trabajo de grupos 9 

empero. para fungir corno capacitador dchc ;-eunir ias siguientes habilidades y actitudes: 

Capacidad para transn1itir conceptos clararnentc 
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o Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales 

" Capacidad para comprender la problen1ática del analfabeto 

o Capacidad para nlanejar y conduéir grupos 

o Capacidad para transmitir entusiasmo y calor al grupo 

Creatividad' 

Amabilidad 

Sencil!f!z 

E;i:npu~ndedor 

n •2apack .. ':ad. ti.e Crítica 

("l Conocin1iento de la EDA 

Por otra parte. d<~ben ser capaces de realizar las s;guientes funciones: 

Progran1ar y organizar el proceso de capacitación 

Flanear. in-::partir y evaluar cursos <le capacitaciún inicial. 

P!<..~near. t;jecv:ar y evaluar 2.cijvid::~.c~e.s de actualización de los recursos humanos 

EvahJ<·!r y 5elcccionar a capacitadores. organizadores y alfahct.izadores a través de 

los cursos !.~e capacitación .. 

Evaluar el i1roceso <le ca.p::!citación. 

La forn1ación universitaria posibiJita a los aspirantes a capacitadores a adquirir en un 

curso las hahi!id2.dcs y aclitudcs que se nccesilan, sin en1bargo .. no garantiza la excelencia en 

la calidad de la h-:..t>trucción.. I)ehido en prin1cr lugar a que no se exige un conocimiento 

previo oi de 12 et.:~'.J.C:~l.ción. ;-1i de ia anc1r~gogía.. y en segundo lug;u- no se requiere 

experiencia de traha.jo con grupos. 
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A fin de comprobar el planteamiento de la primera hipótesis se desglosa el perfil real 

del capacitador en datos porcentuales, distribuidos en 5 cuadros. 

CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

LA EDAD DEL CAPACITADOR. 

Grupos de edad Nn. de casos % 

De 22 a 26 14 52.0 

27" 31 8 29.6 

37. a 36 2 7.4 

1ná.s de 37 3 11.0 

TOTAL 27 \00.0 

CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 

DEL SEXO Y ESTADO CIVIL. 

Estado Civil 

Sexo Soltero CasaUo 

rvtasculino 7 25.9 13 

Fcn1enino 3 l l. 1 4 

TOTAL 10 37.0 17 

48.1 

14.8 

63.0 

CUADRO 3. DISTRHHJCUÓN POlFl'.C~NTUAL DE LA EDAD Y ESCOLARIDAD DEL 

CAPAC~TADOR. 

GRUPOS ESCOLARIDAD COMERCIO NORMAL BACH. PROFESIONAL 

DIE EDAD TÉCNICO 

22 a 26-· l l. 1 11. l 30.0 

27 a 31 3.7 3 7 22.2 

32 a 36 7.4 

más de 37 3.7 3.7 3.7 

TOTAL 3.7 18.5 14.8 63.3 
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Ann.i.n;.,;,. <!ll., """" Cnn:m<!llll"<!lls n y ?! 

La edad promedio de los capacitadores es 28 años. El grupo de edad donde cae el 

mayor número de capacitadores es de 22 a 26 afios~ correspondiendo un porcentaje de 52.0°/o. 

En el caso de los capacitadores el sexo que prc<lornina es el n1asculino - 74 1Yo- debido 

posiblcti1cntc a que i:;1 ocasiones deben i111partir los cursos en las localidades donde residen los 

alfabctizadorcs~ ti,~rn.: qui: viajar constnntcrncntc Oc una localidad a otra. recorricnJo largas 

distancias. a vcc•~s el 1.:an1íno es ina--:•.:esihle par~~ autns o •:<.uniones y tiene que caminar. existen 

casos en que: les ht~rarlos <...h: los cu.-s .... l:1. St'}n vi.:~>pt.~rtin·-~s u 1v.~ctunH~~~. vtll"\·i,:adnse la labor <lcl 

capacita.dnr dt! sc:xu l~rn1.:ninn peligrosa. Pur otra parll~. hay capacitac.loras casaUas - 14.B•}(> - y 

·el marido es quil.:n no les pcrn1ilc salir a trabajar lejos y regresar en la noche. 

~.2.cs¡:;c·-.l:~ ::. h. cs1::D!¡:r;dad de k'ls ~:~:cpa·.:i1ad~HC'S. rcrn•::~e:nt~l.da gr~'tncarn·~•1tc (;n el Cuadro 

3 .. aJcan~~a un [,J.Jt~.º cI ni vcl profi:::-sional .. de csl~ porcentaj1.~ sólo 2 casos son pasantes de la 

carrr.ra .. : .::t.s i:~:1·~1ci:'l.tur.:_!s de: estos profcsiD1;istas ~•on <.ii-vcrsas .. existen en el catnpo de la El)A: 

.nf .. ~,cn\r;n"::..:; /~.J_~r·_'~ 1 HHl1'.1S. Í. .iccn·~iados CO ;'.}erecho .. i\,drninistr<.HJOrt:;S de empresas .. C:ontadorcs~ 

la Educat:i•_'n: d1~ ;», dultos. s~~ consid~r~u1 l~s h2.bilida<J.~s qtK~ los instructores poseen para 

!nanejar e inlf~g~ar a ios grupos de capacitadores .. así corno para establecer buenas relaciones 

intcrpersonaics que redundarán en el adecuado Ucscn1pcño de los capacitadores ante el grupo 

de adultos ann.1 fi1h~ta~;. 

~f.ay c.:.>.p;:'...-:l-:.n,J<_""'lfC'"S qtv:- son rnacs~ros norn1alistas - t 8.Sc~'Ó - quienes piensan que su 

incorporación n! Frcu.n:una es para dcsarnJllarsc prolCsionahncntc~ y quizá de este pequeño 

porcentaje se ob!.~:1g,n ni.cjorcs resultados qu•:: del porcentaje correspondiente a licenciaturas. en 

virtud de que a)gun·-~~; de estos profesionistas no encontraron otra opción de trabajo más, que la 

que el ln~..;titut-;.) nfrcc'! para satisfacer la dcn1anda de capacitación. 
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El siguiente cuadro concentra los datos porcentuales de la experiencia que han obtenido 

!os capacitadores acerca del trabajo de grupos. 

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EXPERIENCIA DE TRABAJO CON 

GRUPOS. 

EXPERIENCIA 

SI 

NO 

TOTAL 

% 

70.4 

29.6 

100.0 

El 70.4~~l <le los capacitn.dorcs tif.=ncn experiencia de trahajo en e! rnancjo cJ.c grupos. De 

la n1ucstra analizada todos los capacitadores expresaron tener una antigüedad que va desde loS 

6 meses hasta los 6 años~ siendo ni.ayoría los que tienen experiencia de l a 3 años con un 

74.0f}(> y un ?.6°/o corrcspondicntr:! a los que tienen de 4 a 6 años. 

CU/\DRO 5. Gl:>TR!BUCIÓN PC)RCEN"I UAL DE LAS R/\ZONES QUE MOTIVARON 

A LOS CAPACITADORES A ELEGIR ESTE TIPO DE CURSO. 

- --------·------------

Superación proJcsional en el can1po de ia E[)¡\ 

Por existir dcn1anda de capacitadores 

Gusto por cstahlt!ccr relaciones interpersonales 

TOTAL 
--------- ·---------···· ----------
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La razón n1ás poderosa para dcscn1peñar corno capacitador es por existir demanda de 

capacitadores con un porcentaje <le 70_3'~·;i~ esta causa ohcdccc a la falta de ofCrtas de trabajo 

en las con1unidadcs~ de tal suerte que las personas que tcnninan una licenciatura no pueden 

en1plearsc en un put.=sto a fin de sus estudios y para poder sohrcvivir en su lugar de origen se 

incorporan al Jnstitute_ 

Se aprecia un porcentaje h<~io - l 1.2<~;, - que se refiere a los capacitadores que les atrae 

establecer relaciones interpersonales~ dcsafórtunada111cnlc es una minoría capaz de transmitir 

cntusíasn10 e intr"~rés a los capacitandos. 

En cuanto a supcraciún profCsional en el c¡u11po de la EDA corresponde un 18.5%, 

atrihuihlc a capacitadores que ha.n tenido rnás contacto con el terreno de la educación o bien en 

el cnnocirnienln de adultos. 

7.2. PERFii. DF LOS AGENTES OPERATIVO:> 

La cornprohación del plantcarnicnto vertido en la hipótesis número 2~ se n1ucstra en la 

infom1ación deI (-:'uadn" 2 al Cuadro 1.5. 

Si<:ndo los agentes operativos: a) el alfohctizador y b) el organizador regional. 

'1.2.1. FER.FIL DEL /\LF/\BETIZ/\DOR 

Personas nHtyores de 1 5 ailos~ con sccudaria tcn11inada~ que tengan facilidad de palabra 

y sean responsables~ que tengan disposición para ayudar a los adultos~ comprometiéndose de 

esta n1ancra al desarrollo de su comunidad_ 

Este perfil inicial se coni.plczncnta con una serie de instrun1cnlos que adquieren una vez 

que son capacitados. es decir, al final del curso los Agentes Operativos (A.O.) deben ser 
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capaces de desarrollar y manejar conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

rcali:t:ar sus funciones. 

La información hásica que deben manejar es: 

a) La realidad del educando 

b) La n1ctodología pedagógica 

e) La diná1nic:a de trabajo de un círculo de estudio 

d) Manejar g1-upos heterogéneos (c<lad. sexo, ocupación) 

e) ! Jer"!ad•.1 Ll·_· 1~ .. >rn1atu!"-; 

Esta infonnaciún se ac.iquicn: desarrollando actividades en grupo y aunque los 

capacitand.ns ~;e '~Cn<Y;.can entre sL 1 . .:-s 11111y probable que no hayan fonnado parte de un tnisrno 

grupn cor. <:?.n<t~Z'i~:;-idad y expcrit:1~·;1:ntcr~ ~t~iTic; ;_•.nh~ la inccrtidun1hrc que les produce 1:} iniciar 

una activid:!d ~~:;1 CO:-l)Ú;1, descon1...";cid:1 p::~ra 1:;lios. 

Pa;:-a g::~.ranti:..ra:r el buen fl1ncionarnicnto del grupo, c1 Agente ()pcrativo dchc conocer 

las caracteri:;;~i(:u:; p~-;t•.:nlógicas d1~ k•s ad.ultn~; analfabetos y el entorno social que les rodea, con 

el fin de captnr la~.; n{~ccsidadcs del <..Hiulto~ cornprcndcrlo y lograr integrar y nianlencr el círculo 

de estudio. D,c ahL la irnportanc,;ia qw::: tien~ el rol que el alfahetizador va a dcse1npcñar, la 

i1nage,n que proyecte será <letern1inantc para asegurar que las actividades que inicie tengan 

contin-.::iciad. 

