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INTRODUCClON 

El presente trabajo es un intento de anlilisis de la situación de dos 

de los programas (alfabetización y primaria), de educación abierta que 

brinda el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

Como se podrli observar, durante el desarrollo de los capitulas. los 

programas de educación de adultos no han cumplido adecuadamente uno 

de sus principales objetivos, el cual se refiere a la continuidad educativa. 

Esto, debido a condiciones soclo- conómicas, !)OlTtlcas e Ideológicas asI 

como de factores Internos de la estructura del Instituto (tales como la 

promoción, organización, materiales, agentes operativos, diferencias entre 

los m{itodos de estudio, etc.). 

Lo que se plantea en la presente investigación, es proporcionar alguna 

Información acerca de los programas que opera el InstltuLO asI como su 

problemlitica, presentando al final una posible alternativa de solución. 

Por lo que en el primer capitulo se esboza brevemente una reset'la 

histórica acerca de la educación de adultos en México. 

En el capTtulo 11 y JJI se describen, respectivamente, el programa 

de alfabetización, asI como el de educación blisica (primaria), mencionando 

tanto sus caracterTsticas metodol6glcas como las operativas, con la finalidad 

de dar a conocer en términos generales su funcionamiento. 

En el capItulo IV se analizan los principales problemas que se presentan 

en cada uno de estos programas, lo cual obstaculiza e l buen logro de la 

continuidad educativa. 

En el capTtulo V se plantea una posible alternativa para el logro de 

dicha continuidad, presentlindose el siguiente objetivo: "elaborar e implementar 

la adecuación metodológica del proceso de lecto-escritura respec to al de. 
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educaci6n bAsica con el fin de facilitar y foment a r la permanencia de 

los adultos en los cTrculos de estudio". 

Para e l cumplimiento de este objetivo. se seleccionaron a l azar 20 

adu l tos analfabetas divididos en dos grupos: En el primer grupo y con apoyo 

de l alrabetizador, se manejaron algunas variantes del proceso de alfabetizac\('jn 

del i NEA con el propósito de desvanecer la conducta directiva del alfabetizador 

y por lo tan to, incrementar la participación de Jos adultos, ta l y como 

debe de llevBrse a cabo en educaci6n bAslca. 

En relac i6n al segundo grupo, no se hizo variaci6n alguna permitiendo 

que la conducta directiva la emitiera el alrabet izador. 

Lo anterior se hi zo con el objet o de comparar si las variaciones a l 

método de alfabetlzacl6n con el fin de adecuarlo a bási<;~~ lugra la permanencia, 

la participación act iva y el arrendll.aje de lu~ ¡ll!ulhlS. 

En general, se pudo observar Que tales variaciones fomentaron In 

permanencia y la participación de los aduhos. En cuanto al aprendizujc, 

podemos decir, que éste si se presentó aunque no como se esperaba, ya 

que en t érminos globales, al finalizar el proceso, no se encontraron di ferencias 

significativas ent re los grUIKlS. Por lo tanto, se concluyó que en grulKIS 

pequel'tos con caracterfstica similares a las de este trabajo es fact ible lograr 

la continuidad educativa. 



CAPITULO I 

A N T E C E O E N T E S 



ANTECEDENTES 

Hoy en dia el pars atraviesa por una serie de problemas de car§.cter 

social, econ6mico y polItico que conllevan Implicac iones desfavorables en 

la vida del pueblo mexicano. 

Entre tales proble mas, podemos citar algunos ejemplos· la inflaci6n, 

el desempleo, e l a lcoholismo. la drogadiccl6n, la explosi6n demogrAflca. 

los rezagos educativos, etc. 

No obstante, en este trabajo, nos concretaremos a tratar uno e n 

especial: El analfabetismo, donde presentaremos una panor6mic a general 

acerca de la incidencia que lleva consigo la problem §. t lc8 del analfabetismo 

en México (lo c ual aunado a los de mtis con fli c tos existe ntes, contribuye 

a un estancam iento del pafs en el Ambito del desarrollo nacional). 

Posteriormente, se presenta una breve resella histOrlca desde el México 

Colonial hasta nuestros dias, mencionando las diferentes acciones que se 

han Imple mentado como medida de $OluelOn a tales re zagos educativos, 

finalizando con el Instituto Nacional para la EducaclOn de los Adultos (INEA), 

organismo que surge en 198 1 como Inst ituclOn avocada a dar respuesta 

a dicha problemAtlca. 

1.- PROBLEMATICA DEL ANALfABETISMO EN MEXICO. 

En Mé¡¡ico el analfabetismo se ha Incrementado en los últimos anos 

en un 3.5% de acuerdo a los datos estad[sticos arrojad03 por el Censo Poblacional 

de 1980 (Tabla No. 1); lo que es traducido en una dupllcaci6n de [a poblaclOn 

nacional apro¡¡imadamente cada 20 años, por JL que esta. e¡¡plosi6n demogrAfica 

afecta considerablemente a las estructuras socio-econ6mlcas del pars, dando como 

resultado un acelerado aumento de la pobladOn y por consiguiente, un 

marcado déficit con lo que respecta a la satlsfacciOn de las necesidades" 
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TABLA No. 1 POBLACION ANALFABETA EN LA REPUBLlCA MEXICANA. 

ENTIDAD TOTAL 

Aguascallentes 28 356 

Baja California Norte 72 570 

Baja California Sur 11 2 10 

Campeche 38 906 

Coahuila 83 748 

Colima 30 333 

Chiapas 373 901 

Chihuahua 106 169 

Distrito Federal 396 322 

Durango 68 581 

Guanajuato 445 780 

Guerrero 401 598 

Hidalgo 234 100 

Jalisco 340 270 

México 6i5 240 

Michoac lin 425 338 

Morelos 101 553 

Nayarit 71 878 

Nuevo León 114 082 

Oax8ca 443 802 

Puebla 470 839 

Querétaro 104 191 

Quintana Roo 14 507 

San Luis PotosI 191,236 

Sinaloa 173 431 

Sonora 88 365 

Tabasco lOO 170 

Tamaulipas 127 93 1 

Tlaxca[a 50 117 

Veracrul 666 692 

Yucatlin 125 293 

Zacatecas 7 1 878 

RepGbtlca Me¡,;icana. 6 594 387 

Fuente: Dirección General de Programac ión, Sep, HI81. 
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mAs elementalE:$ de todo ser humano, entre las cuales tenemos: sllmentaclOn. 

vestido, seguridad, vivienda, salud, educaclOn, etc. 

En nuestro pafs el porcentaje de analfabetas permanece con:Jtsnte 

CQn respecto al Incremento gradual de la poblacl6n. A!.. hablar de analfabetismo 

es Imposible hablar de una causa (lnlca, ya que el ~ult8do de un proceso 

hlst6rlco, donde el Amblto polrtlco, econ6mlco y educativo se han Ido relacionan

do, de tal manera que se ha dado mayor Importancia 8 las actividades 

polftlcas y ec:or.ómlcas. quedando rezagada -'a educativa; y esta es una tarea 

clave para el equilibrio de cualquier paJs. 

Es Importante analizar el problema del analfabetismo desde nuestra 

esperlencia particular. El analfabetismo es un problema mundl4.l~ aunque 

aquf en México implica una caTacterfatlca muy peculiar: "La Ignorancia 

aparece como una caracterfstlca folkl6rica y a veces tan natural ~ue a 

nadie le preocupó durante mucho tiempo" (lNEA, 1982). 

Ahora bien, tanto e l analfabetismo asl como el ba jo nivel educativo 

en México, ponen en peligro: 

a) La Incapacidad de seguir creciendo por falta de la preparación 

de la mano de obra para absorber las cada vez mAs complicadas técnicas 

Que la sociedad necesita y ampliando constantemente la desigualdad (en 

proporcl6n) entre el reducido estrato de la sociedad Que si tiene acceso 

a lO! conocimientos y la gran mayorfa de la poblacl6n Que no. 

b) La solucl6n de los problemas tanto sociales como particulares 

por la Incomprensión de la realidad. Cabe hacer notar Que la caracterfs tlca 

mAs Importante de la posesión de conocimientos, es la mayor facilidad 

para la soluel6n de problemas. 

c) La estabilidad polltlca con todos los efectos negativos Que un 

cambio explosivo genera y Que no siempre desembocan en algo positivo. 
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d) La posibilidad de lograr una sociedad Justa por medio del raciocinio 

y la voluntad polrt ica de una sociedad conclente, y 

el La existencia misma de la nación mellicana o la pérdida de 

su soberanla. (Chaparro, 198 t l. 

2.· RESEf\lA HISTORICA. 

Desde la Colonia y el México Independiente. se dieron esfuerzos de 

diversa rndote a fin de proporcionar atención educativa a los adultos; dichos 

esfuerzos se han Vinculado generalmente a las corrientes del pensamiento 

imperante en cada etapa hlst6rica y por lo tanto, han evolucionado de 

acuerdo con los cambios que se han producido a través de ellos. AI;! en 

la Epoca Colonial se llevaron a cabo acciones or ientadas hacia la castell anizaciOn 

y la enseilanza de la JeclUra y la escritura, con fines pr inci palmente relig iosos 

(es decir , para lograr mAs ta rde una evangeli zaciOn). Posteriormente, en 

el México Independiente aparecieron las escuelas nocturnas para adultos, 

destinadas a trabajadores manuales analfabetas o deflcientemente preparados. 

Hacia 1833, se empezO a observar que los adultOs lenfan demandas de 

aprendizaje que rebasaban el ámbitO de la al fabet izadOn. Esto diO origen 

por una pane, a las escuelas de Ane y Oficios, dest inadas a los adolescentes, 

y por otra, a una reorientaci6n del primer programa de estudios de las 

escuelas nocturnas, ya que se considerO indispensable incluir nociones elementales 

de educaci6n c1vica que influyera en la tendencia liberal de esa época. 

de 190] a 1905, se crearon escuelas primarias nocturnas para trabajadores 

con el propósito de que la educación beneficiara a las clases obreras. Mlis 

tarde, se impulsó la educación popular al fundarse las escuelas Técnicas 

Agropecuarias y de CapaCitaci6n Obrera (Castlllo, 1982). 
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la prim"rB obra educativa Importante del movimiento revolucionarlo 

fue la creaci6n, ha·: la 1911, de las escuelas rudimentarias, destinadas preferente· 

mente a la población Indfgena y 8 los analfabetas. En estas escuelas se 

impartTan nociones de castellano, lectura, escritura y operaciones e lementales 

de cálculo. Asimismo, se dieron orientaciones sobre el conocimiento y aprovecha-

miento de las conquistas sociales y ecooomlc8s de la lucha 

19171. \ 

a rmada \ (Larroyo, 
~ 

A pesar de estos esfuerzos, y como resultado de la suspensión de 

ser .. ¡elos que provoc6 la revoluclOn; fué en la época pon-revolucionarla 

cuando se reiniciaron e incrementaron considerablemente las acciones educativas 
, 

para adultos. En 1921, Vasconcelos inaugura la Secretarfa de Educación 

Pública (SEP), !. al mismo tiempo, se establecieron las Ca$8s del Pueblo 

que, en 1925, cambiaron su nombre por el de Escuelas Rurales. A través 

de estas escuelas y de las misiones culturales, fundadas en 1923, se extendl6 

de una manera amplia j decidida la educación al campo (Larroyo, 1977). 

En esa época también se crearon los Centros de Educacl6n para Indfgenas 

y se desarro1l6 una campana de educaci6n popular que dl6 atenclOn a mAs 

de 220,000 personas y permitlO la alfabetlzaclOn de otras 117,000 mAs 

(Chaparro, 1981l. De 1926 a 1937, las misiones culturales recibieron una 

Importante reorientaci6n, ya Que no sólo tuvieron como objetivo el mejoramientO 

cultural y profesional de los maestros de las escuetas rurales, sino que 

se enfocaron también hacia el desarrollo de las comunidades en donde se 

ubicaban temporalmente. Entre hs acciones mAs significativas que cubrieron 

esa etapa y en respuesta a las tendencias sociatlzalltes del momento, promovle· 

ron la organlzacl6n de campesinos para el reparto ejldal como medio de 

defensa ante las injusticias de los patrones. Esta orlentacio~n se InscrlblO 

~ 
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dent ro del mejora miento material, econ6mico y social de las comunidades 

(La rroyo, 1977). 

~n 1944, se puso en marcha la Campaña Nacional de A lfabeti zación 

cuyo objeto era dismInuir el fndlce de analfabetismo entre los adultos. 

Esta acci6n respondfa a las repercus iones de la Segunda Guerra Mundial, 

que exigfan un nuevo proceso de industrializaci6n Y. por tanto. una mano 

de obra més calificada. Con esas bases se promulg6 la Ley respecti va, la 

cual obligaba a los c iudadanos a la partic ipaci6n, ya sea como at rabeti zador 

o como alfabetizando. Asim ismo, se re inst alaron las misiones c uhunl lcs, 

CUY"S programas de trabajo se encaminaron, en primer térmi no, hacia el 

apoyo de la aUabetlzacl6n.Lrara 1946, cerca de un millO" y medio de mcxiC/:Inos 

habla aprendido a leer y a escribir (Lanoy'.... 1977), Con (~s te ITn,tivo el 

mismo allo se expidió un decreto que prolongaba translt , da mente la camlwfHI" 

qoe se rat i fic6 en 194 7. Hacia 1948, y bajo la influenc ia de la Con ferenc:ia 

General de la UNESCO lQrganización de las Naciones Unidas para la Educación. 

la Ciencia y la Cultura). celebrada en ~éX iCO . se introdu jo el concepto 

de Educación funda ment a l. Con este nuevo enfoque se dió pri nc ipa l Imponancia 

a la acch'in educativa en relac ión con la población adulta y la necesidad 

de defini r métodos y contenidos especfficos para este 
, 

sec'.5" 

a este nuevo concepto . ..... se fu ndó en una primera eta pa el Centro Regional 

de Educaci6n fundamental para la América Lat i na (CREFAL). en 1951. 

Este centro. creado como un orga nismo auspiciado por UNESCO, la Organización 

de Est ados Americanos (OEA) y e l Gobier no Mcx ica no, IUV() como fi nul idad 

inicial formar educadores dc adu ltos y prepar ar los m,H l!ri ¡ les didác t icos 

necesar ios. En una segunda .,I ap .. , de 1953 a Hl64. se cre¡¡ron los C"nlr() ~ 

de Ac<.:lÓn Educat i va, las Sulas Popul;¡n'S de LeclIJr;., fip'; ) mÍ>vilcs, los 
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Centros de Educación Ext raescolar, que posteriormen te se conocieron como 

Centrus de Eneflanza Ocupac ional, Jos Centros de Capacit ación para e l 

Trabajo Industrial y Agropecuario, y los Centros Regionales de Educación 

Fundamental. 

En forma parale la al surgimiento de la Educación Fundamental, se 

continuó impulsando la Campar'la Nacional de Alrabetización. Entre 1947 

f 1952 se establecieron 10 1,749 cent ros y escuelas de alf~beti zac i ón, e n 

los que se alfabetizaron 2' 153, 5 16 personas. De 1952 a 1958, permanecieron 

en operación 83,3 12 centros Que atendieron a 1'536,67 1 personas. De 1958 

a 1964, continua ron funcionando 69,154 centros, en donde se alfabet izaron , 
¡ '520,680 adultos (S.E. P •. 1979). En el perfodo de 1964 (l 1970 se dió un 

nuevo impulso a la ca mpal'la de alfabeti zación, con la incorporacif'in de 

los medios de comu nicación colectiva (pr inc i palmente la radio y la telev isión). I 

Adema:s, se c rearon las aulas móviles y se reestructuraron las salas popu lares 

de lec t ura que fueron ubicadas dentro de las diferen tes zonas donde venfa!!... 

traba ja ndo las misiones cul turales. 