/\,. continuación, se presenta una serie de cuadros que concentran los datos porcentuales 

que acercan los perfiles reales de las figuras que participan en este programa: alfabetizador y 

{')Tganiza<iur rc·gional. 
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CUADRO 7 CUADRO 6 

DISTRIBlJCIÓN PORCENTUAi. DE LA 

EDAD DE LO~> ALFABETIZADORES. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO CIVIL 

Y SEXO DE LOS ALFABETIZADORES. 

GRUPOS DE 

EDAD 

f\,1cnos df" l r~ 

de 17 a 21 

2:2 a 26 

27a.J1 

TOTAL 

CUADRO 8. 

OCllPACIÚN 

Nt 11\.L DE 

T2 

18 

12 

>S. I 

46.3 

9.0 

5.R 

1 .• 1.., 

J 
1. l.l} 

- -·-· ~~_: __ _,_ __ 1_0_0_._º_ 

ESTADO CIVIL 

SEXO 

Masculino 

Fcn1cnitHl 

TOTAL 

SOLTER(J CASADO 

55 '"27.0 6 

IJ.J <l•L8 11 

188 91.8 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE OCUPACIÓN Y ESCOLARIDAD 

DE LO'.> Al.FABETIZADORES. 

ESCOl.ARID/\D J·:~; n 11JIAN I E '!·ó EMPLEADO ~.;, Ol-HU·:H.o '!ó F..llDA l'ARIO '!-"i. l IOGJ\R ~·'Ó OTRO ~ó 

Primada " 3.0 2 1.0 .4 13 6.3 1.4 

Secundaria 7R 38.0 .4 5 2.4 1.4 32 16.0 .4 

Nnnnal 1.0 2 .9 {) o .4 

Contt~rcio .4 2.4 

Bachillcrnto Téc. 38 18.5 1.0 4 2.0 

Profesional 2 1.0 .4 

TOT 1\ L 128 61.5 5 2.1 7 3.4 6 2.8 24 26.7 5 2.2 

----~-~------
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La edad promedio de los alfabetizadorcs es de 19 años. 

El Cuadro 6 indica que los 111ayores porcentajes de edad corresponden a alfabctizadores 

cuyas edades oscilan entre los 14 y 21 ai\os; edades que presentan los estudiantes de 3º de 

secundaria y 1 º. 2º. ~h~r. y 4º años <.Je prin1aria. esta población al enfrentarse con los adultos (en 

su 1nayoría rncnorcs de -H> ailos) pn.~si:..·nta un prohlc111a <le choque generacional, donde el adulto 

no concibe que un adolescente le pueda trans1nilir cnnoci1nicntns, asin1is1no para el 

adolcsc~ntc es dificil tratar al adulto. sin1plcn1cnte porque desconoce las necesidades y 

caract•·!-rís~ica~~ Licl :...1.{j;_;!t~l analü1bt...:t<-~ y, con10 s': "-crá postcrionncntc. la cap3citaciún que recibe 

Di~ntru del grupo de cdaU de 1 7 a 21 afios. 4 1 casos pertenecen a personas dedicadas al 

hoear, dalo que tiene. correspondencia cnn !a infonnaciún del Cuadro 7 que muestra un 

porccntaj~ d.c ·¡~). 1 '~l1 ('ara el scxD fcn1cnino, sienl.io solteras un 6·:J..8tYo. ~.a lahor de alfabetizar 

Ja absorbe el S(!XO fé:rncninn~ corn:..l si fuera una ocupaciún tnús que la socic<latl le tiene 

permitida. 

Por otra parte.. el Cuadre 7 scil.ala que el estado civil que prcdornina entre los 

alfabetizadores es ser soltero .. con un 91 .R'Yt,. 

Para concluir- el pcrfiL se prcst.:ntan dos cuadros n1ás que indican porcentajes de la 

experiencia de trahajn con grupos y las razones que los motivaron a ser alfabetizadorcs. 

CUADR09. Di'.>TRIBllClÓN PORCENTUAL DE EXPERIENCIA DE TRABAJO CON 

GH.lJFC)S. 

EXFER!ENCi/\. 

SI 

NO 

TOT/\L 
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CUADRO 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES QUE MOTIVARON A LOS 

ALFAHETIZADORES A FUNGIR COMO ENCUESTADORES. 

Interés personal 
Servicio social 

RAZONES 

Co1npcnsació11 que se proporciona 
Ayuda a la cotnun;dad 
TOTAL 

'Yo 

63.0 
31.2 
3.9 
1.9 

100.0 

El {.~ULH..lr-n 9 :nuestra que un 64.0o/c> de alfabctizudorcs carecen de 1:-xpcricncia de trabajo 

con grupos., ~:;1! cnfr~ntan por prinlcra vez a cnscil.ar a adultos a.nalfiJb•~i.os. de ahí la irnpnrtancia 

de que el ~urso de capacitación los habilite de manera óptima en aspectos tales corno; manejo 

del n1étodo de la palabra; características sicosocialcs de los adultos; didáctica en educación de 

adultos: fn:rrnas d~ intcracci(H1 con lns :Jdultos. el'.:~. 

intr.rr.!s pr.-rsnnaL es un;:.~ razón rnuy válido para con.!ildcrarsc. porque facilita el trabajo de los 

y de solidaridad pnr p~_-ff(í~ de Jos/\ .CJ"'_ har:-ia Jos ~H_hil.t-.-,s. 

~.a prin~t=;:ra fu.se dr~! Frognir:t;J: se lhuna pre-r_~}fabctización, tiene una duración de 2 

rn~scs. Es r:] pe:iodo que se dedica a Í::J n1otivaciún y sensibilización de la población para que 

participe ya sf!a alfahctizanclo o rc~;ihicndn el so::rvi~io. lJno de los prncedin1icntos es la 

localización r- incorp<H2,-ción de aduitos analfabetos, función que le corresponde al Organizador 
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Para tener una visión más amplia de las actividades que debe realiz.ar el ORA se 

puntualizan las siguientes funciones: 

o Localizar., rf!gi~trar analfahctns y organizar los grupos de alfahetización. 

o Observar~ asesorar y apoyar a los grur-os de alfahetización. 

o Sensibiiiza.r a. ~a con1unidnd~ 1.~:.;tir:iluiar la rnnti'\'ación y proporcionar asistencia social~ 

o Informar y evaluar sobre ~I pr·.H::i..:so de alfahctiza.ciCTn. 

Pro:t'!1ovcr y fiH:-iíitar Ja. p-:1stc:dfahptizacio:"H1 ~"'.'nt:-1: !ns :_;;ifi1heti7ndos. 

o Rec.::lutar, St~le(:~:i{~~1ar y -:-:apc:v.:~tao OIJ!í!niZ<'.dorcs rr_·gk;naJcs~ alfahctizadorcs y encuestadores 

para nueve!~ ':ic!os de a!fiiht:tiz~t.':ión i~uando la.:~ necesidades lo requieran. 

~-.:J. tVran 1.w.I <le \.Jrganizadoz- ~'.tcein;-)ai indic-g qur.. para llevar a cabo todo el proceso de 

an1bicion-:s .. (:::n10 1 :ion.c.s. que al influirse toin:n1 diferente ftJcíza. según In situación específica 

de la pcrsnna.. ~~l n::soitatk"I de c!;te proceso es el conjunto de motivos del individuo. J\sC Jos 

motivos :-:1::: put-:dí:;:-: definir cc1no e~ ronjunto de f..':l.ctnres que tienden a iniciar o sostener una 

~.~J.:) f·1~-.·;jnp,-:::s í~ei {):;<.1\ ~•Dr. .n13s cc:r:1p;!?j~1.s que !as del alfahetiz:2dGr. para realizarlas 

cficicntc:r;v~?~.A.t:: !>C !T'-iUic•c un perfil ¡11ús ~.:1•.=.vu.Uo. principaln1cntc en n1atcda de Educación de 

Adu!tc~, ;!. fin:-::!!;": ten•:::r t~xita 1;-n Ia :n!:-;.tiv:.u:ión '·~ ¡-:;,corpon1ción de adultos ana.lfabctos y por otro 

lado obtr:::~cr ·~xito <'":1 (~l reclut;J.r-;1i•.!r-t~1 y sc!c~:·.~ión de alffihc~izadorcs. 

t-:on cJ objeto de precisar si eJ perfil del C>RA es e) idóneo, para realizar adecuadamente 

las funciones antes señaladas. enseguida se presenta la confonnación del perfil de esta figura 

87 



CUADRO 11. DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL DE EDAD. 

GRUPOS DE No.DE c!-P 

EDAD CASOS 

Menos de 16 3.8 

de 17 a :21 12 46. I 

22 a 26 7 27.0 

27aJ1 1 1.5 

32 a 36 4.0 

más de J7 2 7.6 

TOTAL. 26 too.o 

CUADRO 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

ESTADOS CIVIL Y SEXO. 

EDO. CIVIL SOLTERO j~, ;, C"/\S/\DO Q,ó 

SEXO 

Masculino 3 11 . .'i 4.0 

1:c111cnino l.'i 57.6 7 26.9 

TOTAL 18 69.I 8 30.9 

CUADRO 1 J. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE OCUPACIÓN Y ESCOLARIDAD. 

OCUPACJÚN 

ESCOLARIDAD ESll!Dl/\NTE "Ya EJ'v1PLEADO %, OBRERO o/o EJIDATAIUO ~1. llOG/\R <%OTRO% 

Pri11rnri01 J.8 () ''·º 4.0 

Scc1111daria 7 (, 4.0 11.S 

N<.1nnal J.R l l.5 

c_-:(_ .. u111.~rcin 2 7.b () 2 7.6 

Bachi\lcraltl 2 7.6 11.S 2 8,0 

1>rnfi::si0nal 7.6 o 
T o rAl 10 3R.O 7 :n.o 2 8.0 " 23.I 4.0 

---------

1 ,a edad promedio de los ORA 'S es de 23 años. El Cuadro 11 indica que el mayor 

porcentaje de ORA 'S se localiza en el grupo de edad de 1 7 a 21 años con un 46.1 %, le sigue el 

grupo de 22 a 26 años con un 26.9o/t,,. sólo se encontró un caso con 16 años de edad,. 

rcprc~cntando el 3.8°/o de la población estudiada. 
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Un porcentaje de 57.6°/o corresponde al sexo femenino y el 69. J 'Yo de los ORA ·s son 

solteros. Ver C~ua<lro 12. 

En cuanto a la ocupación. c;uadro 13. los estudiantes representan un 38.0~/º de la 

muestra analizada~ un 27.0~/º sPn cn1plcados. de este porcentaje. 5 casos se dcUican 

cspecífican1cntc a la c<lucaciún fonnal. son 111acstros nonnalistas. factor que puede influir en el 

<JRI\ para que realice 111ús cficicnterncntc la funciún de asesoría y npoyn. Finalmente~ otro 

porcentaje signi ficali vo pertenece a las .:unas de casa un 2]. l ~"Ó. nucva111cntc se aprecia el 

interés de estas jú,.·,_·1~·-~s por rcaliz:li· una labor <li f'c•Tn!t.' a las úoinéstica.<;, Jondc se n.:quicrc su 

participación, olvida;1do 1111 pnco los qu~.:h;::.c1_:TC"S L:najt:nantcs del hogar. 

Los cuadros subsccucntt..~s indican la distribución porcentual de la experiencia de 

trahajo con grupos y las n.lZ('iJl'.~S que 111otivaron al ()J{.A a integrarse· al Progran1a. 

CUADRO 14. DISTRIBlJICIÓN PORCENTUAL DE LA EXl'ERIENCI/\ DE TRABAJO CON 

EXP~~RJENC~l~A~---------------------'¡-'"~-----------
SI 69.2 
NO 
NO RESPONDIÓ 
TOTAL 

27.0 
3.8 

100.0 

CUADRO 15. DISTRll3llCIÓN PORCENTUAL DE LAS RAZONES QUE MOTIVAN A 

LOS ORGANIZADORES REGIONALES A INCORPORARSE AL PROGRAMA. 

--------R/\.ZC)N·------------------------~---------~---~----------

rntcrés personal 
Servicio soci;:1I 
Fal:a de :rabajo 
TOTAL 

89 

80.7 
4.0 

15.3 
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El Cuadro ! '1 señala que el 69.2o/o de ios organizadores entrcvistad~ls ti~ncn 

experiencia de trabajo con gru.pos .. este aHo porcentaje se debe a que la ~nayoria fueron 

alfabr.tizadorc~; y P,r; vi.rtud de su '3'ntusias1110 .. nlás que de su buen dcsempt~ño se Jc.s protnovió a 

:!_.o ant1.:rior .. :~e confirma ccn Ia inf<.1rn1aciún que znues:1-a el C'ua.tkn l 5. d.ondc el interés 

personal tiene un p~lrccnta:je c..ie HU.'/ .. y ~se in!err!s es result3du del cr.~u!;jasinc f{ .u~ rnanitlc~tan 

por ayudar a íos ;:uhzi~";.1S analfabetos de su r.:orrn1n~<.ÜJ.d. 'C::tra causa qur': in~; i;;1pulsa a ser 

orsanizadorf""'.":• e~• la fr1!ta d(!! trabajo~ <-'~!;ta razón es in1pnrtantc, porque indica que n~., existen 

fu.f':nt.-..:-; (i,1'; t-:ahajo c.n zonas ruralt~s qt.~(~ rwnndan incrcn1entar cJ nivc-:I ·~'..:Oflún1i1:D de sus 

habitante.::;,, pe• i~~ q;_,c :.:;e incorporari ai i'n-.,gra~\~l p-::n :a fJ_r~!.lif~~:ación q1_a~ S'.! ~1fr-c1;r~, ::c~[;i;-f; todo 

comn ~J.~~-/\ .. ~,~ro c;1 oca!>iont':'s la c~.HllfV':ns<v:ió.-1 :J~} e~ ~;utic:icn.tt-: pan~. ~;olvcntar- ~•u:.; gastos por 

lo que. ti1~ocn qu~ r.rn~grar. r:ausand.o :d ~ 1·rognuna cjr:.rnasiada .rotación y carcn<:.ia ch: n:~r:ursos 

ht:r.!"'.2.:-¡J!i 

J _ Capi'lcitación inicial~ que se efectúa a¡ inicio dcf periodo,, pa;-alclamcntP. a las 

actJvidadcs de sensibilización,, Iocalizaci:.)n de: analf'ahetas y forma!:ión dt"! grupos de 

alfabetización. 

/._ Capa~it2.C!Ón •:nmp:crno<:ntaria.,, qu,.: se da en el segundn mes dcJ proceso. 

3. Capacitación con1picm!.:ntaria., !>C~ da en el cuar1o ¡nes úcl proceso. 

-1. Cap.a.citación conJ:plr.mcntaria .. se; da en ci quinto mes del proceso. 

Para :;:l. phu1cac2ón de :os cursos tan10 de la capacitación i;iic:ial como de Ja 

cornpiementar;a. dcb,:n considerarse tn::s fac1orr~s: 
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l. Cantidad de personas a capacitar y dispersión d" localidades. 

2. Previsión y apoyos para controlar al 1náximo la calidad de la capacitación., como son: 

? .. 1 Si.\·tematizacián de if?/iJr111ación. Eiahoración de docun1cntos impresos y 

audiovisuales qu1"' homor:clnic·cn l::i jnfi:)trn;v;"i.ún y actividades a realizar r!n los cursos~ 

a5Í cnn.H.:1 pa.,ra ~'.i d.csf~c,¡¡wf•t: -:j,~ :as ,-élr" . .;::it~ncs de los recursos htnnanos que participan 

2.7. Sup1!rvisián. asesoría y ap<;_va. ~~e ha pr~vistn y se prepara para ello a Jos ORAS 

para que éstG:; ~l. :-;u vez ~sc.sDr-:~r:: a ¡os a!O.ih1:t~zadl1•~s. 

2.3 Actuali::.-:l1ción pern1ane11te. ~~u oh_icto 1::s incrernentar continua¡ncntc la información 

propnr.cionad.a y ias habilidades desarrollada~ en la capacitación inicial. 

3. Tiempo. 

Estos tres fUr.torcs vudan de f!nti<..:ad a cnt~d.ad~ pur lo que cada r:.st.adn es responsable 

de cf"ectuar ia planc:;;.ción de los cursos~ cuidando sien1pre que exista armonía en la relación de 

los cuatro el,:'!rncntos que: intervienen en el proceso de !a capacitación: 

1. Ei. ~.::~pacitarior 

J LDs rnatcriaics didácticos 
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Existe un forrnato llan1ado justamente ~'Plancación del Periodo Actual"" que facilita 

llevar un control de la plancación de los cursos .. dicho forrnato se llena con los datos c..lc las 

metas establecidas para cada entidad federativa, adcrnás contiene otro espacio donde se 

registran los logros ohtcnidos .. a fin de poder con1parar y evaluar el nivel de operación que .se 

está alcanzandn. 

IJoifícil111cntc se logra llevar a caho ai cien por ciento la plancación de los cursos .. 

debido a la cantidad dt~ variables que intf~rvicncn y que en ocasiones son ajenas a la misma 

capacitación. 

Este punto tiene el propósito de analizar la forrna en que los a)fabctizadorcs se 

conducen para realizar el proceso de alfahctizución. /\sirnisrno verificar si la capacitación que 

estos cduca<lcu-cs reciben es congruente con Jos ohjctivos que el progran1a cstipu!a. 

La infl;.nnación fue obtenida por ia aplicación de guías de ohscrvaciún a los grupos de 

estudio. 

El nún1cro totai de grupos ohsc;-vH.dos fue de 44. Se tenían registrados 446 adultos,. 

con un prorncdio de 1 O adultos por grupo. ~->in cn1bargo, el día de la observación sólo se contó 

con el ·12. J '?,-ó de asistencia. !)el tat:.iI de 2.sistcncia un 54. 7í}~, ·~ran n1"!..ljcrcs y el 45.3º/o n~stantc 

eran hon1 hr-cs. /tdeinÚS~ d·~b·.: ff&cn:..:ionarsc que había 21 niños en los grupos, que 

ncccsariarnentc alteran Ja <linánlica de la enseñanza~ ias nladrcs de estos niños prestaban poca 

atención por atender a sus hijos. 

Los cuad.rns subscc:u·~ntcs inf(lrrnan con n1ás detalle la forn1a en que se conjugan los 4 

factores antcriorrncntc scfl.aiados~ a fin dr::: ch:tccL!.r las fallas o desviaciones en ia ejecución de 

los cursos. 
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Este análisis intenta comprobar lo planteado en la HJ. qué tipo de capacitación reciben 

los agentes operativos~ y el uso que éstos hacen de la información recibida. 

CUADRO 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE LOCAL DONDE 

SE H\1.PARTE LA ;\LFABET:Z/\C!'.ÓN. 

TIPO 6E LOCAL 

Aula escolar 
Salón particular 
c~n(r(.l dt! trabajo 
Casa pa!""1ir:ular 
/'d ai.-c JibP.! 
TCJT/\~. 

% 

29.5 
1 1.4 
2.3 

52.J 
4.5 

100.0 

Es intcrcstlntc Ü! inforrnación que conticnl! el cuadro respecto al tipo de local donde se 

imparte la alfabctiz<v.:ión~ para el 52.J'X, el locaJ es una casa particular~ lo que indica que la 

mayor parte de 1~ atención es a nivel individual y no grupal; debe scfialarsc además que lo~ 

alfahctizad.orcs qv~ ;v:tua.ln1r:ntc d:_ni el servicio en fonna individuaC crnpezaron con un grupo 

quP.- !JC'~~1 <.!. fHH:n ~;·~ ft.v~ desintegrando. y la lalica n1ancra de lograr rescatar a los adultos fue 

seguir a!IUhcti:.·.üridclns en su propio do1nicilio_ ·Cabe plantearse la siguiente interrogante: 

¿,{Jiué pasa con kls {~os [!Spcctos que fi.H~ror.. dr:- "'n1ucha utilidad·" para los alfahctizadon::! ... 5 .. 1.-

dorni!-:.io y :.!.~ii<:ac~ó·n dci rnétodo. 2.-· conduc,..:ibn e ~ntcgraciún del grupo?. En virtud de que la 

n1ayori'-' d~ ;_;:.5•.:n~e:-> ~~ducativos no esfán lngrandn trahajar como el modelo pedagógico Jo 

estipula ··círculo d~ estudio- -::entrando la atención en la experiencia de los adultos. 

En cuanto a los servicios con que cuentan los loc:alcs .. el Cuadro 16 indica que Ja 

1nayoría tiene lo necesario para· recibir la alfabetización en un ambiente rclativrunente 
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confortable. Sólo una minoría carece de gises y pizarrón y ocasionalmente se encontraron 

mesas y sillas muy deterioradas. 

CUADRO 17. DISTRII3UCIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS CON LOS 

QUE CUENTAN LOS ALl'ABETIZADORES. 