\ En 1968, la S.E.P. fundó los Centros de Educaci6n para AdultOs, donde 

la conducción del aprendizaje (principa lmente la alfabetizac i6n), se dió de 

maner a direct!.l, es decir, a través de la asesorfa que proporcionaba 

e l maest rn. En 1913, los s('r vi, ios de la S.E. P. mencionados _ant<.:r io r mc nlc, 

se transfor maron en Centros de Educaci6n Básica para Adultos (CEBA), 

en los que la alfabet ización se i nsti tuyó como la e tapa introduc toria de 

la educacIón primaria para las personas mayores de 15 anos. Otro de los 

cambios significativos IntrOdUCidos en este momemo correspondi6 a la e labo-

ración de materiales especiales para los adultos que estudiarla" primuria 

y secundaria. Asimismo, se inici6 la ellperimentaciún de sis t emas abiertos 
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de acredltaci6n y certlficecl6n de estudios. 

Todas estas acciones desembocaron en [975, en la promulgaci6n de 

ta Ley Nacional de Educacl6n para Adultos, en ]a cual se establece un 

decidido apoyo institucional hacia la educaci6n general btislca (primaria 

1 secundaria), bajo los principios que rigen la educaci6n permanente y 

la modalidad extraescoler (sis temas de e nsel'lanza abierta). ~sterlormente. 
al instituirse en 1978 e l Programa de Educaci6n para Todos, se retomaron 

las bases jurfdlcas y pedag6gicas recientemente establecidas para ofrecer 

a Jos adul tos sin educaci6n bAslca la oportunidad de tener acceso a ella. 

En forma para le la la orientaci6n de la polftica educativa es to tal hacia 

la educaci6n b6sica, a partir de la década de los 70's, surgieron en el panorama 

educativo programas e Investigaciones relativos a la educaci6n de adultos, 
• 

promovidos 

desde su 

por grupos privados independient~ Estos 

inicio, un ca mpo de acci6n microsocia l, 

proyectos tuvieron, 

pues se ubicaron 

en localidades del medio rural y en zonas marginadas del medio urbano. 

Tales proyectos tienden principal mente al desar rollo de programas educativos 

vinculados tanto con la realidad conc reta del adu l to, como con e l concepto 

de c.ambio social" (lNEA, 1982: 306). 

}De esta manera llega mos al momento actual, en el que se ubican -, 
varias acciones dirigidas a los adultos-,- que responden a todo tipo de enfoque: 

educaci6n fundamental, funcional y permanente. Esta multiplicidad podré 

observarse en la desc.ri pci6n de los servicios que brinda e l Inst i tuto Nacional , 
para la Educaci6n de h:is Adultos (lNEA)" que en apartados posteriores aparece. 

3,- LA EDUCACION DE LOS ADULTOS. 

Lo que en general se entiende por eduC<lci6n de adul tos, comprende 
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uQue lla purle de la educación (denominada en algunos casos no formal), 

que se destlna a la población mayor de 15 anos. 

J Esta educación e~ lá dirigida a los grupos sociales que en el sector 

"informal" de la economia (au toem pleo, ocupación en talle res artesanales 

y pequeñas empresas familiares y en las que hay escasas relaciones cuntractw lles 

y a menudo ingresos ines tables, segmentarlos y bajos, s in cobertura de 

servicios sociales) y finalmente, los estratos milis bajos de la pequeña burguesia 

(Torres, 1982). 

En la actualidad, hay diferentes con';epcion,~s sobre asp~ctos como 

la utilidad y e l valor econ6mico de la alfabetizaci6n y la educa:i6n de 

adu ltos en general; la vinculación d. ~ ésta con e l desarrollo económiCO y 

sOC~J, las ~llerna[ivas teórico-metodológicas, la organizac ión y la administración 

de los sistemas, el perfil educativo (tanto de entrada como de salida) de 

los alumnos, la form ación dI] los docentes, promotore3, monitores o coordinado

res de la educación de adultos, e l curriculum, ~ pro>: esos de aprendizaje 

de los adultos, y asf sucesivamente Junto con esto nos encontramos con 

un creciente esfuerzo por definir una nueva disciplina dentro de la , ~ducación: 

la andragogía que en oposición a ~Pedagogfa dirigida hacia la educa : ión 

de los niños, que est!:lr!i especfficamente orient ada hacia la educación de 

adultos hun venido increment!indose considerablemente duran te esta ultima 

década. 

4, - EL [NSTITUTO NACIONA: , PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS, 

de 

E[ INEA fué creado por decreto pres idencial en el mes de septiembre 

para brindar servi c ios educativos a [os millones de mexicanos 

que constituyen el rezago educativo del pais, 
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tJ:" 1980 hahfa llrededor de :>els millones de adultos que !lO sabfal 

lee" ni e :;crlbir; mAs de 15 millones que no habran concluIdo la primaria 

y secundarla (X Censo GelleTal de Población y Vivienda, 1980~ 

Ha~t8 esta fecha, se habran desarrollado en M!xico, varias campanas 

de s'fabetizBcl6n. Sin embargo, todas ellas adolecieron de una falta de 

comlnuldad, tant) de la acción alfabetlzadora. como de la actividad Jubsecuerlte 

de promoción del uso del alfabeto entre los que habrao aprendido 8 leer 

y a escribir. 

En mayo de 1981, el gobierno de la RepCiblica estableció el P rograma 

Naclonal de Alfabetización con el propósito de alfabetizar a un m1l10" 

de personas en un 81io y de hacer que usen e l alfabeto todos aquellos que 

lo hayan aprendido. 

En 1975, COl la promulgac ión de la Ley Nacional de EducacJ. , para 

Adultos, el gobierno MeJticano se comprometió a ofrecer la educación blis ica 

(primaria y secundaria) a toda ~ las personas de 15 anos o mas de edad. 

A partir de e ntonces, se han desarrollado sis te mas abier tos de educación 

para adultos, basado en el "autodidactismo" y en la "solidaridad social". 

Como part e de la primaria y la secundariD abiertas se han edi tudo libros 

de texto, cuadernos de autoevaluación, folletos descriptivos y materiales 

de apoyo para e~ asesor de circu los de es tudio. imple memlindosc 111 mismo 

ti empo, un sis te ma de a;:redita ·~ ión y certificación (lNEA; 1983:1"1 de los 

estudios hechos a través de dichos s istemas abiertos. 

Al Estruc tura I'rogr llm!itica. 

Una de 11Is ra zones Que condujeron a (" rf'ar e l IN!': .'" ¡"r· la ,1, 

constituir un o rganismo que, como única tarea. se aboo."asc a lograr 1 .. (""" linuid .. d 
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que la larea requi ere, con la flexibilidad que demanda la población 8 la 

que e~lá dirigida. 'Razón por la cual e l Instit uto se estableció como objetivo 

gene ra l e l s iguiente:. , 
"Ofrecer a los adultos educac ión básica y programas que contribuyan al 

desarrollo de sus capacidades, para que mejoren la calidad de ~ u vida e 

impulsen el bienestar social y económico del paTs" (lNEA, 1981; A:20 
Pard alcanzar estos objetivos las acciones del Instituto se organizan 

en programas, subprogramas y proyectos. 

1) P rogra '1I8 de Alfabeti zaCión, - Su objetivo es o frecer a todos 

los adultos que la requieran la oport un idad de alrabetizarse y hacer uso 

de la IcelO-escri tura y las operaciones aritméticas e lementales. 

2) Progra,na de Educación Básica. - Se da la posi bilidad di: in i :,iur 

o, en su caso, de terminar la primaria y la secundaria a todos los adulto~ 

interesados. Por una parte, se o frece la educaCión primaria como continuación 

de la alfabe t i zaci6n y, por la otra la primariil y la secundaria a quienes 

decidan co·-nenzar o continuar sus estudios. 

3) Programa de Promoci6n Cultural.- Es te programa llega a las 

comunidades pequeñas y apartadils donde a t n lVés de In particivaciú n de 

la comunidad se desarrolla la facultad de desidún accrciI ¡Jd empico de 

los recursos educativos; y de esta manera, se respo'llla a las m:ccsHI"d<'s 

que tienen estos individuos para lograr un desarrollo cultura l. 

4) Programa de Capacit ación par a el Trabajo. - La necesidad IjUt' 

tienen las personas adultas ¡Je me jorar en su trabajo o di: cnnSCJolui r empl{"(" 

desa rrollo de habilidades pr{¡cticas y ILl ensenLlnza de al ~ l n",.~ "ricios, a 
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los programas de educaci{in de adultos. Los servicios de capacitación para 

el trabajo. se ofrecerán a todos los adultos que se Interesen en ellos, y 

est!':n siendo atendidos por OtrOS subprogramas del Instituto. Para brin,lar 

tale,; servicios, el Ins t ituto aprovecharé la Infraestructura del sector educativo 

y de los demás sectores en cada localidad. 

S) Calidad de la EducaciOn.+ La bCisqueda de nuevas alternativas 

pertinentes para la educaci6n de la población adulta es uno de los mayores 

rClJS que en<renta el Instituto. Tendrén que diversificarse los servicios, 

Jos mater lale:i didácticos, los métodos y los sistemas de acreditaci6n que 

el ¡nstiluto ofrezca. En todo e llo. la inves tigaci6n, la InnoY3clón y la evaluaci6n 

juegan un papel ) rl mordiaJ. 

6) Administración.- Desde su nacimiento el Instituto opera sus programas 

en forma desconcentrada. Se ha esta~lec¡do una delegación del Instituto 

en cada est ado y se han comenzado a gestar acciones para conseguir la 

participación de los Gobiernos Estatales avanzando asr hacia la descentrali zación. 

Al igual que ~n las oficinas centrales, la estructura orgénlca de las delegaciones 

corresponden a la estructura program!itica. Las finanzas, los aspectos referidos 

al personal y a la administraci6n de recursos materiales deberén manejarse 

con sistemas que estén acordes con la estructura programlitica del Instituto 

y que permitan la debida organización, coordinación y toma de decisiones. 

8) Polfti :as y Estrategia General. 

El INEA surge en un momento en que la situación educatlva_ 

del pars se caracteri za por: a) un avance en la educación escolari zada 

que comienza a corregir algunas de lIS causas del rezago educat i vo; b) 

la magnitud del rezago educativo es de tal manera que requiere de un 
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balance adecuado entre soluciones que puedan beneficiar a corto plazo 

a millo:lcs de persona~ e inves~igaciones que permitan crear a medi(lno 

pla ~o modelos pertinente s para diferent~s regiones, grupos sociales e individuos 

y, el la perspectiva de poder canalizar mayores recursos económicos para 

promover eficiencia en el más alto grado que se pueda lograr dentro de 

alguna actividad laboral. 

L Oado que el saber leer y escribir y el poder manejar las operaciones 

aritméticas elementales son inStrumentoS Indispensables para casi cualquier 

tipo de act ividad; a mediano plalO deberá reducirse el nCimero de anal fabetos 

de tal manera que, en [as postrimerTas de 1990, e l fndice de analfabetismo 

sea Inferior al 5% {lNEA, [9~ 
En e l caso de la educación primari a, la sl tuaci6n es diferente. 

Nadie puede aseverar que todos los contenidos de la pr imaria para adult 'ls 

sea 1 necesarios o acaso titiles para un campesino o para una persona mayor. 

Es por ello que el Instituto no establece como polTtica e l tratar de ~onsegui r 

que todos los adultos obtengan su certificado de primaria. Sino que se 

deber!l ofrecer una gran diversidad de servicios educativos a la población 

adulta, segtin sus necesidades e inter~ses (INEA, 1985), ,i ncluyendo: la primaria 

segtin el esquema actual; una pri maria difere'lCiad¡¡ según h región, la 

edad y la fina l idad que interese; ser vicios de capacit ación Jl<lra e l t r<lbaJu, 

de promoci6n cultural y o tros. 

Es polTtlca del Instituto atender en for ma especial a las áreas 

marginadas urbanas y rura les (INEA, I ~82); este l ineamiento se observar!l 

en cada uno de los programas y. en for ma particular, en el desarrollo del 

subprograma de salas de cul tura. 

La educaci6n de los adultos requiere de una ampl ia participadOn 



16 

de todos los sectores de la socIedad. En todas las acciones del Instituto 

se ¡nte,)(sré establecer vlnculru con proyectos de desarrollo, con organismos 

y empresas (con e l fin de que vean apoyadas las acciones educativas del 

Instituto hacia la poblaci6n). ~ la fecha, se estli trabajando con la Confedera

c i6n de Trabajadores Mexicanos, e l Congreso del Trabajo, La CAmara Nacional 

de la In.lustria Azucarera, la CAmara de la IndustrIa de la Construcci6n 

y la CAmara de la Industria del Vestigo (INEA 1981: AJ. 

finalmente, cabe enrati wr en la importancia de la participación 

comunitaria, que permite una mayor penetraclCin y contribuye 8 crear un 

ambhmte propicIo 8 las acciones educativas. El establecimiento de salas 

de cultura y la promoci6n de educaci6n básica, asf como también e l proceso 

de alfabetl zaci6n se sustentan en el funcionamiento de Comités COnllJllIl ' . ios 

(lNEA, 1983. D), que participan en los asuntos relac ionado~ a la cUUI.:uciÓn 

(contrataci6n de agentes operativos de cada programa, consecuci6n de locales 

para dar las clases, apoyo al proceso de dlfusi6n y propaganda, etc). l ~ 

nivel estatal operan tos Patronatos de Fomento Educativo qUI~ presiden 

los Gobiernos Estat ales, y son éstos los encargados de brindar el flnanc iamiellto 

económico para tales agentes operativos. \ 

r' 



CAPITULO 11 

PROGRAMA DE ALfABETlZAC ION 



PROGRAMA DE ALfABETIZACION 

En base a los lineamientos propuestos por el Instituto, se dorA a conocer 

en términos generales las 4 modalidades que contempla el programa de alfabeti-

zacl6n, las cuales han sido Implementadas con el fin de fac i litar el servicio 

a Jos usuarios, destacando en este trabajo la modalidad de "atenci6n grupal" 

(ya que rué con la que se trabajO). 

~ presenta, por otro lado, una visi6n general acerca de algunas conceptua
• 

li zaciones que se tienen sobre el adulto educando; las mAs notables diferencias 

entre el aprendizaje de éste respecto a los ninos; asT como los fac t ores 

que en un momento dado influyen en e l proceso educativo de los aduh os. 

finalmente, se describen por un lado, los pasos que comprenden el Método 

de la Palabra Generadora, y por el otro, las funciones de alfabctizador. 

1.- INTRODUCCION. 

El analfabetismo en México, es una real idad actual y liste restr inge 

gravemente la comunicaci6n entre 

'" sus posibilidades de desarrollo (lNEA, 

los indiv iduos y grupos SOCiales lim itando 

1983: MI. 

El INEA al surgir establece el programa de alfabetizaci6n, e l cual 

tiene el propósito de ofrecer la oportunidad de aprender a leer, escribi r 

y manejar las operaciones aritméticas b§Sicas {su ma, resta, multiplicadOn 

y dlvlsiOnl, a IOdos los adultos mayores de 15 anos que la deseen. 