--------------··--- ------- -- ---- ----------------

------~· -----·---------------- --------------· 
l,uz 
Piz.ar..-ón 
Sillas 
Gises y borrador 
Vcntiiac;ión 
Techo 
Paredes 
Puertas 

97.7 
65.9 
86.3 
70.4 
90.9 

100.0 
97.7 
93.I 

DESEMPEÑO DE LOS ALFABETIZADORES 

El 95.So/t, de los alfabctizadorcs llegaron puntu.aln1cnte a los locales donde se realizan 

las sesiones. en r.-ambio. los adultos 11cgaron tarde en un porcentaje de 36.4<Yr,~ argun1entando 

gencralrn~nic. que :;;:.den tai-dc de su traha_;o; en oca:-.;ionc-s les rnisn10.s alfabetizadorcs tuvieron 

que pasar por ellos a sus casas. porque a los aduJtos se les olvida el horario de clase. 

:~:.::na iniciar la sesión .. sólo un 7.0~(> <le alfi1bctizadores les señalaron a los adultos que se 

scntara.n 1~n círcui.::"1. )' un porccnt~~jc- de 27.2(Yo se sentó en semicírculo .. ambos porcentajes 

cumplen con la non11¡~ de rcn1pcr cJ csqucrna trzdicional. donde el rnacstro ocupa un pedestal y 

I~) que dice es respetado por sus alun1nos. Sin cn1burgo, un alto porcentaje .. 65.8'YC, .. se sentaron 

en hilera o en desorden .. lo cual al alfabctizador no le incomodaba, pues se dedicaba a explicar 

el tema r.:orrcspcnúir-ntc., de manera unilateraL sin propiciar la participación de los adultos. 
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Respecto al manejo del método 84.0% de los grupos observados realizaron la 

discusión~ pero de .1 fon11as difi:!rcntcs: 

1. Los adultos observan la lúmina y luego el alfabctizador pregunta a cada uno de 

ellos para que todos con1entcn (56.P. 1X,). 

2. El alf::ih•.~tizador en1piez;:\ platícanün :::1Jguna cosa y luego entra de lleno al tema 

( 11 .3°--ó)_ 

3. El aJfabctizadnr incorpora din~rni•.:as pv:ra que todos participen (6.8c!/il). 

El punte ~~ inG.ica ~uc es rninir11n t.::i pu11~ent~~je (_h~ alfahctizadorcs que dirigen dinámicas 

grupales. La n-::.ayo1ría de /·"-~~- no saiY.~n q1h~ h:!.c•~;- µBr:.~. ~.::arnbiar la actitud pasiva de los 

adultos .. quienes pn:r prejuicios se n:sisicn a participar. ya que tcnv.;n equivocarse y por tanto 

ser victin1as de h~ huda de sus C(H11paf'kro~-l. I'.::-; notable- el ciescunocirnicnt-:::J de ios ;\.{}. para 

conducir e int<:grar l:n grupo de 1:slul~it:"-:. J--Jn csl;..\n 1.:np<!.-.-:it<J.d.~~s para t:•:nf•~nt~~r la actitud de les 

adultos. f;Or" Jo qu~ a !~~>lOS. el rff<H.'.:Cf.;~} (:(~ t~OlS!.:"f'ia,:;ra.-aprcnd.izqje. les .íC:~u.ita p-~H.:'D satisfactorio~ 

no sienten que :a alfi.~betizaciún lt~:.; hrínde un carnhio. cj ap;-endiznjc es niccánico. No se da cJ 

inte:r-can1b~o cJ,~ t~xpcr-i1~ncias ni J:e c:on-:.lcir11i~n-:..u~ previos que el aduitc posee~ el método 

tradicion2J s,:Jr:- nena G.t.:: concepto~ al usuario y nn le perrnitc dilucidar Ir! utiiidad que puede 

Dichn j1í":1r.:cdin~icntc ;iar-::1 la enseñanza de In lccto-cs-critura tiene que ver con Ja actitud 

de los capar.:ii;1d,"'.lrcs quienes tan1por.:o induji:::ron a los capa.citandos a espacios críticos y de 

observaci<';.n pnra cada vnn ck~ los participantes ~:on el propúsitn de n!a1izn.r- una evaluación y 

reflexión de Ja l!je.rcitación de las tres prin1cras palabras. C[npero~ ningún grupo de capacitación 

contaha con esas guias .. de tal rnancra que los alfabctizadorcs no pueden afirmar que la 

capa~itaci~-~n {:'.;; d,-~ ~";nucha utilidad'"" en cI <.hn:ninio y a;Jlicación dcJ n1étot.io .. sí éstos no son 

evaluado~ ':1}1jctivan~ení'.e. 
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D·ebe mencionarse que durante el curso de capacitación., no se menciona nada acerca de 

la sicología del aduito o técn~cas d<! n•otivar:ión. ternas que hasta e·l momento los 

aICab~tizadorcs sugic:r~n para :-;:11~jor::!r Jos eursos y pa.la prcv,!'nir la deserción. 

Con rr.spccto a; u.so csrH;cifico qut; los aJfahetizudorcs hacen d~ los conocin1ientos y 

habilidadc.'.=i adquiTidas en t~l •curso. es pac~iso resaltar otras cuestiones. apaHf"! de las 

establecidas; en cunnt:._) a. la scn.sihiliza1 -:i(Jn nn .:.·-.:- ('rii".":::r;lr":) una rf•la·ci..-·~:;·· d.in.:..-:ta en!rc l:J.. utilidad 

que Jos agentes pueden a.signarle a dicho tr;1na y lo requerido en lus s-:sinn~~:.; u,~ a!fab1.::tización. 

,j,:- la paiabra generadora hay un~;; Ic11dcncia 

discusión por cuestiones de suyo establcci~as: :inexpe.-i.•.:nch~., b¿_~ja c~::-.:~}far-id;:ni y jt::·vcntud de 

los alfahi;~tizadores: ~.:arcn•:ia de un rnan:n ;;-efr~.n;ncial que p·-~r;nita a 1~~~~-.:;s úHin1os idcntj ficar y 

cntf!ncicr Ja reaiidud .·~n~:iaJ d>~ ~es :_•.n~dfhtwtr~s nar;:~. 1;f~ •·:-;;~ rn:..-_.dJG'-~ .. ;.:nd:.:r ini~rca1nhiar 

D'~ciamoB H::1c3.s atrás tp . .;e los c:gcntc.o; 1;Jucat~Vn!·~ tit~nd~n a rcr>•r~ducir -'º '.Jl~--.~ ~;e Jes 

propo.:rc:inna en la r.:apar:il~<;j{)n, a~í ::u1.:- ;-;n r-..~i ~.:rH-.l-;.l aut<!nticns :;1onitoP~:; dr;! p;-cccso educativo 

no es otra co~-;a que centinuación Gt; h1 t:a~;~.ci:ación iri1par:id::t. 

La ~nseñanzo de ¡,~-cto-cst:rüura se vuelve tin 1naratúnicn y rutina;i1_; '~je-rr:icio <le 

alfabctizador re:produr;~ el típico 1~sqor~<:1a :.-~v1:r:innaf~s(;_¡ cs~:oiarizado. ;¿n el gíupo no hay 

sujetos r-:n Í!Hcracción sino cdur.:andos qu!": pu.siv~1n1~ntc esperan las in.srruccinncs y el saber de 

quien conduce el aprendizaje. ;)a Je:_ irn_pn=-.si::'in !~ur~ hay n1ay("';T i;ltcr,~:;; por .-:-.!nscñ.-11 !a mecánica 

del rné.tndo qu-:~ p::-:-; i;- ¡ndu,_-~c¡-;r__!.!~ ai !;!.~)·~i.:: n .. ·.J>t n•~-:·~c~~' .-~f1cx~v~1 y -:_~t~ '~-<.:~-:~!;<~Ít:!1tización 

medíantP. el cual gucda oq~an;.zB1 ii::'f> t"<cr;:-~:-~:t~~: '.F:.t: .-•.>;-... ~t.¿:crt: ;-1.a.rc. H·~v::;:- ~: ".":;:~ ~_;': 1":-1'..~¿5;;~;¡_·.~io:r;c:• 

a su t::ntarno nl:ÜS l;in1ccHato. En c~;a lógica_ el alfahetizador se cmpc:fla mús por cubrir los 
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tiempos de las sesiones., las instrucciones del n1anual y la gráfica de avance., que por constatar 

el óptimo aprovechamiento de los alfabetizandos. Cuando se pasa al momento de lccto

escritura simultánea., los educadores n1ucstran algunas dificultades que tornan confuso el 

aprendizaje. 

i)c los alfabctizadorcs observados pudo detectarse que la 111ayor parte nn t~xpresan el 

plan de '!.rabajo a seguir .. sólo un 25'X) explica las activi<la<lcs que van a realizar durante la 

sesión: en c::-1 nlisrno ~;entido .. casi u01 80'Vo <le los alfabctizat.lorcs soslaya lo realizado el día 

anterior. 

C~on respecto a los 1natcria:cs básicos para que ocurra la al:[ihcti/.t:.ción, se logró 

constatar que un 80'X) de los agente~ dispuso cft~ctivan1cntc de los carteles~ las f"an1ilias 

silábicas. las lán1inas y el 1nanual; en can1hio cerca del 65~ó carecían de diccionario y del 

manual corrcsflondicotc. 

En térn1inos gt.!ncralcs. io!: alfabclizadorcs se dirigen a los adultos en forn1a respetuosa 

y la 1nay0r par1c de las •:e1..:c~; por su tl'.JI>.1hrc: cu¿uado surgen dudas por paotc de los 

alfab~tizandc:'> .. :1óin J01!--¡. de los t!du,~adorcs sueien U.cspej.arlas. en tanto el re.'-:tantc 70o/o 

continúa ÜJ. !~xnGsi-:-~iún :> hi{.:n atiende la~--: du<las al ll~nnino de la scsió1L 

Si algún adulto faltó el día <le !a scsiún. un '/S~/<) Je los alfabctirudon:s preguntan al 

grupo la~ razones de su ausencia~ aunque sólo con propósito de o:;onstatación pues 

gcncraln1cntc ticn'~ ya conncimicnto~ el restante 25'~Vi. ni siquiera pregunta al grupo. litnitándosc 

a desan·ollar la !;::lase. 

Sólo un 64'~/o de los agentes cstirnula la participación de ln.s u.dultos. entendida ésta 

corno formular preguntas r-cspcctn a si ,_:stán o ne: entendiendo el cjcrcicic currcspondicntc o 

bien pidiendo opin?Gr11.=s~ en car:1hin un 3..'J'~'(1 O(!l iV~rsonal c...unitc: t:::ualc·sq·.!ic:- fonna de 
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participación. Tan1bién pudo constatarse que algunos alfabctizadores (22%) llegan a ejercer 

medidas d~ coacción para que los educandos resuelvan ejercicios en el pizarrón. 