Este programa se organiza en comunidades urbanas, semiurbanas y 

rurales, bajo la siguientes estructura: 

Al Estructur¡¡ Insti l ucional. - Se responsabiliza de proporcionar apoyo 

técnico, capac it a(' ¡fln .1 lo~ ;Jgcnl..,~ upcnHivos subre <lspct,;toS educativos 

y administrativos, orientar a los grupos de alfabetizaci6n, proporcionar. 
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e l material b1i.sico. ast como la ent rega de la document acl6n ofi cial correspon-

diente (constancias, cert ificados, etc.) 

B) Est ructura Comunitaria,- Se hace responsable del ser vicio educativo. 

la promoci6n y organlzacl6n del mismo y la ConsecucI6n tanto de los locales 

(donde se den las clases) como de agentes operativos . 

• 

Estructura Inst itucional 

I Delegación L _ ~ _ 
Estatal r· 

CUADRO NO. I 

Patronato 
d!l Fanento 
Educativo 

Estructura Comunitaria 

--, , 

I Coordinacl6n de L 
A Ifabet 1 zacloo r' ';-'j 

Comunidad 

I 
I 

Jefatura rel 
Subprograrm 

[CapaCitación 1 

Jefatura Comité Grupos 

Alfabetlzador I de Zona 1- -- ----: Organl zador 
'-T---' ,- --+-----'------j 

, 

I Coordinacl6n de L -- - .: 
zone I 
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Para alcanzar los objetivos, el programa de alfabetlwdón se divide 

en varias modalidades, las cuales son: 

a) Alfabetización Directa Grupal.- Los adultos analfabetas aprenden 

en grupos de 10 personas; en donde su aprendizaje estA a cargo de un 

alrabetlzador. Esta modalidad tiene una duración de 6 meses con un promedio 

de S a 6 horas a la semana. 

b) Tele-alrabetlzacIÓn.- Los adultos aprenden en forma Individual, 

a través de programas de la televisión, con la ayuda del cuaderno de trabajo 

y e l apoyo de un amigo o familiar. Asf como la orientación de un visitador 

(agente operativo). La duración de esta modalidad es de 5 meses, 30 minutos 

diarios de lunes a viernes. 

el Alrabetizaci6n Indivldualizeda. - Al igual que en la ant cn"r, los 

adul tos aprenden en forma individua lizada con la ayuda de cuadernos de 

trabajo y con el apoyo de un faml1lar o amIgo y la orlentacl6n de un visitador 

(alfabetizador). El tiempo del proceso es variable, ya que depende del ritmo 

de aprendizaje del adulto alfabetizando. 

d) Radio-alfabeti zaci6n.- Los adultos aprenden en forma individual, 

a !ravés de programas de radio y con 111 ayuda de cuadernos de trabajo. 

Con apoyo de un famil iar o amIgo y la orlentacl6n de un visitador (alfabetlza

dor). Con una duraci6n de S meses, 30 minutos diarios, de lunes a viernes. 

e) Tal ,,"r de Alrabetizaci6n. - A partir de 1982, durante dos horas 

cada semana, los maestros de Ciencias Sociales y Civismo del segundo 

y tercer arlo de secundaria conducen un taller de al fabetlzac i6n, en el 

cual se enseria la metodoJogTa para alfabetizar, con el fin de Que durante 

las vacaciones escolares, los estudiames participen en las tareas de a lfabe

tizaci6n. 
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2. - EL ALF ABETIZADOR. 

Uno de los elementos importantes dentro del proceso de alfabetizaci6n, 

es el alfabetizador. El InSt ituto, dent ro de sus lineamientos establece que 

podrá ser alfabctizador cualquier perS<!na mayor de 15 81'10$, que presente 

una escolaridad rnTnima de educación primaria terminada y que no necesa

riamente cuente con experiencia en cuanto a actividades educat ivas (lNEA, 

198 1: BJ. 

Dentro de las funciones que debe desarrollar, las podemos dividir 

en tres momemos: 

A) Pre-alfabetizacI6n.- Durante esta ctapa el aUabetlzador se debe 

abocar a participar en la localización y regist ro de los adultos analfabetas. 

Es deci r, que de acuerdo a las listas entregadas de personas anaHabetas. 

el al fabetizador deber!i motivar e invi t ar a éstas a su incorporac i6n a la 

campaf'la, colaborando de esta manera con la formación de grupos. 

51 Etapa de Atención.- AquT deberé el alfabetlzador conducir el 

proceso de ensef'lanza-aprendizaje de la lectura, escritura y las matem!itÍl;as 

element ales, para lo cual debe de realizar las actividades siguientes: 

1I Crear un ambiente de respeto y confianza ent re los adultos 

para lnteresarlos en e l traba jo de grupo. 

2) Aplicar correctamente los procedimientos para el aprendizaje 

de la lecto-es:::rlt ura y los elementos béSicO$ de las matemétlcas. 

Dentro de la funcl6n concerniente a la atención del grupo a su cargo 

en Jos horarios que se establezcan, las actividades a real izar son: 

1) Iniciar puntualmente las sesiones. 

2) Evitar al m6ximo faltar a las c lases sin previo aviso y sin tomar 

medidas que solucionen la ausencia. 
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3) A tender al grupo un mfnimo de 6 horas a la semana, de acuerdo 

a las necesidades y disponibilidad de los alfabetlzandos. 

4) Proporcionar los mate riales necesarios para realizar las ae liv!· 

dades. 

y fina lmente, dentro de esta etapa, el elrabctizador deberá mot Ivar 

permanentemente a los adultos para Que permanezcan durante todo el curso, 

vIsitando a los alfabetlzandos en sus domicilios cuando por alguna ra z{:in 

(ahen a [as sesiones. 

el Post-alfabetlzaclón.- Dentro de esta etapa se tendré como funcUin 

principal la de orientar y motivar a los alfabetIzados para que continúen 

SU eprendh.aJe (es decir, con la primaria), fomentando entre e llos mismos 

el uso Independiente del alfabeto Bsf como la realizacl6n de ac tividades 

que sean funcionales y que perm I tan el reforzamiento de lo aprendido durante 

el curso (como en el caso, de la formación de los cfrculos de lectores). 

(lNEA, 198 1: Al. 

3.- EL ADl'LTO ANALfABETA. 

El programa de alfabet ización estA dirigido a todas las personas mayores 

de 15 anos que llO conocen la lectura y la escritura (analfabetas "puros"), 

o t ambién a aquell as per sonas que tuvieron la oportunidad de conocerlas, 

pero que por el desuso de la leclO-escrl tura dichas personas se volv ieron 

analfabetas "funcionales". 

L!timológiCamente e l término "adul to" procede del verbo lat ino "adolescere", 

que significa crecer, y es la forma de participio pasado "adultum"; significa 

por lo tanto "el que ha terminado de crecer o de desarrollarse, e l crecido" 

(Verner 1971 : 32). 1 
~ 
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Según el lenguaje corriene, "aduho" es el individuo situado entre la 

adolescencia y la vejez, es decir, la persona que ha dejado de c recer pero 

no ha comenzado oCio a decrecer. En tal sent ido el aduho es considerado 

como una per~ona mayor. 

Jurfe! comente el tErm ino "adulto" es aquel que vive y aelGa en la 

sociedad según su propia responsabilidad y no bajo [a tutela de otros (Verner, 

· 1971). 

tS!Col6glcarnente el térmi no "adutto~ se emplea como sin6nlmo de 

madure z de [a "personalidad" y pretende Indicar el adullo caba l o sea, 

es sujeto responsable, que posee las caractertstlcas personales de dominio 

de sr mismo, seriedad y juicio (Ibldcm). 

SI ahora pretendemos dar una definición global del "Adulto" que incluya 

todos los aspectos antes anunclados, ~emos decir: adulto es ulluel hom br.c 

que ha dejado de crecer y ha logrado la talla normal en todos los razgos 

de su ser (Jbldem). 

Algunos autores mencionan algunos de los criterios seg(in los cuales 

podemos determinar con mayor precisión el concepto de adulto que acabamos 

de definir, fundamentalmente son tres y éstos son: 

l.· La aceptacl6n de responsabil idades: el rasgo más no table de 

la personalidad del adulto y que le si rve de car;.¡c terlstica principul. es 

su capacidad y sent ido de responsabilidad (rente a los hechos de la vida. 

El adulto es aquel que sabe que es responsable de sus actos y que además 

desea hacerlo lLudojoskl, 1971). 

L!:: ...!a-predOlllinio de la razón: El predominio de la razón sobre 

los sentim ientos en el adu lto,~s capaz~ de ver con objetividad el mundo 

Y los acontecimientos de la vida. Ese modo de comportamiento se basa 
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en la capacidad del adulto de absu:.ser. genera lizar, juzgar, deducir e Inducir" 

seguir y construir todo tipo de razonamiento. Y sin em bargo, e l adullo 

se Inclina mAs a un cierto pragmatismo, que hacia e l intento metafTsico 

de sondear lo lnsondeable UbidemJ. 

3.- 1 El equilibrio de la personalidad: El adulto es aque l que ha concluIdo 

el creci miento de su ser en todas sus dimensiones, es deci r, e n todas las 

facetas que componen su vida (como ente Intelectual, sexual, socia l, e tc.) 

(Ibidem). \ -
Ludojoskl menciona que las diferencias ent re un adulto y un nh"l(l~ 

en e l aprendi zaje, se deben tomar en cuenta y de este modo, tener e lementos 

para una comprensi6n niás concreta del proceso educativo del adulto y 

éstas son las siguientes: 

J) Motivaci6n. Muchos adultos tienen una motivaci6n personal para 

lograr una habilidad. El grado de moti vación aumenta a medida que la 

meta o la amena za de una situación de emergencia se acerca al individuo. 

2) Concept o de sr mismo. Los factores que Implican la adopción 

de decisiones. la plani ficación de la estrategia y el manejo de los restl ltados 

se relacionan con el aprendizaje de los adu l tos. L!:..as necesidades que la 

vida cotidiana impone al adu l to, proporcionan situaciones que requieran 

un constante ejerc ic io de estos factores. 

3) Conceptos del tiempo. Los cambios de tiempo para los adu l tos 

son diferentes: los int érvalos de t iempo tales como e l de un al'lo, tienden 

a acortarse a medida que transcurre la vida . 

..... 4) Temores y aguslia frente al aprendizaje. La t ensión y las pre¡;iunc::¡ 

bajo las cuales deben aprender los adultos afectan el proceso de aprendi1.lJjr. 

El temor y la ansiedad afectan a los adultos de un modo diferente en 
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habilidad para el aprendizaje) Por consiguiente, 
, o 

la utl1i%aciún de m(!tooos y procedimientos Ideados para centrar su interés 

y provocar su re lajamiento es una funci6n impoortante del asesor. 

5) La asistencia es voluntaria y esté CondicIonada por un motivo 

prActico. 

6) La amplia variedad de experiencia, edad y educ8cl6n de los 

adultos acentúa el papel que desempel'la las direrencias individuales en 

la educacl6n de aquellos. 

7) Las e;l(periencias de aprendizaje de los adultos son, en la mayorta 

de los casos, suplementarias o complementarias para alguna ocupaci6n importante 

distinta de la educaci6n. 

8) Los estudiantes traen al grupo una e~periencla rica y madura 

que condiciona el aprendluje volviéndolo él veces más fácil pero se hace 

imperioso que nuevos hechos se relacionen con este trasfondo de experiencias. 

9) Puesto que ~ adulto tIene por lo general un moti vo o propósito 

ya formado al llegar al grupo, el aprendizaje adquiere para él mayor importancia 

y val~ 

10) El adulto necesita ver en lo que aprende un beneficio inmediato 

para sI mismo. 

JI) El adulto siempre estA dispuesto a aprender si el materia l presentado 

se relaciona con sus necesidades. 

12) El adulto experi menta una sensaci6n de urgencia con respecto 

al aprendizaje y a la escacez del tiempo de que dispone para ello. 

Por Otro lado, también es relevante considerar los factores que en 

un momento determinado influyen en la optimizaci6n o no del proceso 

de aprendizaje de los adul tos. 
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) La educación de los adultos abarca a muchas y distintas personas 

con capacidad, intereses, motivos y caracterlstlcas socio-económicas variables. 

factores Que caracterizan tanto la personalidad, como la vida social del 

individuo y ejercen influencia sobre su educaci6n. También Inciden profundamente 

en la form a, contenido y carActer de la actividad educativa. Además, se 

acentCian y explican las diferencias fundamentales entre la educacJ6n del 

adulto. 

p ran cantidad de ractores influyen sobre la educ8cJ6n del adulto, 

los cuales no estAn necesariamente separados y, en la mayorla de los casos, 

la innuencia y el efecto de un factor se encuentra relac ionado e interactCia 

con todos los dem<'is al igual que con aquel!!?s que se ubican en el campg.. 

socio-económiCo. Incluimos entre éstos los cambios fisiológicos, la capacidad 

de aprender, las motivaciones y las actitudes._ , 

a) Cambios Fisiológicos. 

El organismos del adultO sufre muchos camb~s a medida que avanza 

la edad._ Estas alteraciones biológicas abarcan la declinación sensoria~ la 

pérdida de fuerza~ la disminución de reflejos, la declinación de la capacidad 

sexual, los cambios en la textura cut Anea, el tono muscu l ar,~--1. el color 

del cabello; asr como una disminución general de la energra totaJ,.. Estos 

t:ambios flsio lógicos ocurren gradualmente y a diStintO ritmo e ntre los 

individuos. Para muchos de ellos el vigor fTsico es un aspecto altamente 

valorado y el conocimiento de la decJlnación puede alterar e l con~~o 

que tienen de sr mismos. AdemAs, estos cambios pueden induclr a un adu~ 

a subesti mar su poder para aprender o rea li~ar tareas, subestimación que 

¡luede manifestarse en cambios en los intereses y la motivación. Quienes 
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imparten la inst rucc ión deben ser sensibles ante Jos distintos miembros 

de un grupo de aprendi zaje para evitar o disminuir los ri esgos que se presentan 

natura lmente en toda situación. Ayudar al participante adulto a reconoce r 

y comprender los erectos de la edad es una f orma de atenuar e l carac t er 

amenazador de esta educación ~l contenido 

as1 como los procesos de ins trucción o las 

de la situación de aprendizaje, 

pautas de organización, pueden 

promover reacciones hostiles de los adultos hacia la actividad educativa). 

(Ver ner, 191~ ) 

bl La Capacidad de Aprender. 

Las experienc ias de aprendizaje anterlores,parecen influir no t ablemente 

en la adqulsl6n de conocim ientos del adulto. Cuanto mayor cxpcrlencill 

haya tenido un indi viduo en aprender nuevas materias, mayor serA I~ f~cilldad 
, 

con que podré encarar a l ras. 

Por otro lado. cuanto mayores sean los dot es intelectuales y el volumen 

de la educación, menos pronunciada seré la declinación de la capacidad 

para aprender. 

También la ocupación incide sobre la capacidad de aprendizaje, por 

que los adultos que tienen ocupacIones que exigen un despliegue de habilidad 

ylo actividad intelectual, tIenden a conservar durante mAs t iempo esa habili 

dad o aptitud que quienes no la han usado continua mente fJbldem).\ 

El deseo por aprender y el interés por las materias que van a ser 

aprendidas, parecen ejercer mayor influencia sobre la capac idad de aprendizaje 

que cualquier ot ro ractor. La motivación y el interés, por tanto, son estfmulos 

Importantes en el aprendi zaje, pero también cabe hacer el sei'lalamlento 

que del mismo mudo se alteran con la edad. 



c) Motivación 

La motivación es la conducta que se dirige a un objetivo y que surge 

de las necesidades de un individuo en un momento especffico y en una 

situación 
, 

determinada. Loo motivos conducen , la part icipación en 

la educación de los adultos son arrancadas de las necesidades que emanan 

de Su experiencia. Factores tales como el conocimiento de la tarea, el 

nivel de las aspiraciones, la experiencia anterior, el papel social y el concepto 

de educación, influyen en la naturaleza, calidad e Intensidad de la motivación. 

U n cada etapa de la vida existe la necesidad de aprender cosas nuevas 

para cumplir con las nuevas tareas de desarrollo que surgen cada vez que 

se asume otro papel en la socledad. l Por ello, los contenidos más apropiados ,-
para la ensei\anza , son aquellos que proceden inmediatamente a la necesidad, 

y, por tanto, al uso del material aprendido. (Ibidem). 

El conocim iento de esta necesidad de aprender proporciona la motlvaci6n 

del aprendizaje en el adulto; su educaci6n está por consiguiente, dirigida 

a objetivos inmediatamente práct icos. Cada papel de la sociedad crea otras 

tareas de desarrollo y cada adulto necesita un aprendizaje nuevo y determinado, 

pero no todos e llos tienen suficiente conciencia de su necesidad de aprender 

como para sentirse motivados a participar en ]a educación del adulto. Los 

objetivos que persigue un Individuo pueden proporcionar la motivación para 

participar en una actividad educativa, mientras que su nivel de aspiración 

otorga la motivación Que determina la cantidad o intensidad de su aprendizaje. 

dI Actitudes. 

L. Las actitudes influyen en ]a motlvaci6n que induce a participar en 

la instrucción del adulto, en el sentido de que reflejan la conciencia que 

e l individuo tiene de la edUCa? 
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Influyen en las metas y niveles de asplraclOn al manIfestar valores 

personales y socia les. Afectan, y en cierto gr ado controlan el aprendizaje 

real alcanzado al determinar la respuesta al mater ial Que se prese nta en 

la situación de aprendizaje. 

AsT como las actitudes influyen en el aprendizaJe, éste puede Influir 

en aquellas. A medida que aumenta la edad del Individuo, sus actitudes 

tienden a c ristalizarse y 8 hacerse Inmutables, por tanto, es Importante 

que e l asesor reconozca la Influencia de la sltuacl6n de aprendlJ:aje sobre 

la formaCión de act itudes, para evitar aquellas circunstancias que puedan 

propiciar la creaci6n de actitudes negativas hacia e l contenido o proceso 

del aprendizaje mismo (Ibídem). 

U inalmente, cabe mencionar que ademAs de los fectores aquf determinados 

e Identificados como carac te rlsticas personales, hay una serIe de factore s 

normalmen te denominados caracterfsticas socio-econ6mlcas, entre las más 

significa ti vas se encuentran; el ingreso económico, tipo de comunidad 

a la cual pertenecen (rural, semiurbana, urbana, etc.), ocupaclón, nIvel 

educativo, edad, se:l:O, estado c ivil, religión, etc.; que en la situación misma 

del proceso de ensetlan:la-aprendl:laje deberén también considerarse para 

e l mayor y mejor logro de los objetivos de la educación de edUlto~ 

4. - EL METODO DE LA PALABRA GENERADORA, PROCESO. 

El adulto anal fa be ta" como cualquier adulto, t rabaja, tiene una ramilla 

y una serie de problem as y responsabilidades que ha resuelto aún s in saber 

leer y escribir. 

Todo lo anterior significa que e l adulto anal fabet a es una persona . 

capa?. Inteligente y responsable. {'on un gran número de e}lpt:r l<.:n(;lU~ y 

conoci mi~ntos. \ Debido a ello, e l trabajo educa t ivo con los adultos no debe 
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ser Igual a l que se rcaliza con los Oj¡'I05, ya que por su corta edad no 

han adquirido todas esas habilidad~ El método de la pa labra generadora 

aprovecha esas experlenclas y conocimientos para el aprendizaje de la lectura 

y escri tura. 

El método par te del an:Jilisls y reflexión sobre temas ligados a la 

vida dia r ia de l adulto. A este antills is se le llama "discusión". Los temas 

de discusi6n se representan e n palabras, las cuales se descomponen en sflabas 

y fa milias silábicas que al unirse generan nuevas palabras, fr ases y oraclonesj 

LEs importante que el adulto forme por sI solo las palabras y frases, 

pues cada palabra que fo rme será "su" palabra, la expresi6n de "su" pensam ient~ 

(lNEA, 198 1: opJ 
Por todo ello, el método se basa en: a l temas que puedan ser de Interés 

para el adul t o. b) palabras que son tomadas de su vocabulario. el palabras 

que contienen todas las letras del al fabeto. 

Por Ot ro lado, el método permite que los adultos: a) aprendan desde -
el primer dfa. b) aprendan rApido y lo hagan bien. e) ut llicen las palabras 

conocidas por ellos. d) re lacionen lo que aprenden con sus necesidades 

e Intereses. e) compartan sus exper iencias con los demas liNEA, 1983:AI.) 

Para la etapa de aprendizaje bAsico se ut ilizan 14 palabras generadoras, 

las cuales son: 

, ) Pala 4lMedicina 7)Guitarra IO)Torti ll a 13) Mercado 

2) Vacuna 5)Cantina 8)familia I J)Pinata 14) Educad~n 

3) Basura 6) Trabajo 9)Leche 12)Casa 

De acuerdo a lo establecido po, el Instituto (l NEA, 198 1: e). cada 

unil Jo: \!stas palabras se trabaja de la sIguiente manera: 



30 

JI Presentación y discusión de la palabra . 

al El alfabeUzador presenta la lAmina o fOtogfafTa de la palabra. 

b) El alfabetlzsdor hace unas preguntas en relaci6n a la lAmina, 

tratando de Instigar 8 que los adultos participen, opinando y aportando 

exper iencias sobre e l tema.~ , 
el Al finalizar la dlscusi6n de la lAmina, se "bautiza" a esta presentAn-

dose la palabra que le cor responde. 

2) Presentacl6n de la palabra. 

a) Se relac iona la palabra con la lAmina. 

b) Se lee la palabra entre todos. 

el Se retira la lAmina. 

dI Lee la palabra cada adulto. 

3) Presentacl6n de las familias sllAbic8S de la palabra. 

a) Se separa la palabra en sflabas y se explica que son las "partes~ 

que componen la palabra. 

b) Se leen 18S sflabas, var ias veces en orden y desorden. 

4) Familias silábicas. 

al Se explica al grupo que existen familia s sJUiblca5 para cada 

sfJaba. 

b) Se presenta la familia si lébica de la primer slJaba. 

el Se leen cada una en orden y desorden. 

d) Se retira esa ramilia y se presenta la otra famIlia sllAblca-

la de la segunda sflaba. 

el Se lee cada una en orden y desorden. 

O Se presentan todas las fam ilIas sl1ablcas. 

g) Se leen en orden y desorden. 
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h) Se explica como formar palabras (uniendo dos o mAs sflabas). 

5) For macl6n de palabras. 

al Se les pide a los adultos que traten de formar palabras. 

b) Se leen cada una en orden y desorden. 

~ Formación de Frases y Oraciones. 

al Se forman frases y oraciones con las palabras pevlamente formadas 

y con otras nuevas que formen. 

b) Se lee cada una. 

Hasta aqur, hemos presentado el proceso de ensenanza-aprendizaje 

de lectura, a cont inuaci6n presentaremos el de la escritura. 

Una vez colocados el le trero de la ltimloa: 

al Se invita al grupo a leer la palabra. 

b) Se escribe la palabra con le tra imprenta y cursiva (expl ICando 

la util izaci6n de ~sta Gltim a). 

el Se leen los dos tipos de le tra. 

dI Se retira el letrero. 

el Se escrlbe varias veces la palabra con lentitud y c laridad. 

f) Se invita a escribi r en sus cuadernos. 

Al presentar las ramillas silAblcas: 

al Se borra la palabra escrita y se presentan las sfl ab<Js que rUrlllall 

la palabra. 

b) Se leen y se escriben con ambos tipos de letra. 

e) Se retiran los letreros. 

d) Se vuelven a leer (pero guiAndose con las palabras esc ritas). 

e) Se escriben varias veces. 

n Se invita al grupo a escribirlas, y se borra el pizarrón. 
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gl Se presentan todas las familias silAblcas. 

hl.. Se leen y se escriben cada una. 

il Se quitan los letreros y se leen con lo ya escri to. 

JI Se invita al grupo a escribi r. 

En la f ormaciOn de palabras: 

al Una vez formadas las palabras (en base a sus familias slllibicas) 

se escribe cada palabra. 

b) Se leen y se Invita al grupo 8 escribirlas. 

A l formar frases yOTaclones: 

al Una vez formadas las frases y oraciones se escriben en el plzarr6n. 

b) Se leen y se invita al grupo a que las escriban en sus cuadernos. 

Es importante sel'lalar que este procedimiento solamente se lleva a 

cabo con las palabras "pala", "vacuna~ y "basura"; a partir de la cuarta 

palabra se realiza simult5neamente. Es decir, Que al mismo t iempo se trabaja 

con la enseflanza-aprendizaje de la lecto-escritura. 

finalmente se deben mencionar los dos Ciltimos pasos de l método 

deJa palabra g<!neradora, y éstos son 

7) Realizaci6n del reforzamlento. 

al Se les Indica a los adultos cOmo realizar sus ejercicios de auto-

evaluaci6n, los cuales se realizan de la siguiente manera : 

1) ComprensiOn de lectura. 

a) Se anuncia la actividad. 

b) Se pide a los adultos que lean en silencio la lectura (se dan 

10 minutos, para que lo lean). 

c) Se hacen preguntas relacionadru. ron ~ l contenido de la lectura. 

dI Si los adultos expresan el contenido de la lectura, se da por 
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terminada la actividad. 

el Si los adu ltos no expresan el contenido de la lectura , ser6 necesario 

repetir el procedimiento y determinar e l por que no leen y comprenden. 

21 Lectura oral individual. 

a) Se anuncia la actividad de reforzamiento. 

b) Se pide que cada uno de lo adultos lean en VOl alta un enunciado 

dist into en cada caso. 

e l El alfabetlzador registra las palabras que 00 pueden ser leIdas 

o presentan alguna diflcultad. 

dI Al finali zar la Ie<::tura, se contarA con la lista de palabras que 

presentan dificultades, el alrabet i2ador refuerza su aprendizaje retomando 

el procedimiento de lectura de la palabra generadora. 

el Superadas las dificultades, se leen nuevamente los enunciados, 

procurando que cada adulto lea un enunciado' distinto. 

3) Copla de textos. 

a) Se anuncia la actividad. 

b) Se escr ibe en el plzarr6n el primer enunciado de la lectura con 

letra de molde. 

c) Se invita al grupo a leerlo y se procede a escribir lo en letra 

cursiva. 

d) Se Invita a leer lo escrito en molde y lo escrito en cursiva. 

e ) Se pide que los adultos copien el enunciado con letra curSiva. 

[) El alfabetlzador revisa y ayuda a corregir fall as e n la copla 

de dicho texto. 

g) Al finalizar la copia del primer enunc iado, e l alfabetizador pide 

al grupo lea e l segundo enunciado y lo escr ibe en el pizarr6n. Se sigue 
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el mismo proceso para los siguientes enunciado. 

4) Dictado de teJtlos. 

al Se anuncia la actividad. 

b) El alfabetlzador selecciona de los mismos enunciados que se 

utilizaron en la lectura y copla, aquellos que servlran paTa e l dictado. 

el Indique a los adultos que escriban lo que usted lea (con letra 

cursiva). 

dI Al término del dictado. el a lfabetlzador escribe con letra cursiva 

en el pizarrón los enunciados y pide que se copien correctamente. 

el Con las fallas detectadas, se e labora una lista de palabras. El 

alfabetlzador retoma éstas y sigue e l procedimiento de la palabra generadora, 

tratando de reforzar en las sesiones posteriores dichas pn labras. 

8) Comprobación de Avance. 

a) Al terminar el ejercicio lo revisa el alrabetlzador Junto con 

los adultos. 

b) Se corrigen I~ errores y se revuelven las dudas. 



CAPITU LO 111 

PROGRAMA DE EDUCACION OASICA 



PROGRAMA DE EDUCACION BASICA 

En este capItulo meoclonaremos lo coocernlente al Programa de Educacl6n 

Bislca, se senalan sus objetivos y modalidades, ast como la descrlpci6n 

de los pasos correspoodJentes al proceso de método partlcipativo, destacando 

de Igual manera las fuoclones del asesor. Todo ello con la fi nalidad de que se 

cuente con un panorama mis concreto de la operatividad del programa citado. 

1. - INTRODUCCION. 

En la actualidad existe una amplia demanda educativa que c rece con 

tal rapidez, que el sistema escolar no logra atenderla oportunamente. La 

demanda Insatisfecha representa no sólo a quienes no pudieron inCorpocarsc 

al sistema educativo, sino también a los que por diversas razones, una 

vez iocorporados tienen que abandonarlo. 

Por ta l motivo e l INEA se ve en la Imperiosa necesidad de llevar 

la educacl6n a este sector de la poblaci6n que por diversas causas no pueden 

rea lizar su educacl6n en e l sistema escolarludo. 

La educael6n de los adultos son todos los propósitos concre tos y 

organizados. reallzadOll ya sea privada o publlcamente para proporcionar 

8 los adultos la oportunidad del aprendizaje formal o no fo rmal (INEA, 

1983: E). 

Esto se !'tasa en los principios fundamentales individuales y sociales 

que expresa la Const itucl6n Polftica de los Estados Unidos Me~icanos , y 

se apoya en las capacidades del propio individuo, en la actividad educat iva 

como responsabilidad de toda la comunidad, en la Igualdad de oport unidades 

para adquirir y transmitir la cul!ura y, t:n la t:uucadón como L6I proceso 

a lo targo de la vida (SEP. 1985). 
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En 198 1, e l INEA desarrollo un Subprograma de Educaci6n BAslea Comunitaria, 

con el fin de ofrecer 8 todos los adultos el iniciar o completar la primaria 

y secundarla. 

Para e l desarrollo del programa &te se divide (al igual que en programa 

de alfabetización), en dos estructuras: ]0 Institucional y la comunftaria, 

s iendo su funciona miento el mismo que e l citado ya en el capitulo anterior 

freml tase a la pago l. 

En el Subprograma de Educacl6n BA.slca Comunitaria, se contemplan 

2 modalidades para la atenci6n de los adultos, las cuales son: 

1. . Promotores Comunltarios.- Esta se lleva a cabo bajo los lineamientos 

de: al que la comunidad decida en asamblea aceptar el servicio y por lo 

tanto se comprometa a participar responsablemente; y b) Integrar un comité 

formado por un Presidente, un Secretario )' un Tesorero; )' cl Formar 12 

grupos con 12 personas cada uno. (lNEA, 1983: El. 

2.- Promotores de Recién Alfabetilados: Estos funcionan bajo los 

siguientes criterios: a) Operar en comunidades donde opere e l programa 

de alfabetiza.:i6n. b) formar un comité comunitario. el Los grupos de 

alfabetlzaci6n se convertlrlin en grupos de primaria reuniendo como mfnlmo 

10 adultos recién alfabetizados por grupo. d) Los alfabetlladores ser!in 

candidatos a asesores. e) Los organizadores serlin candidatos 8 promotores. 

(Jbldem). 

Para el Inicio )' desarrollo de este programa se cuenta con los siguientes 

apoyos: 

al La capachacl6n a los agentes operativos en el manejo de Jos 

materiales, técnicas grupales, método de ensenanza-aprendlzaje, procedimientos 

admini strativos, e tc. 