Lo caractPrístico en las si~sioncs <le alfabctizacit'~n es c1 ,norn1c crnpcño de los agentes 

por tratar de propicia.- un an1hientc de cordialidad y respeto entre los propios adultos .. así como 

la ayuda mutua .. cuestiones que .. sin cn1hargP~ reciben poca respuesta por parle de lo~ 

educandos en tantn su .actitud es prc<lor11inanten1entc rr.ccptiva y de hipcrvaloración hacia el 

esfuerzo de quienes le acercan el saber. 

dificultad para :'."•:iacicnar la discu~frt"~n ccn. la vida diaria de ios adultos y en 1.:=I n1isn10 caso está 

el desa.rrcllo de cada palahra generadora. I~os a<lultns dificihncntc sacan conclusiones de un 

terna pDr cua~~~n I~::11ií.an ~·1a plúti1.:a·· a res;->c~ndcr las preguntas del I'v1'anuat c~n1cluida la 

palabr<.!S sub:.;er.:1~::1~e:.; las L:ítninas súin si: nnu:sí.r~!.ll p<~.ra inducir ias actlvid.ades que abordaráí? 

el día <.k: la sesión. Por lo general los alfabetizad.ores no resumen io realiza.do en la ~;esión, 

d~jando <11Jcrnús s"ln ~:níai.i7ar I·~") mús in1portantc ch: la palahra estudiada. En materia de 

n:;for.7.a:rnicnt~~ ,:~¡ t:ifn·t~!u..lizajt:. h:.Jy confusión con n;specto ;J. los proct::dirnicntos y optan por 

camhiar Jas <!ct)vidadcs. 

?: Ja tcrnática ~nrrcspnn<licntc a consoiidación del aprendizaje, pese al reducido número 

de grupos obsc:rvaóos. se logró detc<:l2.r que un 6"'-~ó de los adultos carecían del libro un 

~'J'-Jucvo l)h.1~" limitándose con elle la posibiiidad Ge cfci:;tuar las actividades correspondientes. 

Lo relativo ::i fr:ducción a !a pri:naria qu(".dó orniti<lo por no contar Jos alfab-etizadores 

con libros PR!J\.i}~ así como tamhién pudo pcrcihirse c:-;casn manejo hacia el material. 
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Matemáticas constituye uno de los aspectos que engloba mayor co1nplcjidad para los 

alfabctizadores. Generalmente no se ajustan a los pr·occdirnicntos previstos en el Manual .. ello 

en un 73<yo de los casos .. sino 4ue i!11part•::n •:l cú\culo húsico •.:onfonn.e les fue cnscñ::tdo. J\.ún 

cuando los adultos muestran gran intcn~s por lns actividades inherentes a esta área tcn1útic;a .. su 

expectativa va disminuyendo~ expresando aburrin1icnto .. fastidio e inseguridad .. porque los 

educadores no explican con clarid<:?.d los cjcrcír.;ios. 

7.4.1. ORGAt..iaZAClt)N C·F ~-{)S Cl IH.~n:~ 

La organiza(.:ión Uc lus cursos deb!..:: contar con un planteamiento claro de objetivos 

específicos aunado a una definición de n1ctas. 

Con base en Ios ohjctivo~• r~specíficns de la capacitación., se asignan responsab1es para 

coordinar acciotv:s qnc c:!.>nllcvcn al logro d•:: ?at; rneta.<.J. 

{"1cnf"'::Taln1.;-ntt: ~;r~ pr-cv:nrn qui' la cnpacit:,ción sea pr{v;tica y suficiente~ en ·virtud del 

po~o conu•..:;n1icnto q111: ticn1:-n lns /í .·~,. ... sohrc lns adultos~ y por otrn parte .. la necesidad de 

capacitar a un r,rDn nún1ero de p1:rscnas t~n csrtn ticrnpn. 

Ante t~J situación .. !u. capacitaciún s(:: ha. -::n·ganizado por nló<lulos con el objeto de que 

se pueda dar ncxibilidad a la duración de los cursos y ade1ptarlos a las características y 

nccc:sidadcs dt~ c~H!a :cg.hSn. 

El núrn~ro d•:: cursos a ini.partir se detcrn1ina por la dcn1anda de aifi:lbctización., entre 

mós sean 103 n.dulh-:s que rcquie:n1n el servicio n1ás serán los alfabctizadorcs que necesiten ser 

capacitado~. I}e ~stf'; rnndo se hn-::c una distribución de los recursos humanos y materiales para 

echar a andnr r.I plan. d.~ capacitación para /,_.{). Esta distr-ihuciún se concentra en un formato 

llamado '·kFr-ou.n1ni<:'H.:ión de Cursos de Capacitación"~~ dond .. ~ se especifica la región~ la localidad 
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y la zona. así como el tipo de curso que se va a impartir~ la fecha. el horario~ el nombre del 

capacitador y el nún1cro de participante. Prcviarncnte en cada zona debe contarse con un local 

que reúna los servicios 1níni111us para po<l~:r <lar 1:1 •..:ursn. así co~no el n1atcrial didáctico 

suficient'! con el propósito de no entorpecer el desarrollo de los n1isn1os. 

En ~;P.guida se presentan algunas variables que intervienen en la organización de los 

cursos. 

1 #- Duración <Je {os Cursos 

CUAlJIR() 1 .tt. DiSTR~BUC3ÓN P(JRCENTUAL Ll·EL TRElViiP() DEl~ICADO A LA 

CAi'ACITACIÓN. 

Duración del CurS<l----i:igura 

De 3 a 5 hor:!.s 
6 a 10 hornos 
l l a 20 horas 
21 a 30 horas 
J 1 a 4G horas 
TCJi:.~/•,U. 

Alfahctizador 

14.1 
27.0 
44.3 
12.6 

Organi7..ador Regional 

15.3 
80.7 

2.0 4.0 
100.0 100.0 

Ge obscr\.'arnn í O cursos~ contándose con la asistencia de 212 personas. El tiempo 

promedio p:::-ogranu!d.o para impartir un curso fue de 1 l horas; sin embargo~ en la práctica el 

ticrnpo pron-,.c:dio s 1 ~ <cdujn a g horas. sir;nificando una pérdida de 3 horas para cada curso. 

IJ'c los organizadores entrevistados un P.-0. 7'!,,ó recibió de 1 1 a 20 horas de capacitación, 

tiempo que ellos rnisrnos cata1ogan como "'suficiente'~ para aprender principalmente a asesorar 

a los alfahctiz~u3orc.s y en segundo térrnino k·s sirvió para incorporar nuevos alfahctizadorcs. 
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Para los alfabctizadores un 44.3o/o recibió entre 11 y 20 horas de capacitación, un 

porcentaje similar fue capacitado en n,enns de 1 O horas~ sin embargo~ sólo 4.3ºAl d.c la nu.1cstra 

estudiada señala que la capacitación fue ·'poco útiln. Para el 24.8'Yo lc.s resultó '·'útil .... y para el 

69.22.o/o fu.e u1nuy útil' .... sohrc todo en los aspectos de: dominio y aplicación del n1étodo y en la 

conducción r, intcgrac:ión del grupo. ~3c :lprccia que pa::-a la rnayoría de alfabctizadorcs la 

capacitación fue ··n1uy út_il ..... 

/\.nte 1'!.stc resultado .. cabe cntDnt:t~s pr·cguntar ¡,For qué aún existen prnblcmas sobrC 

deserción d<: ::vJulto~;; o dP.sintcgraciún de grupos?. 

Si los c:a,.,ac.::itan<lns sienten qui: k•s cursos que reciben son de Hrnucha utilidad .... ~ parece 

entonc.P.s que ~J prchlcn1a no rcsi<lc en t;l tir.:npn dedicado a la capacitación sino en el propio 

concepto qu~ de ~!sta se tiene. 

2. Ti~--.:1 kH·.a1 '.r' ~•cn;i~::iG!> con los que se cur:!nta pnra impartir la capacitación. 

CllADH.O !9. IHSlH.IBl~Cl()N PORCENrtfAL DFL 
l'TPO Di' T OC/\L lll'll.IZADO. 

TIPO f)F ! .OC;\I 

Aula escolar 
Salón parlicular 
Centro de trahaj~1 
Fn la cnord ina~ión 

P< JllCEN'l'AJE 

40.0 
20.0 
20.0 
20.0 

Cl !ADRO 20. DlSTRIBlJCIÚN PORCENTUAL 
DE l .OS SERVICIOS DEL LOCAL. 

SEH.VICJC>S CON ()lJF. 
C ·u EN TA El. l ,OC/\I. 

l.117. 

l'i;rm-rón 
Sillas y n1csahancos 
Gbcs y horradorc~ 
Ventilación 
Techo 
Paredes 
Pucrlas 

l~ORCJ~NT/\JE 

97.7 
65.9 
86.3 
70.4 
90.9 

100.0 
97.7 
93.I 

Los datos de los cuadros preccch::ntcs revelan que la capacitación se in1partc 

prefcrentí.'.:mentí! en aulas escolares. cu,!stión ésta que podría afectar la realización de: los cursos 

si se toma. en cuenta. que las escuelas ~.;uclcn tener dos periodos anuales de vacaciones. Para 
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subsanar dicha eventualidad .. e1 personal técnico ha identificado y en1plcado otros espacios .. por 

ello puede notarse qui~ se recurre a locales ubicados en centros de trabajo~ salones particulares 

y aun en las oficinas de las coordinaciones regionales. 

En n~atcria dt."".' scn:icios ~;1: <.h~iccta que !<.'!. n1ayor parte de los locales cuenta con 

infraestructura y ~~~1uipn n1ínirno para in1¡xutir lus cursos. H.cgistrúndosc tatnbién una 

significativa ausencia de pizarrones ya que una tercera parte no cuenta con ellos. Es 

igualmcnt1.:: preocupante ohscrvnr que falla n1ohiliario y rnatcrial de apoyo. 

7.4.2. cc-;NTENIDOS TEl'v'li\.Ti('()~-; 

Los cnnt1:nidos tcmúticos tienen que ver con las funciones y actividades de cada una de 

las figuras qtu! int<'.tvicncn en r;-1 progratna de 111ancra directa. Estos contenidos están 

estructurados 1!n fc1n11.a nHH.lula•~ lo que pcn11itc trah<:l:.iarlos según lo prcscrihc el programa~ 

conforme aJ. pt~dil y características de ingresos de los /\gentes ()pcrativos. 

En la capar:itar.:lún 1ni~;ta1 se consi<lcnu1 los siguientes ten1as: 

a) I_JocaJi·r.ación e i1v..::01pnración <le la población analfabeta. 

b) La alfabetización 

c) Mat~rialcs para la alfabctizaciún 

d) Jl'v1odalid<:!.dcs de atención (para cfc1;tos <le esta investigación sólo se observó la 
\ 

modalidad directa gru¡-ml )_ 

En la capacitación cornpl,:n1cntaria los tc111ns son: 

a) 1Conduccic'1n de grupos de alfabetización 

b) l)iscusión 
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c) Procedimientos para la enseñanza de la Jccto-escritura 

d) Matemáticas 

e) Consolidación del aprendizaje 

En seguida se analizará cada uno de los incisos que integran la capacitación inicial: 

a) Localización e incorporación de la pohlacil1n analfabeta 

Es una funcl""'}n \.~~1c k~ c-::)rro:spcr;d·~ <..~I :: ~~:(~,.\~ cnn el prupúsitn de conocer los prnhfcn1as 

a los que se enfrentan se les apli-::ó una entrevista cuyos re::;uJtados se exponen a continuación. 

De la población cnlrcvistacJ.a el 57_6c:'/c) recibió capacitaci<°1n antes de iniciar sus 

funciones como ~)H/\. un 27°/o fUc capc\citr_H.ie un n-1cs después y sólo un 1 5_4'}í, no recibió 

capacita.cit.'n"'. De lDs oq_~anizadores cap0..cltados. un JLLú1?.-·;:, expuso que el curso les sirvió para 

incorporar nuevos analfabetos~ por lo que se de-duce que buena parte de OTZAS no están 

capncitados adccua(latncntc para sortear l~ls negativas de los adultos ante la invitación a 

aprender a i1:cr y cs~:ribir. 

Los rnoti·vcs quf! sefialan los adultos para no incorporarse al Progran1a según la opinión 

de Jos Or'2<3IlÍZad.orf3S son: 

1. Edad.-- Consideran que ya son muy grandes para aprender, les da pena (42.3%). 

2. Tie111¡n;.- D'cbido a las características de su trabajo (carnpcsino.s) prefieren descansar en su 

ticn1po lihrc o trabajar horas extras que ponerse a estudiar~ en la nlayoría de los casos el 

can!'•~7.-rv:io ~•e justifica por su es-:: asa ul imcntnción (26.4~~ ). 

3. /Jesco1?/ian;-:a.-- Los adultos piensan que el servicio del Instituto no tiene validez oficial 

{ 15.·'-'<?/ó). 
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4. Migración.- El analíabeto rural rnuchas veces tiene que crunbiar de residencia, al no 

encontrar un trabajo que le perrnita sobrevivir (3.8%). 

b) La alfabetización 

Este inicio se refiere ,.,1 proceso de C{1nscicntización de los capacitandos hacia el 

problema del analf3.bctisn10 en rvAt~xi~o~ (~·I propósito es en general inquietud e inlcn!s para 

prepararse nlejo:r. adquiriendo los conocin1icntos pedagógicos específicos para enseñar a los 

adultos. 

De los /-..gentes Operativos entrevistados~ el porccnlaje de aprendizaje acerca de la 

adquisición de conci•.:ncia sohrc ei analfahetisn10 fue: parn organizadores un 26.9% y para 

aJfi1bctizadorcs 21.';C?--ó. 

Lo~ ;icn:cntajcs snn ha.jos .. Jo que indica que Ja capacitación en este aspecto es li1nitada., 

no se realizan cjerci.-.:ios de reflexión sohrc el ten1a. inclusive algunos capacitadores dejan de 

lado esta actividad. La f(J_rnH'. de c•,-,nscicntizar <\ los capacitandos es a travi:s del ejercicio 

d~no111inv.d.o el '-'d~! analf::Ihctn·· .. 1nisn10 que no <:?.lcanza su ohjetivo por dos razones: la mayoría 

dicen ya conocerlo y quienes no lo cnnoccn le asignan un uso que discrepa de su propósitci 

principal. 

e) lViateriulcs para Ja aifa.bi::tización 

Para que los alfahct!zadorcs puedan cnscfíar a leer y escribir cuentan con materiales 

especiales. Para i;;1 1nodaJidad que se obsr.rvó -directa erupal- se tiene material específico de: 

Uso personal para los adultos 
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Consulta para los alfahctizadorcs 

Apoyo para la realización de su trabajo 

Uno de 1o.s propósitos de la capacitación es que se les proporcione el material para que 

los participantes lo revisen y dcduz<.:an cuúl es el del adulto. el del alfabctizndor y el de apoyo. 

Una vez que los participante~; han rc·visado el rnnterial se les pide su npiniún rcsp:cto a 

los contenidos de ~~1s n1ateriales. si son adc:cuadns~ si son ~a1licicntcs. si pueden despertar el 

interés de los adultos. 1"::csaftH"luna<lan1t:nt..: en la prúctic;o_ se nbservc'l qu·~ esta actividad no se 

lleva a r::abe. ~lH un i::H_~n el cu1t:.~ :i.c1·.~~:iu •.31~ L1 1:~1p;;. :itc~,.~i<'~n no hl ~1r~n-ni1e. y por ctro lado 

53.0°/o dt"! \os r;ursns observados nn ~:ontahan r..:on tt1dl' 1:1 n1atcrial. Fara una n1ayor 

inforni.ación sobre los n1atcriales <lidúcticos st.: dc~clÍhcn los siguicntt.:s cuadros. 

CUADRO 7.1. DRSTR;BUCiÚN PCRC1'NTU/\L t;E LO~~ GRUPOS QUE TENÍAN EL 

M/\TERl/\l. DlDAc-nco. 

PORCENTAJE 

f\Aanualcs 60 
Valijas 60 
Hojas de rot:!folio 50 
Fon1u11os de evaluación 30 
Cuaderno de 1nate111áticas 70 
Cuadct"no:;; ""p:1so a paso~~ 90 
Ltbro.s ••t In nuf!Vo dínH 20 
Paquetes de ncolcctorcs 20 
T\."\atel"ial de apoyo 40 

~:J <a1i':c ,,,.,:'1-~_cr?al que Sf~ ~ncucntra disponible casi en su totalidad. son los cuadernos 

'"'"Paso a pase"'"'~ en el caso d<.; los grupos reducid.os., no hahía problema con el poco rnateriaL, 

porqur- .se forn1aban equipos y de este 1nodo todos los capacitandos tenían la oportunidad de 
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revisar el material. Pero, en los grupos numerosos~ había personas qu(~ nn podían ni siquiera 

ver el n1aterial .. lUP.8,D cntoncc~s. no existía ci espacio pura retlexion.a'!"'. n.i para qu~ cilos ~e 

formaran una opinión acerca del n1atcriaJ didúctico_ En ningún caso se les habló sobre el 

1naterial que Jos introducía a la prirnaria y sólo un 201~"0 de los grupos contaba con cs1-: material. 

CUADRO 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LO'.; CAPAClTADORFS QUE 

lJTH.IZl\N EL MJ\.TERIAL DIDÁCTICO. 

Valijas 
Hojas de rotnfolio 
Formatos de 1~v.aluación 
Cuad~rno de rnatctnáticas 
Libros H~Jn n;H~vo día" 
Paqu~~.-;:~ dr~ .. ,1~0!1:ctorcs 
t0;~tcr~al de :?pciyn 
Cuaden1n~ ''P<lsc a paso·• 

PORCENTAJE 

1l5 
96 
74 

85 
37 
33 
59 

100 

-----------------------------~------------~-·· -----

f. .a~ d; fc.n:~nc;n.s quP- se aprecian ~ntrc los Cuadros 21 y 22 respecto al porcentaje. se 

debe a qu~ hay r::_.pacit.adorcs que rnnnifest.:uan tc;icr y utilizar el nlatcrial, pero en el momento 

de !a ohservació:ri nr.) h1 tenían a In rnano_ 

d) Modalidadc-.s d_,~ atr:nci·ún 

La modalidad qur~ se observó f"uc la directa grupal .. la cual consiste en la práctica de la 

discusión~ ejercitación del proceso para Ja.s tres primeras palabras~ pr::i1~tica de la ejecución y 

con1probac.;jón del arlrcndizaje. Se dehe cor..tar C:Jn gt.IÍ:J.S de obscrvac!~~n para C2.dH. ?_..;;:-:.n Gr:. los 

participantes con ~l propósito de realizar una evaluación y reflexión de Jo ::~.prendido. Sin 
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embargo .. de los grupos observados ninguno contaba con dichas guías de observación., por otra 

parte. el tiempo tan reducido de los cursos no da cabida a esta última actividad. 

Por lo antedor. para coznprnbar si los capacitandos aprendieron lo suficiente .. para 

re.alizar su labor. si rcquit-~rcn n1éis Ct":nncin1icnins pD.ra la práctica~ o si necesitan otros 

elementos para ink.-..:iar la alf.:!hctiza{.::ió:n. se aplic:.!ron guías de obscrvacit')n en los círculos de 

estudio. Los resultados se exponen en otro apartad":). debido a que :.;e considcn..'> ilnportante~ 

revisar primero en fonna global los nicr.:anisn1os qui::: intcrYicncn en el prcr.:es<..1 d~ capacitación 

Los temas que contiene la capacitación con1plemcntaria se analizan en el siguiente 

punto. 

7.4.J. MIETODOLOGÍA PEDAGÓGICA 

C~onforrnr.: B ~~. nnm1atividad del p1ngrarn.a. la ¡netodoJogía pedagógica empleada para la 

enseñanza ·aprendiz:3..jc hace de la educación un proceso participativo y reOexivo. El rnétodo 

de la palabra generadora <lcbc provoca• la participación activa <le lo.s usuarios~ ya que el 

in.strulncnto principal del n1étodo~ ·~ia discusión·~~ no parte de la nada. sino de la experiencia de 

les adulto:>. :~,-: t;;-n::-:. de: sonn1:f.'.'T :v -::-:rganizar toda 1n acunn1lación del sahc1 y las tradiciones de 

los adultos 3.n::i:·i f:-1hetns. 

Para lngrar Ju anterior~ es indispcn.sahlc que el alfahctizador utilice corrcclanu~ntc los 

niate>üdr:s did.::~·~ti.r:·.~;~ y de ap0yo. nsi corno la aplicación~ la intcu,ración grupal y el 

aprovr!-chan1it"!~ .... tn Ci' c:l aprcndiz3'jc. 
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Del papel que el capacitador ejerza durante el curso, dependerán las actividades que 

asuman los alfahetizadorcs cnn los adultos .. <lado el efecto multiplicador que tiene la 

capacitación. 

CUADRO 23. DISTRIBUCIÓN PORCENTlJ/\L DE LA llABILID/\D DE LOS 
CAPAC!T/\DOR!'S P/\R1\ COND\JCIR E INTEGRAR/\ LOS GRUPOS. 