37 

b) Materiales que son de entrega gratuita a cada uno de 10$ adultos 

(que son un [Otal de 12 libros PRIAD) 

el La entrega de materiales de dlfusl6n como son: poster, mantas, 

volantes, calcoman(as, cartulinas, fo lletos, etc., que tienen la finalida d de 

motivar por un lado, 8 que los adultos se incorporen a los cfrculos de estudio; 

y por e l otro, invitar a que las personas que lo deseen participar como 

asesores. 

d) la acredltadOn y certifIcación de los estudios reali zados por 

los adultos (lNEA. 1983: f). 

2.- DESCRIPCION DEL METODO PARTlCIPATIVO. 

El objeti vo esencial de un sistema de educadOn abierto consiste en 

la formación de personas autodidactas, de tal forma, que se pone a la 

persona en condic iones de participar de modo que se conviertan en agentes 

de su propia educaciOn. 

Por esta razón los objetivos principales que este método persigue 

son los siguientes: 

a) Provocar la discusióll- grupal. 

b) Propiciar e l trabafo en equipo. 

c) Estimular la reflexión mediante el conoclnllento de su propia 

realidad. 

d) Posibilitar la experimentación para aplicar a la realidad lo que 

se aprende con la teorla. (l NEA, 1979). 

Para poder fomentar el autodldactlsmo en los adultos, se imple mentan 

varios pasos a seguir, en cada una de las lecciones de los libros como 

son: 1) definir Jos problemas o los temas a investigar. 2) La formulación 
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de los objetivos de la investigacl6n. 3) La recopllaci6n de datos. 4) El 

anAlisis de los mismos. SI La Interpret8cl6n de la Inf.ormacl6n. 6) La evaluadO" 

y 7) El Planteamiento de nuevos requerimientos de InformaclOn. (Schutter. 

1983). 

Para cumplir con estos requerimientos el INEA sugiere las siguientes 

actividades a segui r: (lNEA. 1983: 1). 

1) Para e l asesor: 

al Conocer el alcance y naturaleza del tem a 8 tratar. 

b) Conocimiento y habilidades del asesor y los adultos. 

el Tiempo y recursos dldActlcos disponibles para la realización 

del tema. 

d) Que las clases tengan una duradO" de 40 a 45 minut os (debido 

a que [a mayorla de las personas vienen de alguna aClividad 

como e l t rabajo, los quehaceres de la casa, etc. y fTsica y menta l

mente están cansados). 

el Selecc ionar las t&:nicas para la presentaci6n del tema, estimulando 

de esta manera, el Interés y la participaci6n del adulto. 

O Seleccionar a lgunas fuentes de informaci6n. 

gl No dar InformaciOn complicada que pueda conducir a l aburrimiento 

o pérdida de Interés. 

hl Tampoco dar la infor macl6n demasiado simplificada que pueda 

conducir a lo mismo que el inciso anterior. 

1) Propiciar la investigación y participación de los usuarios. 

jI Hacer una evaluación de lo visto en clase, apoyAndose en los 

ejercicios de auto-evaluación. 

k) Dar ti conocer la lecci6n que se va a estudiar. 



U.H.A.M. c,w,,"-11 
1rT~ 

39 

1) Resolver las dudas de los adultM cuando éstos no den la solucl6n. 

2) Para e l desar rollo de la leccl6n: (lNEA, 1983: H). 

al El asesor darA 8 conocer la lección que se va a estudiar. 

b) Los adultos propondrán, en base al tema, algunos objetivos 8 

alcanzar al finalizar la leccl6n. 

el Se leerA la leccl6n, ya sea Individual, o colectivamente (leyendo 

cada uno un pArrafo). O bien, uno leerá la leccl6n y los demb 

segutrAn la lectura en silencio. 

dI El grupo discut irá la lección relaclonAndola con otros temas. 

el Las dudas se resolverAn por parte del grupo. 

f) Se hará una conclusi6n de lo visto en clase por pane del grupo. 

gl Se autoevaluarA . 1 aprendIzaje utilizando el male rial d. los 

ejercicios de autoevaluaci6n. IZT. 1000660 

hl Se propondrA Inves tigar algo relacionado al tema que se verA 

en la siguiente sesi6n. 

Finalmente, cabe hacer mencl6n de una parte fundamental del proceso 

educativo de educacl6n bAslca, el cual se refiere a l mater ial dldActico 

utilizado en este proceso: los libros PR IAD (Primaria Intensiva para Adultos). 

Ya que estos son los Instrumentos bAslcos de trabajo en los cfrcu los de 

e tudío, por e llo es necesario que tanto el asesor como los usuar ios conozcan 

su est ructura y partes. 

Los libros PRIAD corresponden a 4 Areas de conoci miento: 1) Espanol.-

Que tienen como finalida d mejorar la expresIón tanto oralmente como 

por escrito del adulto, logrando asf la comunicaci6n de sus experiencias. 

2) Mate mAticas.- Para ayudar al usuario a contar, medir , resol ver problemas 

de la vida diaria en donde Intervengan los nCimeros, tamal\o, forma, etc. 
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3.- Ciencias Naturales.- Que permita conocer tos fen6menos de la naturaleza. 

4) Cienc ias Sociales.- Que permita al usuario conocer la (orma de organiz8ci6n 

de nuestra sociedad, sus tradiciones, costumbres, etc. 

Cada una de estas éTess consta de 3 libros o partes, siendo un total 

de 12 libros que cubren los programas de educación primaria para adultos. 

(INEA, 1983: G). 

fS>A~OL MATEMATlCAS e.SOCIALES e .NATURALES 

la. Parte la. Parte la. Parte la. Parte 

2a. Parte 2a. Parte 20. Parte 20. Parte 

3a. Parte 30. Parte 3a. Parte 3a. Parte 

La estruCtura interna de cada uno de estos libros es; 

J) 

2) 

3) 

¡ndice.- Lista de las lecciones. 
'l~"1 

PresentacIÓn.- Objetivos del libro. 

Unidades.- Lecciones que giran a un mismo tema. 

Al Lecciones que contiene. 

al Objetivo.- f in de la leccl6n. 

bl Texto de la lectura.- Desarrollo te6rico del tema. 

cl Ilustraciones. - Apoyo para facilitar la comprensi6n. 

dl Actividades.- Para ejercitar y apoyar refor~ando el aprendizaje 

que el adulto va adquiriendo. 

el Comprobaci6n de avance.- Evaluaci6n de la lecci6n. 

n Claves de Respuesta.- Las respuestas correctas de los ejercicios 

de comprobaci6n. 

J.- ASESOR. 

El asesor lo podemos deflnir como aquella persona que ejerce func iones 
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de guTa y orientador en un drculo de estudIo. El INEA considera que podrA 

ser asesor cualquier persona que haya cursado como mTnimo los estudios 

de secundaria y que tenga deseos de ayudar a su comunidad, apoyando 

los servicios educativos que brinda el Inst ituto. Debe ser cordial, amable 

y respetuoso con los usuarios para que pueda establecer una buena relaclOn 

desde el Inielo, familiarizándose con e l medio social en e l que trabajará, 

conociendo los intereses, necesidades, recursos }' posibilidades de la comunidad 

(l NEA, 1983: JI, de hecho siempre se procura que tales agentes operativos 

sean mIembros de la mIsma comunidad donde se abre el servicio. 

Dentro de las funciones que debe desarrollar, se cuentan las siguIentes 

(INEA. 1983 K): 

1) Organizar los cTrculos de estudlo.- Un cfrcu[o de estudio, es 

un grupo de [2 a 15 personas que se reunen peri6dicamente con el prop(isito 

de ayudarse mutuamente a estudiar. 

2) Conocer [as caracterfsticas individuales de [os usuarlos.- Es Importante 

que el asesor y los estudiantes se conozcan entre sI, con el fin de motivar 

e ineentivarlos en forma adecuada. 

J) fomentar e[ auto-aprendizaje.- Proporcionar al adulto la oportunIdad 

de expresar sus Ideas, evaluar y asimilar [as de los dem{is, enriquecer sus 

conocimientos y experiencIas, fomentar la motivación y el Intertis por el 

aprendizaje, provocar la discusión y facilitar a los adultos varIas fuentes 

de información blbllogdiflca. 

4) OrIentar a los estudiantes en el manejo de los libros PRIAD.-

Se le lndlcarfi a cada adulto la forma de manel? y utilización de cada 

uno de los libros a emplear en [as sesIones. 

5) Recomendar algunos procedimientos para estudiar de manera 
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adecuada.-5uglrlendo al adulto en primera Instancia: 

A) Organizar sus actividades, de tal manera que pueda dedicarle 

un tiempo especfflco al estudio, sin descuidar sus labores cotidiana&. A 

contlnuacl6n presentamos un equema a manera de ejemplo: 

Organlzacl6n 

de las 
ActIvidades 

Personales 

Estudio 

{ Familia 

Trabajo 

Diversiones 

Etc. 

CuAndo: Sin sueno o enfermo. 

Sin cansancio. 

D6nde: En la blbllote<:a, en un lu

gar sin ruido o gentes. 

COmo: Sentado comodamente 

con todos los materiales a uti

li zar. 

CuAnto: Hasta advertir sintomas -

de cansancio. 
Se debe ser constante y procurar 

cumplir con los objetivos de la -

clase. 

Bl Recomendar algunas t!cnlcas de estudio tales como: (lNEA: 

1983: Hl. 

I ) T!cnlca de resumen, el cual consiste en los siguientes pasos: 

al Subrayar las Ideas centrales. b) Unir las ideas subrayadas haciendo una 

redacción e n e l cuaderno, enlazando las Ideas. c )Comprobar el resumen 

(dlindolo a leer a otras personas para ver si logran entenderlo). 

2) Técnica del Subrayado: a) Leer detenIdamente. b) Volver a 

leer, subrayando lo importante. el Repasar lo subrayado en voz alta. 

3) LPRR, cuyos pasos de la t lic nica son: al Leer 1::1 tituJo de la 

lección. b) Formular preguntas en base al tflu lo. cl Leer detenidamente , 
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la ¡eccIOn. d) Elaborar un resumen con sus propias palabras acerca de la 

lección. e) Revisar y comparar el resumen que hlw con la lección. 

6.- Otra de las funciunes del asesor, es la motivacl6n permanente 

que debe dar al grupo.- Esto podrTa darse si se relaciona lo aprendido con 

las necesidades reales del adulto. 

1.- fomentar la formacl6n de una biblloteca.- Con la finalidad de 

que el usuario no se vea limitado a la utillzaci6n única de sus libros de 

texto, si no que tenga la facilidad de consultar y leer otros. 

8.- fomentar las actividades ext raescolares.- Visitas a museos, bibliotecas, 

exposiciones, excursiones, etc. 

9.- Orientar al adulto en la acreditaci6n de sus estudios.- La acredhacl6n 

es un medio a través del cual se da validez oficial a los conoci mientos 

adquiridos por e l adulto. El asesor informarlí los requisitos que deberA llenar 

para: Inscribi rse por primera vez para un examen de primaria (2 fotograNas 

tamai'lo infantil, una copia fotostAtlca de su acta de nacimiento, llenar 

la solicitud de examen (AC-04), y pagar $10.00 por cada ellamen). Para 

la tramitacl6n de su cert ificado, los requisitos son: 4 fotograffas tamai'lo 

in fantil. una copia de su acta de nacimiento, una copia de cada una de 

sus boletas y llenar la solicitud para trAmite de certificado. Dicho trémite 

es totalmente gratuito y se lleva un per1odo mbimo de 30 dias para la 

ent rega del documento. (lNEA, 1983: F). 

10.- Evaluar contrnuamen te el proceso de orientacI6n-aprendllaje.-

Esto se lleva a cabo por medio de la utitilaci6n de las evaluaCiones que 

se presentan a l final de cada leCCl6n, las cua les debcrAn ser resueltas 

y evaluadas por los estudiantes. Invitando el asesor en caso de que el adulto 

tenga dudas, a repasar nuevamente el ttlma o lecci6n evaluada. 
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4.- EL ADULTO EDUCANDO. 

El subprograma de educación bAslca comunitaria, estA dirigido 

a todos los adultos mayores de 15 anos (se considera a partir de esa 

edad, ya que en ninguna escuela oficial se les aceptarla considerAndoseles 

que tuvieron la oportunidad de estudiar y que pese a diversas razones 

no pudieron finalizarla). Para la escuela oficial los J S anos es la edad 

m4xima para que una persona pueda estudiar (INEA, 1983; JI; ya 

sea que inicie o continCie sus estudios. 

5.- PROCESO. 

En esta Investigación s610 se habla del libro PRIAD de Espanol, 

primera parte, ya que rué con el que se trabajó. Este libro se encuentra 

dividido en 8 unidades y cada unidad en 5 lecciones, teoien.:·' por 

tanto, un total de 40 lecciones (Ver anexo No. 1). 

Cada una de las lecciones .se recomienda que se trabaje de la 

siguiente manera liNEA, J 983; L1; 

1) El asesor menCiona al grupo el nombre de la lección y solic ita 

a los usuarios planteen un objetivo a alcanzar al finalizar la lección. 

21 Iniciar con la lectura del texto de la lección, lo cual se puede 

realizar de 3 maneras: Individual, colectivamente y/o que una persona 

lea toda la lección y los demAs lo siguen en silencio. 

3) Interpretación de lo le ido.· Los adultos expresan con sus 

propias palabras lo leTdo en la lección. 

4) Discusión y anA lisis del tema.' Que los adultos dI M"ula!! 

y analicen lo le ido en e l texto del tema, t ratando de re lacinnnrl" 

con los temas vistos anteriormente o con su vid .. , 

SI Realización de los ejercicios ,1, " ("omp' «), " Ión d" ;¡ V .. " CP. 
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adulto contesta los ejercicios que vienen al fi nal de cada lecci6n. 

6) EvaluaciOn de los ejerclcios.- Una vez contestados tos e jercicios 

de comprobacl6n de avance, entre todos contestarAn las preguntas 8utoevalu6ndose 

y corrigiendo sus errores. En caso de que ninguno de los adultos tenga 

la respuesta correcta, es pertinente que el asesor conteste la pregunta; 

de jando siempre que los adultos primero tra ten de dar la respuesta correcta. 

finalmente, sólo cabe mencionar que este proceso, a di ferencia del 

de alfabetización, no tiene una duraccl6n espedfica (en el caso de alfabetlzaci6n. 

el proceso dura 6 meses); ya Que siempre estarA en función de la velocidad 

de aprendizaje de los adultos en el cfrculo de estudio. 

Como se pudo observar en este capftulo, se pretendi6 dar una panor.1mica 

general de lo que corresponde al programa de educ8.ci6n bAslca. No obstante, 

en la práctica nos encontramos con una serie de limitantes Que desvirt(jan 

los lineamientos te6r1cos Que plantea el Inst itu to, y Que Interfieren en el 

trabajo de campo, los cuales mencionaremos en el siguiente capitulo. 



CAPITULO IV 

PROBLEMAS Y DESVENTAJAS 

EN AMBOS PROCESOS 



PROBLEMAS Y DESVENTAJAS DE AMBOS PROCESOS 

A través de la eill:perlencla que se ha adquirido al trabajar e n los 

diferentes programas educativos del Instituto, se ha venido detcc tando untl 

serie de sltutlclones que vienen obstaculizando la operatividad de dic hos 

programas ya en la comunidad. 