ACTI, V;!)¡\() 

---------------------- ----·--- - -----
-Desarrolla un P1ódulo cn1npktn para la nplicaciún 

de córno cnnduci;· e inti•grar un grupo 

- --- -

P°!!""Oflt"H--r:i~-,na ~~ lo·~ ;):;r: ;\·iria11t1·s ;t,.._ l•l1-·1nc11lns c1~ntr-;:~1es 

para trabn_jar !:c:n p.nlflnS (integraciún. cn1nunicaciún. 
motivació;1. lidt~ral'.p.o. cohesión. consolidación. etc.) 

PORCENTUAL 

40.0 

40.0 

- 1:~s ofrece diversas téc11il=as y din:\1nica~~ p;!ra qt1-¡;-
las apliqu<!n 1~11 los gru~'os 

-~---------··-------------------

40.0 

-----~-------·-------·-------

C't~dica. un rn(1duln a !<!. ,~_jcrcitaci{.Hl de lt~cnicas y din<i.1nicas 
g;-upt!l~:s 

- Elabon~ con lns cnpacitnndus reflexiones snbrc la irnportancia 
de traba_jar con e.n1pos de alf""¿_theti~·;!ci(1n 

20.0 

70.0 

El cuadro anu::-rin1 nH''"'Si•a que ·;:-i.11:11-.¡s de la rnitad de los grupos obscr...·ados contaban 

cn:n capa~:it¡;.Jorcs suricic••ter11cntc prcpa::aUos p;.1_1:.i desarrollar las actividades relacionadas con 

la condu,:ch-}:n '~ i1:tcg.raciún de grupos_ Esta infónnación se contrapone con la que vierten los 

alfabctizadorcs qui1~n(·s scñaian qw~ la capacita·..:ión en este aspc.~cto es de ~~n1ucha utilidad"~ .. tal 

parece que (;~ <::)n1:•·pi·."> que si: r1:5_ncj<:! sohrc el trabaje d~~ equipo es diferente tanto para 

alfabcti7..adort:"."s corno para los cap:.H.:itaJ.orcs .. 

A contintHl•.:ión, se dcst:ribc el comporta111icnto de los adultos en el 1nornento de la 
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El 79.5% de Jos alfabetizadorcs en1plcan el rnétodo sencillo para los usuarios~ se 

""'sienten a gusto'" con él. Cuando no entienden algún ejercicio de la lccto--cscritura~ hacen más 

~jercicios y participa iodo el grup~~- ~:cgún crin~t-~n c~1:l 67.gt~·~i de.: alfabcti ..... .u.dorcs •.::I procc,.so de 

discusión resulta intcrt-:-sante parn h::s adultos~ cnlpt:r-o su participación es pobTe~ inclusive un 

30<!,.ó de alfabctizadorcs rnanifc.:stú 4ue en Pcasiorv:s elirnínan la discusión porque a Jos adultos 

no les ínt'"'.'n!!:-;a. 

Esta carcnci<.!. de conocin1it.!ntos y lwhilidadr.s por parte de los alfabctizadorc-s in<licq.· 

algunas limitaciones de la capacitnciún proporcion3da~ donde L:i inhabilidad de los 

capacitadores respecto al trabajo en equipo y a la pro1noción de dinú.r11icas grupales es 

manifiesta. 

CUAIJIRO 24. i.JlSTR~BUCI{}N P(JP .. CENTU1\L D~: LAS ~ IABH .. .IDAf_)E!"_·J fJiI:'..L C1\P/1;.CITADOR 
PAIRA EXP01'1ER L/~ Tf~~~NiCA DE ENSEÑA1'1ZA IJE LAS '"IV]/\ TEMÁTICAS 
Ei,EMENTA.Ll.,~·;." 

!!ABlí.IDADES 

Explica las diferencias fundan1cntafcs entre las 
n1atcrnátic;n.s tradicionn les y las irnpartidas por el progra1na 

SP. apega a los pr-occdirnit:-ntos sugeridos por eJ inanu.al 

Lleva rnatcriaJ de diversos tipos para Ja ejcrcitacilu1 de 
las matc1n~ti1-:as 

----- .. - -

f !a.ce partic:ip[!r ¡d crupo en!!! d~s ... 1rollo de ~~leún 
cj~rc:icio rclar~ionndo con ninh:n1úticas 

·-----·Se-li;~¡{~ ·;-¡;~·fonTln-;. --,~~~ ~~P~ct¿-s g~;1;;-;.~-·~~-de l~-¡-~~;~~anza~ 

aprendizaje d·~ !as rnafcrn~ticas y evita toda participación 
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60.0 

80.0 

40.0 
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Se observó que para los capacitadores era nuis fácil explicar los conceptos sobre la 

ejercitación .. debido al carácter práctico de las n1ate1núticas. Sin cn1bargo~ los capacitadores no 

comprobaban si todos y cada uno de les particip.:.i-.:itcs entendían rcaln1entc lo que se explicaba~ 

ya que únicamente corroboraban el aprcndi:,..r.ujc los que pasaban al pizarrón. siendo los rncnos. 

CUARJR{) 25. f)1s·~·::uauc1{)N PC•R( ·E¡,r¡ :.J/\', :¡; .'.~ LA~\ ~ {ABll ,ll)ADE~; DLl, f~APACIT/\DOR 
PAR/\ EXPC)NER F~- TEJv1;\: "l.(JN~·;0~,0).h:CIÓl-..S l)F LA LECTC>-ESCRITUJiA.n 

Explica los proccdianienl:ns de la f"ase de 
con.so! idac tón 

--~·~a los f;añ"il.:ipantcs para ql~¡;-("j~~;::;;~~~II~;~-~tlgi1~~------·· 
ejercicio del iihn"l "Un nuevo día·' 

··-----··---·---·--·-----------·----------·------
$~ li1nita a inf(~rmar I<'~ aspectos generalt.:s del libro ·~un 
nuevo día'\ s¡n propicia• la rw.cticipación 

---- E~Pli~~l los nH?'.~anis·;;~~-~J;:;-·¡~ -~~tap~l Zi~-nn~1-;·¡;1-:~d:~;- -·-- ------
inducción <~ la primaria 

-----f"~vit;· D. los cn.r~acitandus pan! cfue de~-<.;rrollcn algún 
P.jcrcicio de 1~,s lihros FR::/'.J) 

·-. ---- ---- - -·------·-----
s~"! lin1ita a señalar. los asp~~ctos rnú.s generales 
de Jos libros ":l~? ... U•.D y evita l;J par:.icipni.;ión 

Evita toda rcf•:rcncia a la explicación de la fase 
consolid3ción e inducción para después del curso 

PORCENTUALES 

50.0 

10.0 

10.0 

60.0 

O.O 

40.0 

20.0 

Se put?de apreciar que respecto a las actividades de participación, los capacitadores 

vuelven H vcrtir hqjos porcentajes. J.ns capacitandos no participan de manera activa, por lo que 

se puede anti-::ip3r que su 3ctitud ante Jos grupos será la repetición de las actitudes y 

habilidades que ohst:;rvaron de Jos capacitadores durante el curso. En rcsurr1cn no se les 
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permite a los operativos ejercitar su capacidad de crítica~ no se les concede tiempo para el 

análisis y reflexión de lo que scr:5n sus funciones. 

7.4.4. LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y AUTOEVl\LUACIÓN 

En el curso de capacitación dirigido a alfabetizadorcs se realiza Ja evaluación en dos 

etapas: 

1. Evaluación fl-,m1aiiva 

2. Evaluación final <lel curso 

Para efectuar in cvaiuaci(\n fnnnativa el Programa de Alfabetización propone el 

siguiente conjunto de ~aractcrístic<:!.s que deben reunir Jos capacitandos. 

/\i::titud !"espccto a) p•ogran1a 

Conducción de grupos 

Conocin1icnto <le las funciones clcl alfabt::.tizador 

Conoci1nicnto y n1ancjo del n1étodo de alfabetización 

Conocin1icntn y manejo de los procedimientos para la enseñanza - aprendizaje de 

las matcrnútic::is 

Con el propósito de llegar a un rr1ayor nivel de especificidad se propone un conjunto 

de comp!:~rtnniícntos qHc permiten evaluar la calidad del dcscn1pefio de cada capacitando, así 

como hacerle ro.:curn!!'ndacioncs sobre la forma niús adecuada para alcan;...ar los o~jctivos del 

curso. Sin crnhargo. de los cursos observados ninguno realizó dichas evaluaciones~ por lo que 

no se cuenta con una referencia que dcrnucstrc el :.!prnvecharniento del capacitando para 

anticipar su éxit~ o fracaso en la realización de su tarea. 
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Con la intención de brindar una visión co1npleta del proceso de evaluación~ s•!' 

aplicaron guías de observación que contienen algunas caractcrística._c.; que se 1nencionan 

anteriormente. Mediante estas guías se evalúa en pritncra instancia ciertas actitudes y 

habilidades del cupa,~itador durante c1 cursn. En un segundo 1norncnto se evalúa el 

comportarnicnto d.•~ ~os capacita.nUos~ en el ún1 hito de la práctica~ es decir~ se observaron 

directamr:~nte !ns grupos de cstudi0~ esta úitiJnn nhs1:-n:ación se concentra en el apartado sobre 

LDs dai-.:;s nht1.~nicios en la guía <le ohst:rvar.:iún 1.:-~rrcspondicntc <.!.l ~:u:;-sa indican que los 

capacitadores asistieron puntualrrv~ntc~ na así c~1 ci caso de los ca.pacii.and.o~•~ quienes se 

presentaron a la hora en punto en un porcentaje c.h:·l 401~·0 y el 60'Yo restante llegó t~:rtlc. 

La actitud de todos los ca¡-;acitaUorcs fü.e de amabilidad~ pron1ovicndo un ambiente de 

cordialidad n1üs f1UC de cnnfianza~ porque k! participación fue poca y casi nadie 1nanilCstó 

tcnf!'r {~ udu~; 

~~óln el sc.oc~o de los 1,,.~apac~.tadorcs trans?nitió los conceptos con cJ.~.ridad~ utilizando un 

le:nguaj .. ; sencillo. En la rnisrna propGrción se alentaba a los capacitandos para qur~ participaran 

y dieran :.us op;.nk~nt:s. 

·Fara las a'..:tividadcs de formar suhgrupos o equipos de trabnjo. así como para promover 

técnicas y dinámicas grupales el porcentaje decreció notablcn"lentc~ sólo el 1 O.Oo/o de los 

capacit3do1c:-> qut:; fueron obscrv~dos realizan esta actividad de manera sistemática. 