Estas s ituaciones se han agrupado en dos grandes rubros, a los cuales 

hemos denominado por un lado, factores externos, donde se considera 

a aquellos que escapan totalmente del control e Incidencia del Inst ituto. 

y por el otro, los factores inte rnos, los cuales si tienen incidencia direc ta 

dentro de l Instit utn. A continuacl6n presentamos cada uno de ellos, especificando 

las que mAs afectan el trabajo operativo asf como las de mayor frecuencia. 

FACTORES EXTERNOS. 

QulzAs e l fac tor que mas nos ha venido Inter fi riendo e l trabajo en 

la comunidad es precisamente la c risis económica por la cual es tA tlt ravesando 

el pars. Si bien es cierto que ello ha venido afectando a todos los seCtores 

e instancias de México. era de esperarse que también el terreno educativo 

se viera mermado de mane ra negativa por ésta. 

Esto se argumenta porque al abordar comunidades que por lo general 

son marginadas, semi urbanas y rurales, (de hecho se recorda rA que e l Ins tituto 

esto lo p lant ~a como lineamiento a seguir, puesto que e n esos lugares es 

precisamente donde mAs se requiere y existe la demanda de l servic io, de jando 

en segundo tér mino e l aborde de zonas residenciales); por 10 tanto nos 

encontramos con que la mayorfa de sus habitantes son de una condic ión 

econ6mlca bastante margín>!l, incluso a lgunos conjuntos habitaciones pre:;entan 

condiciones infra humanas de vida. Ante esto, es lógico que las personas~ 
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vivan constantemente con la expectativa de "salir al dfs" con los gastos. 

Es decir, que le dan prioridad 8 la satlsfacci6n de otras necesidades (como 

la allmentaci6n, la vlviena, etc.) dejando a un lado, sino es que ni siquiera 

toman en cuenta e l factor educativo dentro de su vida. Esto se ve reflejado - -

cuando las personas, en vez de Invertir su tiempo libre (si es que lo tienen), 

en un cIrculo de estudio, prdleren dedicarlo en actividades que aumenten 

sus recursos econ6micos (trabajando horas extras, lavando ropa ajena, haciendo 

artfculos para vender, etc). 

El factor ldeol6glco es nuestro segundo elemento externo que nos 

complica el cumplimiento de las metas del Instituto, ya que la Indiferencia, 

apatia, desinterés e Incluso hasta e l machismo, han sido situaciones caracterht l

cas Que seguido se encuent ran entre los habitantes de la comunidad, esto 

se ve mAs marcado en los adultos mayores de 40 años, la cual argumenta 

que "si hasta e l dfa de hoy a podido vivir y ahf la va pasando para Qué 

estudiar". También se habla del elemento "machismo" t ipo caracterfstlco 

ideol6gico del mexicano, donde se argumenta la creencia tanto del hombre 

como de la mujer, que ésta Ciltlma sólo debe dedicarse a su hogar, IlmitAndose 

Cinicamente a las labores domésticas (que implica el quehacer de la casa 

y el cuidado de "los hijos) nos hemos encontrado con cientos de casos en 

Que la ama de casa no asiste a los cIrculos de estudio por un lado, por la 

"Inutilidad" Que ello representa, o bien, porque el marido no las deja. 

Asf como estos ejemplos se podrfan citar otros mAs. No obstante, 

este trabajo no estA enfocado hacia e l anAJisis exhaustivo de los fac tores 

ldeol6gicos Que merman e l t rabajo de la educacl6n de adullOs, sino sólo 

pretendemos hacer un pequeño esbozo a manera de un breve comentar io. 

El Ciltimo y tercer factor externo que se considera también dentro 
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de los mAs comunes, es la falta de cooperatlvldad y apoyo por parte de 

las autoridades tanto educativas como comunItarias; donde entren en este 

grupo los supervisores escolares de zona, los dIrectores de escuela, los 

delegados comunitarIos, los Jefes de rnanuna. el pArroco, etc. Es decir, 

que aunque en leorla existen convenios de colaboración e ntre e l Instituto 

y Dependencias Gubernamentales (como la SEP, el DIF. los Centros de 

Salud, ete.). normalmente en la prlictlca no se llevan 8 cabo. 

Como ya se mencion6, se trabaja prIoritariamente en zonas de bajos 

recursos econ6mlcos y por lo mismo, con una infraestructura muy escasa. 

En la mayorla de los casos o en su totalidad, se requie re necesarIamente 

de las instalaciones y/o locales de las dependencIas ya citadas para que 

ah' se lleven a cabo los serviclos educativos. No obstante, las au t o r id(lde~ corre.! 

pondientes no sólo no las facilitan, sino que obstaculilan e l trabajo preSCllwndo 

en algunos casos propaganda negativa en contra del Inst ituto, al ver que 

se va en contra de sus intereses persona les. Como en el caso de los directores 

de escuelas "nocturnas" donde por su propia cuenta ofrecen educaci6n para 

adultos con la pequel'la excepci6n de que se cobran c uotas siendo éstas 

en muchos casos bastante elevadas para los usuarios; cuando se enteran 

estos directores de que el Instituto llega a ofrecer el mismo servicio pero 

gratuitamente, no s610 se niegan rotundamente a prestar las Instalaciones 

de la escuela a su cargo, si no que has ta desacredItan los programa del 

INEA y de esta forma, segui r con su "labor educativa" de manera lucrativa. 

Con este mismo tipo de situaciones antl-cooperativas nos encontramos 

con las autoridades comunitarias, donde el delegado o ¡eres de manzana 

(la mayorfa pertenecientes a partidos polft icos), al no visualizar concretamente 

a la educaci6n como fin o medio polftico merman o simplemente tienen 
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una Indiferencia total hacia estos programas educativos. 

En fin, no ~t8nte de las situaciones aquf comel).tades. cabe sel'l91aT 

que definitivamente no se quiere decir, que en todos los casos y con todas 

las personas, se han enfrentado este tipo de conflictos; de hecho exIsten 

autoridades con las que se ha contado ampliamente y han brindado un 

apoyo tO[8] y definitivo. Sin embargo, al hablar de la generalidad de las 

localidades, es mfnlma dicha participación. 

FACTORES INTERNO$. 

Dentro de los factores Internos que obstaculizan el quehacer de la 

educación de adultos, tenemos " principalmente: uno de e llos, pertenece 

al liTes de plancaci6n, dos relacionados con el personal operativo con que 

trabaja el Instituto Y. e l líltlmo relacionado con la metodologfa de los 

programas educativos. 

El primero se refiere a la cuestlonante de que cada vez que se pretende 

abordar una localidad, se comienza con una fase denominada pre-alfabetizaciCin 

la cual comprende. en primera Instancia, dar a conocer los programas 

que ofrece el Instituto, lo que va acompanado de una supuesta campana 

de propaganda. y difusiCin, 

que se incorpore a los 

que obviamente pretende motivar a l adulto a 

grupos que posteriormente se formar!!n (también 

esta fase se dedica a la consecusiOn de locales y agentes operativos, su 

respectiva capacl!aciOn, e ntrega del material, etc). Dicha fase dura un 

perfodo aproximado de 30 <Iras, como se puede observar, e l efecto que 

tiene ésta en la localidad es casi nulo, puesto que la préctlca nos ha demostrado 

que un proceso motlvante no se logra por medio de volantes, posters, mantas, 

etc •. sino que deberla ser de naturaleza m!!s compleja. Es deci r, que para 
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lograr una motivación real hacia el adulto, se necesita todo un proceso 

que concientice a la8 personas de su propia realidad y por ende, plantear 

la educacl6n como po$lble alternativa concreta. Y se deduce fac ilmente. 

que dicho mecanismo llevarla en sI mismo, procedimientos mlis complejos 

y su duración rebasarla notablemente los 30 dJas (que además de la realizacl6n 

de las actividades ya comentadas), e l Instituto cusblece como periodo 

de motivaci6n a las comunidades. 

El segundo factor es e l concerniente al personal operativo que apoya 

al Instituto, el cual hemos dividido en dos situaciones que se relacionan 

entre sr y que Interfieren negativamente en la optimlzaci6n de los servicios 

educativos. 

Por una parte, se tiene el problema de la carencia de agentes operativos 

(organizadores, promotores, alfabetizadores y asesores); esto se debe princ ipal

mente a que aunque se maneja esta labor educativa como una tarea de 

cart\cter de servicio social, la mayorfa de la gente Insiste en verla como 

un trabajo asalariado y como tal espera un sueldo, aunque fuese el mrnimo. 

No obstante, al enterarse de las compensaciones que ofrece el Instituto, 

mediante el Patronato de Fomento Educativo, los posibles candidatos renunCian 

a participar con el INEA (a los organizadores y promotores se les ofrece 

actualmente una compensación de $17,000.00 mensuales; y a los alfabetlzadores 

y/o asesores, de $4,000.00 al mes). 

Por lo anterior, se desprende nuestro segundo problema, e l cual se 

refiere a l perfil deficiente del alfabetlzador ylo asesor. Normalmente, 

al abordar una comunidad, se recurre a los estudiantes (principalmente 

de secundarla), para que funjan como educadores, ya que como se menciona 

arriba, a la mayorTa de la gente no l~ parece ~atractiva~ la gratificación 
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que brinda el patronato y, por [o tanto, tenemos deficiencias en la consecución 

de agentes operativos. Ante esta sltuacl6n y como medida de alterllstiv8, 

se ha recurrido 8 estudiantes de secundarla, ya que por la misma situación 

que viven (que como estudiante todavfa no tienen un trabajo fijo asa lariado: 

sin embargo, al mismo tiempo, necesitan una cantidad de dinero por mfnima 

que sea para sus libros, uniformes, transporte, el), por esto ellos han sido 

las personas mAs viables para que funjan como educadores. Sin embargo, 

nos hemO$ encontrado que por sus propias caracterTst lcas (escolaridad, 

edad, etc), resultan tener muy pocas habilidades con respecto 81 manejo 

y conducción de un grupo de adultos, teniendo muchas veces como consecuenc la 

la desersi6n en los cIrculos de estudio. 

Al contrario de lo Que pudiera pensarse, esto no ocurre en las lonas 

residenciales, ya Que existe un porcentaje peQueilo de agentes operativos 

en doode la mayorfa cuenta con niveles de estudio profesionales, los cuales 

prestan sus servicios de manera voluntaria, dado sus mismas caracterfsticas 

(personas mayores de 20 anos, formaci6n profesional, etc.), cue ntan por 

tanto, con més elementos para una adecuada conducci6n del grupo, teniendo 

como consecuencia una permanencia mayor y estable de los adultos en 

ios cfrcu[os de estudio y con niveles de calidad en el aprendizaje bastante 

mayores Que con respecto a los anteriores, como ya se mencionO, son 

pocos los casus en Que se logra este tipo de situaciones, ya que son pocos 

[os agentes operativos Que se tienen con estas caracterfstlcas. 

Finalmente, nuestro cuarto elemento Que también obstaculiza e l logro 

de las metas del [NEA tiene que ver con eJ.. terreno metodológico, el cual 

es que no existe una continuidad pedag6gica entre el programa de alfabetiza· 

cl6n y e l proceso de educación bAslca (primaria). Es decir, Que mientras 
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e. e' primero, e' alfabetlzador es el "e realiza ,. mayorfa de las actividades 

de ,. clasc; d6.ndose 'o, mfnlma participación po' parte de '''' adu lt05 

de' grupo, mientras "e en el proceso educativo que corresponde , ,. primaria, 

'''' adultos debeo de reali18r 
" 

rnayorJa de , .. actividades de 
" 

c lase 

y de este modo, e' asesor (como '" nombre 'o indica), s6lo .. limite • 
dar asesorTa de la misma. Esta discontinuidad de ambos procesos educativos, 

repercute en la permanencia del adulto en los grupos, ya que el adulto 

alfabetizado esper a que se siga con la misma metodologTa implementada 

en e l proceso de alfabetización, a l perca tarse de que no es de esta manera 

en primaria, puesto que son mJnimos los e lementos con los que cuenta para 

presentar una conducta autodldacta, obviamente el adulto deserta del programa 

de educaci6n bAstea. 

Pues bien, aunque no se pretendia hacer un anAlisls profundo de los 

factores ·que entorpecen las labores de educación para adultos, si al menos 

tratarnos de mencionar y ejemplificar si no todas, las mAs f recuentes y 

principales que se han venido detectando a lo largo del traba jo en la comunIdad, 

esperando con ello dar una vis ión mAs objetiva y concreta en lo que se 

refiere a la problemtitica de la educadOn para adul tos, 
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ADECUACION DEL PROGRAMA DE ALfABETIZACION AL DE PRIMARIA 

La importancia que" soslaya la educaci6n de adultos en la actualidad, 

hizo que tomara fuerza la preocupacl6n que representa el hecho de que 

existan factores tanto internos como externos (los cuales se menc ionaron 

en el capftulo anterlorl , que no permiten 1ft adecuada realizacl6n de los 

servicios educativos que ofrece el INEA. Por esta raz6n se pretendi6 reallzar 

un estudIo que trat6 de solventar en alguna medida esta situación. SI bien 

es c ierto que estA fuera de nuestro alcance el tratar de manipular algunos 

factores, como en e l caso de 10$ externos también es cier to que se pueden 

manipular algunos factores internos con el fin de evi tar o eliminar varios 

de los problemas que se presentan en los servicios educativos. Por tal motivo 

implementamos un programa que pretendl6 lograr una secuencia metodul6gica 

e ntre los programas pilares deliNEA (alfabetIzación y Primaria), ya que 

como se mencionó anteriormente, este factor ha presentado problemas de 

deserción en los cfrculos de estudio. 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar e imple mentar la adecuaci6n metodológica del proceso de 

lecto-escritura del programa de alfabet izaci6n respectO al de educación 

blisica, con el fin de fac ilitar y fomentar la permanencia del adultO en 

los cTrculos de estudio. 

OBJETIVOS ESPEC lfICOS. 

Se plantearon dos objetIvos a alcanzar: 

1) El desvanecimIento gradual de la conduCta direCtiva del alfabcti zador 



hacia los adul tos. 

2) Incrementar la part Icipación de los adultos en la discusión del 

tema, e je rc itación de l proceso de lecto-escrltura y su respect iva eva luación. 

HIPOTESIS ALTERNATIVA: 

SI se decrementa la conducta directiva del alfabet lzador, entonces 

se incrementar[i la part icipación y asIstencia por parte de los adultos. 

HIPOTESIS NULA: 

Si se decrementa la conducta del alfabetlzador, entonces se decrementarA 

la partlcipac i6n y asis tencia de los adultos. 

METODO: 

__ SU JETOS: Se emple6 a 20 adul tos analfabetas, divididos en dos grupos al 

azar. 

Dos alfabet izadores y dos registradores ubicados uno por cada grupo. 

ESCENARIO. 

El lugar que se utillz6 fué un sal6n de c lases de la escuela Primaria 

"Francisco Villa", ubIcada en San luan Ixhuatepec.Dicho sal6n medra aproximada· 

mente seis por ocho metros y contenta treinta mesabancos, un escritorio 

y un pi zarr6n. 

_ MATERIALES. 

Los materiales que utIlizaron fueron los siguientes: 

Dos valijas del alfabetl zador. 
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Dos manuales del alfabetizador. 

Dos diccionarios. 

14 lAminas de las palabras generadoras. 

Famil ias s illibicas de las 14 palabras generadoras. 

20 paquetes "Paso a Paso".~.las cuales contienen catorce cuadernillos 

de las catorce palabras generadoras donde se presentan ejercic ios de lectura, 

escri tura, complemen taci6n, re lac i6n de columnas y ejercicios de autoevaluaci6n. 

20 lApices. 

20 LIbros PRIAD, primera parte de espanol para primaria. 

Hojas de registro. 

-, ' SISTEMA DE REGISTRO. 

Durante todo el estudio, se evaluaron a los dos grupos registrando 

las respuestas siguientes: (Ver anexo). 

Al ASISTENCIA.- Se registr6 la asistencia de cada uno de los adultos 

en las sesiones de trabajo. 

BI CALIDAD EN EL APRENDIZAJ E.- Para la fase experimental, 

nos remitimos a la comprobac i6n de avance de los cuaderni llos "paso a 

paso", Y en la rase de seguimiento se consideraron los ejercicios de auto

evaluacl6n de l libro PRIAO la, parte de Espal'lol. 

En ambos casos las respuestas que se e valuaron rueron: Lectura, Cumpren

sl6n de Lect ura, Copia y Dictado • 

.... CI PARTlCIPAClON,- En esta parte inc lulmos las siguien tes categorlas 

a evaluar: 

1) (""rr{'j;ir. 
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2) Instigar. 

3) Aclarar dudas ylo responer preguntas. 

4' Formular preguntas. 

SI Comentarlo en relacUin al tema. 

OISEf')O EXPERIMENTAL. 

Se utlllz6 un disel'lo de grupos aleatorios, en donde se emplearon diferentes 

sujetos para cada uno de los gr upos distribuidos en forma 8zarosa. 

Al primer grupo (A) fué al que se le aplicO el tratamiento, contemplando 

3 fases, las cuales fueron: 

FASE l. 

Se Implement6 e l proceso de alfabetización, sin modificación a lguna, 

durante las 3 primeras palabras. 

FASE 11. 

Durante las 8 palabras consecutivas, se Inició con el decremento gradual 

de la conducta del alfabetlzador, Incremenundo de esta fo rma, la 

participación de los usuarios. 

FASE 111. 

A parti r de las 3 palabras restantes, los adultos llevaron ti cabo por 

sr mismos el proceso de alfabetización. 

Mientras tanto, a l grupo ~B" se le Implementó todo el. proceso de 

alfabetización, sin modificación a lguna (es decir, como el llevado a cabo 

por el I.N.E.A.) 

finalmente, se prosiguió con la fase de seguimiento, donde se evaluó 
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.. 
si 188 estegorlas Imple mentadas en la fase experimental, se mantuvieron, 

evaluando de esta forma, los efectos de la manipulación de la variable 

Independientes (trata miento). 

PROCEDIMIENTO. 

Al ALf ABETIZAOORES. 

Do.s semanas antes de haber ¡nle ldo e l programa con los grupos, se 

capacitó 8 los alfabetlzadores, en donde durante la primera se mana ambos 

alfabetlzadores recibieron e l curso de capacitacl6n elaborado por e l INEA 

(el cual cont Iene el método de la palabra generadora). 

TermInando dicho cur so al alfabetlzador del grupo B se le clt6 una 

semana después para la Inlclacl6n de las clases. 

Con respecto al alfabetizador del grupo A, és~e reclbl6 una capac i t<lci(l1l 

adIcional respecto 8 las variaciones de l proceso de alfabetización que en 

esta Investlgacl6n se implementaron. 

CAPACITACIQN DEL ALfABETIZADOR DEL GRUPO A. 

OBJETIVO. 

Una vez recibido el curso de copacltaclón, el al fabetl zador manejarA 

las variantes del proceso de alfabetIzación asf como las técnicas de modificación 

conductual qu~ se van a utili zar (rerorzamlento social, Instigación y modelamlen

to), asT como seguimiento de instrucciones. 

PROCEDIMIENTO. 

1) Se le present6 una panor émlca general acerca del procedi miento 

que se le Implement6, enfatizando en los objet ivos que se pre t endfan alcanzar 
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(desYaneclmiento gradual de la conducta directiva del alfabetlzador, asr 

como e l incremento de la particIpación del adulto). 

2) Se dIO una expllcaclOn de las técnIcas conductuales que se utlll1:9ron 

(enfatizando en 8Spe<:tOS tales como el conocer en qué consistfan cada una 

de ellas, asr como cuAndo se deblan aplicar), para ello se reallz6 la siguiente 

Información: 

al Seguimiento de Instrucciones: Indicar 8 los adultos una serie 

de instrucciones verbales acerca de la respuesta o conducta 8 emItir, especlfl~ 

cando que sI los adultos no daban la respuesta solicitada se volverTa 8 dar 

la Instruccl6n para clarificarla. SI por segunda ocasl6n, los adultos r'I() daban 

la respuesta solicitada, se util itaria la ¡nstigaclón. 

b) Instigacl6n: Se utlllz6 para forzar la emisión de la respue~ t a, 

aplicando dos tipos de instigaciones: -1 flslca.- Cuando se quisiera Jlroduclr 

una respuesta motora como por ejemplo escribir, el alfabetl.lador deberla

guiar (tomándole la parte del cuerpo que se emplea), la respuesta deseable. 

-) verbal.- Se utilizarTa para provocar respuestas verbales, como por ejemplo 

cuando se ensel'lata la palabra pala, el alfabetizador indicarla como colocar 

los labios para la pronunciación de dicha palabra. 

el Modelamlento: Se utilizarTa sobre todo para la escrit ura, en 

donde se le pedirla al adulto que observara la conduc ta del alfabetlzador 

al rea li zar la respuesta de escribir (en caso de que después de modelada 

tres veces el adulto no fuera capaz de realizarla, entonces se recurri rla 

a la Instigación). 

dI Reforzllmie nto social: En caso de que el adulto emitiera cualquit:r 

respuesta adecuada al alrabelizador. debera darle cualquier llpo de consecuencia 

verbal positiva (como por ejem plo, felicitarlo), con el fin de refor zar la 
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conducta del adulto. 

Cabe mencionar que en esta capacitación al alfabet izador, también 

se en fatiz ó en e l hecho de que éste soUcltar(i 8 los adultos el planteamiento 

de objetivos, tanto a corto (para cada una de las sesiones), como a largo 

plazo (al finalizar el curso), con el fin de motivar su aprendizaje con el 

logro de cada uno de éstos. 

3) Con respecto a su desempetlo dentro del grupo, se le capacitó 

paTa que realizar lo siguiente: 

a) Durante las tres primeras palabras (pala, vacuna y basura), su 

actividad la desempetlarfa tal y como lo habra marcado en INEA en su 

curso de capacitación, es deci r, que reall zarfa los 8 pasos del método de 

la Palabra Generadora. 

b) A partIr de la cuar ta palabra (medicinal. hasta la onceeva palabra 

(piflata), su conducta directIva se Irra decrementando gradualmente conforme 

se fuera pasando de una palabra a otra, de tal modo que fuera dejando 

de reallur algunos pasos, Instigando a los adultos a que ellos los llevaran 

a cabo poco a poco (Ver anexo No. 2, presentacl6n global del programa 

para e l grupo A). En esta parte la funcl6n del alfabetizador estar!a encaminada 

a l apoyo y asesoramIento para la reallzacl6n de cada uno de los pasos por 

parte de los educandos; asf como también para brindar e l apoyo en el aprendiza· 

¡e. 

c l A partir de la doceava palabra (casa), [os adultos tendrTan que 

realizar por sT mismos los 8 pasos completos del método. Esto se reallzarfa 

con las palabras casa. mercado y educacl6n. Con respecto a la actividad 

del a lfabetlzador. su partici~cl6n serfa mTnima. limitándose Cinicamente 

a la supervlsi6n del desarrollo de [as clases. 
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Al final del curso se realizO una evaluación a l alfabetlzador por medio 

de la técnica de juego de roles, donde los autores del trabajo fungle ron 

como "adul tos-educandos" y conforme a la prActica se iban dando las correcclo· 

nes y/o sugerencias del progra ma que se Iba 8 Implementar. Los aspectos 

que se evaluaron fueron: 

a) InstlgadOn a 10$ adultos para el planteamiento de obJetivos. 

b) La secuenclaci6n metodológica respecto a las variantes Implicadas 

en e l programa. 

e) La correcclOn de la partlc ipaclOn inadecuada del adulto. asf como 

la aclaraci6n de duda!. 

d) La implementaci6n de las técnIcas de modlficoc.!6n conductual 

que se iban a manejar. 

Una vez terminado el entrenamiento al alfabetlzador asl ev. l ' su 

evaluacl6n respectiva, se le entregO un "manual" donde se presentaba el 

contenido de la metodologfa a ut ilhar, con la finalidad de que el alfabetizador 

contara con un material que le sirviese de apoyo (Ver anexo No. 3 Manual 

del Alfabetlzador del Grupo Al. 

fASE EXPERIMENTAL. 

fASE r. 

OBJETIVO. 

Presentaci6n del proceso de alfabetizaci6n deliNEA por parte del 

alfabetizador sin modiflcaci6n alguna. 

DESARROLLO. 

Durante las palabras pala, vacuna y basur8, e l alfabetizador desarrolJ6 
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cada una de sus clases conforme al curso recibido por INEA. 

fASE 11. 

OBJETIVO. 

Desvanecimiento gradual de la conducta directiva del alfabetlzador 

e Incremento gradual de la participacIón de los adultos. 

DESARROLLO. 

n Los adultos 8 partir de la palabra medicina, realizaron entre 

ellos mismos el desarrollo de la discusl6n de la lAmina (paso 1). 

2) Los adultos en la palabra cantIna, realizaron el paso I y bautizaron 

la lAmina con la palabra correspondiente (paso 2). 

3) A partir de la palabra trabajo, adem és de los pasos 1 y 2, reali zaron 

e l paso 3 (separar la palabra, leerla y escribirla), 

4) En la palabra guitarra, realizaron los pasos del 1 al 4 (presentación 

de la familia sHAbles de la palabra), 

S) Los adultos desde esta palabra (ramllia), edemAs de realizar 

los pasos del I al 4, formaban palabras, las lefan y las escribfan (paso Sl. 

6) En la palabra leche, aumentaron el paso 6 (formac l6n de frases 

y oraciones). 

7) A partir de la décima y onceava palabra {tortilla y plflata), los 

adultos adem.b de haber realizado los pasos al 6, llevaron a cabo el 

paso 7 (realizaci6n de los ejercicios de reforzamiento). 

FASE 111. 

OBJETIVO. 
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El alfabetizador (ungió 5610 como asesor de la clase, mientras lo adultos 

llevaron a cabo todo el proceso de la lecto-escrlt l.lra Oos 8 pasos compllos). 

DESARROL LO. 

Duran te las tres Ci l timas pal abras del método (casa, mercado y educacl6n), 

los adultos llevaron 8 cabo por si solos los 8 pasos completos del método, 

mientras que e l alfabetizador se IImit6 a tener una participaci6n mfnima 

(aclaración de dudas, correcc iones, etc.). 

Es importante senaJar que durante las tres fases se enfatiz6 en e l 

planteamiento de objetivos por parte de los adultos, con la fi nalidad de 

motivar su aprendizaje. 

Ahora bien, mientras que el grupo A trabajO con e l programa de alfabet i

zación con sus respecti vas variantes, el grupo B trabajO normalmente con 

el programa de alfabetizaci6n del i NEA. 

f inalmente cabe mencional el nCime ro de sesiones que se trab3 jaron 

a lo largo del estudio, siendo para esta fase, en e l grupo A un total de 

46 y 53 para el grupo B. 

SEGUIMIENTO. 

OBJETIVO. 

Que los adultos sean capaces de reaUzar los pasos del proceso de 

primaria del iNEA, mientras que e l alfabet izador sólo funja como asesor. 

DESARROLLO. 

Una vez finalizado el programa de alfabet ización, los aduh os tuvieron 

una semana de vacaciones, mientras que los dos alfabetlza<kJres recibieron 
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e l curso de capacitación para el manejo del proceso de primaria deliNEA. 

Terminado e l curso, los usuarios se incorporaron de nuevo a las c lases, 

Iniciando con el primer libro de primaria de EspanoJ (PRIAD, la. parte). 

En esta fase ambos a lfabetlzadores fungleron como asesores, aclarando 

las dudas, corr igiendo sus participaciones, etc., mientras tanto, los adultos 

deberfa" realizar los siguientes pasos: 

1) Lectura del teUa. 

2) Explicación e interpretación del texto lidess principales). 

3) Discusión del terma. 

4) Realización de los ejerc icios de comprobaci6n de avance. 

5) Evaluecl6n de los ejercicios de comprobación de avance. 

(Ver Anello No. S Presentacl(in Global del Programa de Pri maria). 

El nGmero de sesiones dependió de la velocidad de aprendizaje de 

los adultos, obtenIéndose para e l grupo A 145 sesIones, mientras tanto para 

e l grupo B fueron 138. 

ANALlSIS ESTADISTICO. 

Como en la mayorTa de las Investigaciones, fué importante reali zar 

un an:iUsis estadfstlco con el fin de analh.ar los datos recabados a lo largo 

del estudio, de tal forma que se pudiera aceptar o rechazar las hip6tesls 

de nuestro trabajo. 

En este estudio fué Importante comparar la eJecución reallzada tanto 

del grupo A con sr mismo, en ambas fases y de Igual manera el grupo 

B. Es decir , con su propia e jecuc ión asT como en la fase ellperimental y 

de segui miento. Con e l fin de detec tar sI nuestro tratamiento fue e fectIvo 

o no, por lo que se decidió utilizar las dos siguIentes pruebas estadfsticas. 
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T DE STUDENT PARA GRUPOS RELACIONADOS. 

Est a prueba fue utilizada con el fin de comparar la ejecucl6n del 

grupo A consIgo mIsmo y el gr upo B en ambas fases, en cada una de las 

categorfes tanto de partlclpacl6n como de aprendi zaje, para conocer por 

un lado sI se mostraron diferenc ias entre ambas ejecuciones, y por e l otro, 

sI dIchas diferencias fueron significativas o no. Para ello se ut lllz6 la f6rmu la 

sIguiente; 

te_ sd~ ~ \ 

DONDE a • X~. 
N 

Sd desvlaci6n estlindar. 

N total de datos. 

a medIa de las di ferencias de los valores obtenidos en la fase e1l:perl. 

mental menos los valores obtenIdos en el seguimiento. 

NIVEL DE SIGNIFICACION, 

El nivel de signlficaci6n es la probabilidad Que se tiene paru aceptar 

o rechazar la hipótesis, en este caso fué de 0.05. 

REGION DE RECHAZO. 

La regi6n de rechtlw es una regi6n que incluye todos los valores posibles 

que una prueba estad[stlca puede tomar conforme a Ha. 

En nuestro trabajo, dado que la Hipótesis A l terna indicaba la dlreccl6n 

predicha de la diferencia, tuvimos que emplear una prueba de una cola, 

en donde el tamai'lo de la regi6n del rechaw qued6 expresado por el tamano 

del nivel de slgnificacl6n uti l izado, en este caso es del 5% del érea total. 
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GRADOS DE LIBERTAD. 

Los grados de libertad para cada grupo se obtuvieron a través de 

la siguiente fórmula: 

gl_ N- I 

DECISION. 

Una vez obtenido los datos anter iores se procedió 8 localizar 10$ valores 

de t en la tabla, tos cuales nos sirvieron para compararlos con los obtenidos 

a traves de la fOrmula, con el propósito de aceptar o rechazar la hipótesis. 

Estos valores fue ron: GRlPO A .. 1.895 

GRUPO 8 .. 2.353 

PRUEBA DE Z. DIFERENCIAS DE PROPORCIONES EN GRUPOS NO RI. ACIQ-

NADOS. 