Nuevarncn:c s1:; aprecia la falta de habilidad <le los instn1<;torcs para usar este tipo de técnicas, 

por lo que en G'..:asioncs éstos se ven obligados a presionar a los capacitandos para que 

participP-n y<.-!, U2.n1arlcs lo at~:nción porque se distrncn_ 

P..lir'!'p,ún f:<!p~:i.r:itn.dn:r utiliza Ja tt.!cnicu del A.':uario para el desarrollo de la discusión. El 

curso se lin1ita a la cxpiicución del rné!ud.o de l.:! Fa.labra (Jcneradora. Si el tiempo lo permite 
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explica con detalle las funciones de las figuras operativas" sino .. sólo las menciona., de tal 

manera que cuando el alfabetizador tiene problemas no sabe qué hacer ni a quién recurrir para 

solucionar los proh!crnas que suelen presentarse en los grupos de estudio. 
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<CAil"TI1f1U!Lo vnnu. ~IEC<D>MIENJlJ>ACil<O>NIE:S GJENIE:JRAILIES 

8.1. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS CURSOS 

A1 margen de las opiniones e111itidas sohrc la capacitación recibida. el personal 

operativo sugiere tatnhién un conjunto de acciones para 1ncjorar o realizar en fonna adecuada 

el ejercicio de la 1nultircfc:rida capacitación. En el siguiente cuadro se indican diversas 

recon1endaciones anticipadas por los capacitandos. 

CUADRO 26. DISTRllHJCIÓN PORCENTUAL DE LA IMPORTANCIA DE LA 

CAPAt.'3.i'ACl(.J'N. 

/\ 1.FA llFTIZ/\Dt )flFS 

- Para enscílar rncjor en la n1cdida en que rccihcn orientación y 

aprenden a prcpan:r actividades. 

- Aprenden a ntanc;jar el n1étod.n. 

- Sirve para su desarrollo individual ya que adquieren seguridad 

para desenvolver-se frente al adulto y 111anlicnc su interés. 
-----------------

% 

68.2 

9.7 

9.7 

Se n.precia que para los capacitandos~ la capacitación que reciben es in1portantc en la 

n1cdida. en que apícndcn a cnscfi.ar 111cjor~ no así para apícndcr como enseñar~ sólo una décima 

parte de capacitandos rnanificstan que aprenden a tnancjar el n1étodo e inclusive se percatan de 

que enseí"íar a un adulto es diferente a enseñar a un niño. 

Luego entonces~ la capacitación no cubre en su totalidad la enseñanza del correcto uso 

del método. la palabra generadora. a pesar de que los capacitadores indicaron realizar prácticas 

114 



tales como sociodrarnas o visitas al campo; en alf'abetización lo realizan en un porcentaje de 

70.3'%. 

Los capacitadores que no ejecutan prácticas .. se debe a que no les da tiempo. o porque 

los capacitandos ya esté.in en operación. 

CUADRO 27. DIO.TIUBUCIÓN PORCENTUAL L>E SUGERENCIAS PARA MEJORAR LOS 

CURSOS. 

/\.Ll:/\BE·x-IZAD<)Rl~S 

1.- l\rnpliar c:I ti!!rnpo de Ja cap::!cit;:!ción mediante cursos de 

actualizació11 y n1ayor supervisión de la capacitación. 

2.-· f Jacer el curso 1nús dinú1nico. Tener pr:lcticas de can1po o presentar 

audiovisu~fcs pao::! conocf~r las caract<~rísticns de los adultos. 

3.- Que el contenido se ajuste a la n~alidad d1.:I adulto. Más 

infonnación sobre: 

T!!cnicas de rnotívación. 

+ l-.Jcccsidadcs y actividades de los adultos. 

Estrategias para evitar la deserción. 

l\.1aten1ó.ticas. 

4.- Capacitador-es m:'is preparados que brinden confianza. a1 

alfabctizador que st:~an pacientes~ entusiastas y amigables. Que 

empleen un lenguaje .:;cncillo y claro. 

5.- Fonnalídad .. organización y puntualidad en la entrega del n1aterial 

didáctico. 
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Un alto porcentaje de nlfahctizadorcs .. coinciden en sugerir que se amplíe el tiempo 

destinado a Ja capacitación~ cicrta1ncntc~ se analizó en capítulos anteriores que el tiempo 

efectivo de los cursos se n.:<lucc casi a la n1itad~ ocasionando con esto que los capacitadores 

tengan que transrnitir los contenidos con gran prcrnura. Así se satisface la demanda de 

personal a cap~citar~ cuantitativa1ncntc se logra el éxito~ pero cualitativa1ncntc la capacitación 

deja n1ucho que dt::scar. 

AuI"w·.do a In anterior~ se sugiere se realice supervisión~ en alfi1hetización un 74.0% de 

capacitadores entrevistados si la realizan. 

En el siguiente cuadro se expone la problemática detectada por los capacitadores que 

han realizado supervisiones. 

CUADR028 

ALFABET!ZACION 

- El con•.cni<lo no ~s acorde a las características del grupo. 

El bajo r-crfil acadérnico de los alfabctizadorcs no les 

permite hacer adecuaciones. 

- Los fonnatos de cvaluacióci son repetitivos. 

Dcsániino Ge los alfabctizadorcs por el retraso 

o ausencia de la gratific3ción; por la carencia de n1atcrial 

didáctico y la falta de apoyo por parte dd OR/\.. 

Deficiencias por la capacitación en cascada 

{rnaf maneje" tk la nH .. "todología y de !os rna1crialcs). 
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Las acciones correctivas para el programa han sido: reuniones infonnaJes con el 

Coordinador Técnico .. ORA"S para orientar a Jos alfahctizadores; capacitación permanente 

para refOrzar lo que el {)f{A enseña .. lo que irnplica un triple esfuerzo~ f(1tocopiado de! n1<...~crial 

faltan te. 

lJn 23.0o/c) dí! alfahetizadores sugieren hacer cJ curso rnás dinámico y tener prücticas de 

campo .. ya qu~ es su prin1cn1 ~~xpcr]cncia cnrno docentes y de~;conocen el r:omportamicnto del 

adulto usuario en un FTUpn d.c .-_~st1H!i~l. 

t.::I 'Cuadro 26 indica q11c Jos aJ filhctizadorcs .. sugien:n que el contenida se ajuste a Ja 

realidad del ad.ulto .. porque.~ cuando los .'\. r). St~ enfrentan a su grupo se encuentran con graves 

problcm.1Js~ lns cuales se n1en..-.:ionan en t"!J cuadro. 

~:e sugiere st;- hrindt~ n1üs infi-irn1<.icic">n sobre técnicas de rnotivación .. necesidades y 

caract1~risticas ,je fes adultns~ y:i q•_I•.' en 2~lf'abctización se adolece de este tipo de inforn1ación. 

Ernpero .. P-xis~•~ ;;na gr<•.;-: diti-::-rr~1cia cnt.-~: "c:..?par~üar'" y ·'dccirH a Jos capacitundos sobre lo que 

dchcn dornin:.~r al fin<.dir;;;¡ el CU<!"C. 

(_;trn punto a consicff..~rar es snhre la preparación de los propios capacitadores para poder 

descn1p~ñars~ cx:it~~;:-nncntc. en genera! los .alfiibctizadores cníatizan .sobre la actitud de éstos, 

su trato debe s<:r p~cic-nte y •,'.or-dial para que los operativos se acerquen a eJJos cuando Jo 

necesiten. 

{~on la finalidad de efectuar un análisis cornparativo se exponen las opiniones tanto de 

Jos capacitadores con10 de Jos capacitandos sobre el proceso de la capacitación. 
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En prin1er ténnino~ se considera la opinión de los capacitadores acerca de los cursos. 

En el Programa de Alfabetización un 92.5'% de capacitadores declaró haber sido 

capacitado; de esa p:a.-oporción un 68.0<Y('., opinó que la capacitación fue ''suficiente"" y un 32.0°/o 

dijo que fue '~rcgul:.u··. 

Adicionalrncntc, se les cuestionó sobre los can1bios que harían a la capacito.Ición~ 

considerando que hahría cierta insatisfacción. a lo cual cn1itieron respuestas en los siguientes 

ténninos: 

Al tnétodo 

Formatos de inforn1ación 

y evaluación 

1-écnicas didácticas 

J\/tutcrialcs 

{}tros 

29.6<?--0 

29.6~/o 

14.8'Yo 

7.4'!-~ 

18.S~'á 

Conforn1c a las 1cspucstas proporcionadas algunos capacitadores opinan que el método 

es con1p1cjo po• el bajn perfil <le los all"'abctizadorcs., adcn1ás csti111an que se requiere algo 

novedo8n~ yn. que 1~n !a prúctica los alfabctizadorcs le hacen 1nodificacioncs más simples y 

obtienen niejorcs rcsulta.tlns. i)c le nntr.:Tinr sr.= deduce que el aprendizaje resulta n1ecánico 

para capacitadores~ capacitandos y adultos. la palabra generadora no hrinda cambios~ no hay 

nada nuevo en el proceso de la lccto-cscritura. En este punto se cuestiona ¿Es el método el 

que no ofrece nada a1 adulto?, o ¿,Es el uso que de éste se hace?. 

La 111":.-todología que usan para enseñar Maten1áticas es la que indica el Manual y la 

~nriqn~o::en con C".icrci{'"ios. 
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Un 44.4. 0/o de capacitadores cn1plean siempre dinámicas grupales_,. pero para romper el 

hielo o como relajarniento. nunca con10 rnecanisrno de aprendizaje. 

lJn 70.3<~, d1! capacitadores declaró asistir a cursos de actualización .. organizados por la 

Delegación. 

[Je los nrganizadorcs regionales (CJiRA. "S) entrevistados. un 73.0o/o fue capacitado., 

consideraron c_::uc los contenidos que les proporcionaron fueron de '"mucha utilidad"'~ .. sobre 

todo para as-c!:;orar a los alfahctizndorcs e incorporar nuevos alfahctizadorcs. 

La cap.:.1cit;:.l'..::iún que rcc!bicrnn fue inforn1ativa~ dncun1cntal y participativa. en un 

57.6'Vo. para el resto de (}R;\ ·~-;se deduce que d curso fue breve e insuficiente. sin embargo, el 

50.0°/0 <.~e elln~-.; h<.Fl in1partido capa'~'Ílaciún a los alfabetiza.dores, ccn la finalidad de que 

refuercen los ~::·:n1ocin1icntos adquiridos~ porque no pudieron asistir ni curso o para que 

adquieran confianza y nn deserten. 

l Tno Oc 1os é~spcctos que 111:..ís se le dificulta al ORA para asesorar es el llenado de 

forn1atns en ua p-.:HTCnt;:.~jc de 30. 7~-1). 
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