Debido a que el nCimero de sujetos lantO en el grupo A como en e l 

grupo B no era el mismo, al igual que el nCimero de respuestas adecuadas 

posibles a alcanzar. se utlllz6 la prueba Z. con la fi nalidad de comparar 

la eJecuclón del grupo A con respecto al grupo B, en cada una de las estegorlas 

tanto de par t ic ipación como de aprendizaje, en ambas fases. 

La fórmula utilizada rué: 

A NIP I • N2 P2 
donde P 

N I .. N2 - 2 

N I total d. sujetos '" .1 grupo A. 

N2 total d. sujetos '" .1 grupo "-

PI porcentaje de respuestas cor rect as del grupo A. 



67 

P2 • porcentaje de respuestas correctas en el grupo B. 

NIVEL DE SIGNlfICACION. 

Al Igual que en la fOrmula anterior, se utill z6 el 0.05. 

DECISION. 

Una vez obtenidos los valores Z en cada una de las eategarias, se 

pasó 8 comparar con el valor obtenIdo en 18 tabla, a fln de aceptar o rechazar 

la hipótesIs. El valor obtenido fué el siguiente: Z · 1.64 

En el caso de los alfabetizadores-asesores, dado que sólo se trataba 

de un solo su jeto, se procedl6 8 obtenef los porcentaje5 de respuestas ade('ufldas 

y en base 8 ello se realizaron las comparaciones. 

VALORES Z. Se acepta HI en aquellos valores mayores de 1.64 

VALORES [ 

GRUPO A 

HoMa<Mb 

HIMa)Mb 

Se acepta H I en aquellos valores menores de 1.895 

Ha M F.E. > M.SEC. 

HI M F.E " M.SEC. 

GRUPO B Se acepta H I en aquellos valores mayor a 2.353 

Ha M r.E < M.SEC. 

H] M F.E ) M.SEC. 
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NOTA: Finalmente cabe hacer notar que en el momento de obtener 

los porcentajes globales de los grupos; 00 se consideraron tos puntajes 

de los adu ltos que ya sea, en la rase experimental o bien en el segu i

miento ya hablan desertado del proceso. Por 10 tanto, se hace la observü

c i6n de que en los cuadros aparece un pequel'lo signo de "menos H. 

de aquellos datos que no se tomaron en cuenta. 



RESULTADOS 

En base a los datos a rrojados por los registros y e l anlilisls e tadTstlco 

utilizado, pudimos obtener los siguientes resultados en cada una de las 

categorras evaluadas. 

ASISTENCIA. 

1) FASE EXPER IMENTAL. 

Durante esta fase se pudo observar que la frecuencia de asl tencla 

de los adultos se mantuvo mAs constante en el grupo A (grupo con entrenamien

to), respecto al grupo B (grupo sin e ntrenamiento). Ya que el porcentaje 

de asistencia del primer grupo varIó entre el 7 1% y el 97%, teniendo 

asI un promedio del 90% de asistencia. Mientras que en grupo B la fluc tuación 

varió del 16% al 92%, teniendo una asistencia promedio del 65%, presentando 

de esta manera una diferencia del 25% de asistencia promedio entre ambos 

grupos (Ver cuadro No. I y grliflca No. 1). 

En relación a la deserci6n, se pudo notar que ésta fue menur en 

el grupo A, ya que sólo una persona se dió de baja, mientras que en grupo 

B la deserci6n presentada fué de cuatro usuarios. 

Las causas principales que manifestaron los usuarios para no continuar 

asistiendo al grupo de alfabethación fueron las siguiente: 

GRUPO A 

,) Rotación de horario. 

GRUPO B 

,) 

b) 

Rotación de 

Material aburrido y 

2 

horario: 

repeti tivo: 

el Aprender otras actividades (por

ejemplo, primeros aUll.lIIosJ: 1. 
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2) SEGUIMIENTO. 

Eo re13c i6n • esta e tapa, .. encontró como '" l. fase ante rIor q", 

e l gru po A presentó 0"' asistencla m', constante y continua coo respecto 

.1 grupo a, siendo l. n uctuaci6n e l prImer grupo del ,,% .1 93%, coo 

"" promedio de asis te ncia del 86%, mientras qoe '" el grupo B l. variación 

'0' de l ,,% .1 90% CM "" promedio del ,,% de asistencia, present§ndose 

una diferencia del 10% de asistencia promedio (lo cual Implica una diferencie 

no significat iva del 0.05), por lo tanto. podemos decir que la asistencia 

promedio entre ambos grupos para la fase se seguimiento no fué significativa 

(Ver cuadro No. 2 y grli fiea No. 2). 

Con respecto a la desersl6n, al Igual que en la fa se anterior. e l grupo 

A presentó una desersl6n menor que el grupo B, siendo ésta de una persona, 

en el grupo A , finali zando con el 80% de los usuarIos con los que se Inici6 

el proceso. 

En el grupo B, la deserci6n rue menor que en la fase anterior (que 

rué de 4 adultos), presentando en est a rase una baja de 2 usuarios, finali zando 

con el 40% de los adultOs que Inic iaron el proceso. 

Los motivos que expresaron en esta rase para darse de ba ja f ueron 

los siguientes: 

GRUPO A 

a) Cambio de dom icilio 

GRUPO B 

Dificul tad para entender 

términos del libro. 

b) Querfa que e l asesor le diera la -

c lase, porque no ent endfa bien los 

libros. 

Comparando ambas fases, podemos sehalar que el grupo A se mantuvo 
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con una mayor asistencia que el grupo B, donde la deserct6n fue mayor, 

aunque C<lbe $ei'laJar, que [as causas de esta deserc ión fueron debidas 8 

factores dife rentes, ya que mientras en e l grupo A, éstos fu eron externos, 

en el grupo B 5610 un adulto reportO haber desertado por causas externas, 

mientras que 5 usuarios se dieron de baja por causas inte rnas al proceso. 

PARTICIPACION. 

t ) FASE EXPERIMENTAL. 

En esta fase la par tlClpacl6n global por parte del grupo A, fué mAs 

frecuente en las 5 e8tegarfas respecto a l grupo B. 

En el grupo A, la ee tegorTa que presentO la mayor frecuencia rué 

la No. 3 (aclarar dudas y/o responder preguntas) con 260, posteriormente 

tuvimos la estegarla (corregi r), con 167. La eategorTa 5 (comentarlo en 

relecioSn al tema), presentO una frecuencia de 177, la 4 (formular preguntas), 

con 135 y, por último, la categorfa 2 (lnstlgaclOn), con 29. En base a 

lo anterior, podemos decir que la partlclpadOn del grupo estuvo encaminada 

a responder preguntas, corregir las participaciones de sus companeros y 

a reali~ar comentarios respecto al tema. 

En el grupo B, la partic lpaclOn global se presentO de la siguiente 

manera: La categorfa 4 (formular preguntas), fué la que tuvo la frecuencia 

mAs alta con 129, posteriormente la 1 (corregir), con 43, consecu ti vamente 

la 3 (aclarar dudas y/o responder preguntas) con 30, la 5 (comentario en 

re lac iOn al tema) con 13 y la categorTa 2 (Instigar), con sOlo una partlclpaciOn. 

Por lo que podemos decir, que la part lclpac lOn de este grupo estuvo encam inada 

a la fo rmulaci6n de preguntas. (Ver cuadro No. 3 y grA nea No. 3). 

En cuanto a la part icipac iOn de los a1fabeti~adores, ésta se presentó 
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en general menor en e l grupo A con relación al alfabetlzador del gr upo 

B, presenténdose de la siguiente manera: 

En el alfabetlzador del grupo A la estegorla de mayor frecuencia 

fué la 2 (Instigación), con un 70%, posteriormente la 4 (formu lar pregunt8S ' ~ 

con 2S%, la (cor regir), con un 24%, la 3 (aclarar dudas y responder 

preguntas), con 15% y fina lmente la estegorla 5 (comentario en relación 

al tema), con 6%. Por lo que podemos mencionar que la actividad del 

alfabetlzador estuvo encaminada a Instigar a los adultos o a realizar a lgunas 

preguntas, permitiendo que los propios adultos fuesen quienes di r igieran 

las clases. Esto se puede afirmar al comparar la actividad del grupo respecto 

al alrabetlzador en donde se obtuvo lo siguiente: 

En la estegorTa 5 (comentario en relacl6n al tema), mientras que 

en grupo se observ6 el mayor porcentaje de respuestas (93%), en el all .. ... ~' ti

zador fu! la categorTa que menor porcentaje obtuvo (.06%), consecutivamente 

se present6 la categorTa J (aclarar dudas y/o responder preguntas), por 

parte e l grupo con un 84% y un 15% el alfabetiudor; la cB tegorTa (corregi r) 

con 75% en el grupo y 24% por parte del al fabetlzador. sigull!ndole la 

categorTa 4 (formular preguentas), con 74% el grupo y un 25% el alfabetizador, 

y finalmente, la categorTa 2 ([nstlgad, con un 29% por parte del grupo 

y 70% e l alrabetLt .. dor. Como se puede ver, a medida que se incrementaba 

la participación del grupo, d~crementaba la actividad del alfabetizador, 

permit ie ndo de esta manera que el grupo realizara la mayorfa de las actividades 

(Ver cuadro No. 4 y GrAfica No. 4). 

En relaci6n al al fabeti zador del grupo B, como se señal6 anteriormente, 

su partlcipaci6n fu! mayor en relaci6n con la del alfabetlzador del ¡¡:rupo 

A. Presentando los siguientes resultados: La ca tegorTa J (aclarar dudas 
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y/o responder preguntas) con 116, fué la que mayor frecuencIa mostró, 

le slguiO la c8tcgor fa (corregir) con 78, poster ior mente la 4 (formular 

preguntas) con 61, la 2 (inStigar) con 16, y por Ciltimo, la S (comentarlo 

en relaciOn al tema), con 14. Comparando su actividad con respecto al 

grupo se obtuvo: La c8tegoria que mayor porcentaje de respuestas tUYO 

por pane del alfabetizador rué la 2 (instigar), con 98%, mientras que 

el grupo presentó el .05% de respuestas siendo ésta 18 de menor porcentaje, 

sucesivamente fueron 18 cstegorTa 3 (aclarar dudas ylo responder preguntas) 

con 19% por parte del alfabetlzador y un 20% del gru po La I (corregir), 

con 64% y el grupo un 33%, la 5 (comentario en relactOn al tc ma), con 

5 1%)' el grupo un 48% finalizando con la c8tcgorta 4 (formular preguntas), 

con 32% y 67% para el grupo, por lo que podemos dcc::ir que la mayor 

partic::ipaci6n fué dada por el al fabetizador, la cual estuvo dirigida a larar 

dudas, responder preguntas y a corregi r , mientras que el grupo participaba 

formu lando pregunt as en la mayorTa de sus intervenciones, 

Comparando la activIdad de ambos grupos, podemos conclui r que 

e l grupo A present O en las 5 categorTas mayor porcentaje de participación 

que el grupo B; aunque cabe sella lar que solamenlC la categorTa 2 (Instigar), 

la dife rencia no fué significativa a l 0.05, mient ras que en las demás las 

dl ferenc i:lS sf fueron significativas, presentándose los siguientes datos: 

la ca tegorTa 3 (aclarar dudas y/o responder preguntas), se dló una di ferencia 

del 64% entre ambos grupos. La segunda cstegorTa que mostró mayor diferencia 

rué la 5 (comentario en re laci6n al tema), con 45%, sigu iendo la l (corregir) 

con un 40%, la 2 (inst igar), con 24% y la 4 (formu lar preguntas] con 7%; 

mostrando por consiguiente que el grupo A tuvo más participaciones en 

cuanto a la aclaración de dudas, comentar ios sobre el tema y corrigiendo 
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con respecto al grupo 5, mientras que éste último en su mayorfa la partlclpa-

C16" fué emItida por e l alfabetlzador. Por lo tanto, se argumenta que 

cuando existió una mayor partlcipaci6n de los adultos la partic ipac ión 

del alfabetlzador fué menor y vicever sa. (Ver cuadro No. 7). 

2) SEGUIM IENTO. 

En esta fase, como en la anterior, se observó que e l grupo A mostró 

una mayor frecuencia de participación en las 5 e8tegorlas, dAndose los 

siguientes resultados (Ver cuadro No. 5 y grAnea No. 5): 

La estegorTa 3 (ac larar dudas y/o responder preguntas, a l Igual que 

en la fase anterior fué la que mayor frecuencia mostró siendo de 497, 

después fué la 4 (formular preguntas) con 355, la 5 (comentarlo en relac ión 

al tema) con 340, la I (corregir) con 279 y la 2 (Instigar) con 135. Esto 

indica que la part lcipacl6n de len adul tos estuvo dirigida principalmente 
• 

en aclarar dudas o preguntas formuladas por ellos mismos (Ver cuadro 

No. 6). 

Comparando estos datos con la fase anterIor, podemos decir Que 

la partlc lpacl6n de los adu l tos se vl6, Incrementadas en la mayorfa de 

las categorlas, como fueron el caso de la categorTa 2 (instigar), en donde 

durante la fase experi mental el grupo obtuvo un porcentaje del 29% IncrementA,!! 

dose dllrante e l seguim iento al 66% lo cual Indica que los adu l tos se Instigaban 

a partic ipar ent re sl. 

Otra cstegorla Que se increment6 fué la 4 (formular preguntas), la 

cual present6 anteriormente un 74% y durante esta fase un 84% Este 

Incremento fué debido principalmente a Que los cont enidos de los t emas 

utilizados en primaria. er§n m§s complejos Que los vistos en i1lfilUct i7.ac i(>I1 
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)' por ende. contenTan mAs elementos nuevos o desconocidos, por lo que 

los adultos preguntaban mAs acerca de ellos. 

La estegorla (corregir), t ambién tuvO un Increment o. aunque menor 

Que las anteriores, siendo éste del 75% al 78%, por Jo que decimos que 

si bIen no se Incrementó, por lo menos se mantuvo durante el seguimiento. 

Cabe seflelar que todas estas diferencias son s ignlflcatlvas al 0.05. 

Las ca tegorfas 3 (aclarar dudas y/o responder preguntas) y la 5 (comenta~ 

Tio en relación al te ma), decrementaron siendo en el primer caso del 84% 

al 82%, y en el segundo, del 91% al 1 1% (Ver cuadro No. 8). 

Con relación a la eategorla J (aclarar dudas y/o responder preguntas), 

se dice al igual Que de la e8tegorta (corregir), que ambas conduc t as 

se mantuvieron dur ante esta fase. También podemos decir que t!lnto la 

categorTa 3 (aclarar dudas y/o responder preguntas), como la 5 (comentario 

en relaci6n al tema), no se vieron Incrementadas debido 8 que durante 

esta fase se estudiaron nuevos elementos que implicaban mAs la partic lpacl6n 

del asesor que de los mismos adultos. Sin embargo, se argumenta que 

pese al cambia de material y la presentacl6n de elementos nuevos y mAs 

complejos, las participaciones se mantuvierOll e inci uso se incrementaron. 

En re lac l6n al grupo B todas las categorfas se decrementaron con 

respecto a la fase anterior, mostrando los siguientes datOs: 

La c_ategorfa 4 (formular preguntas), al igual que en la fase anterior, 

mostr6 la mayor frecuencia con 120, luego le sigue la 3 (ac larar dudas 

y/o responder preguntas) con 16, la (corregir) y la 5 (comentarlo en 

relacl6n al tema), presentaron la misma frecuencia que fué de 8 y fina l mente, 

la categorTa 2 (instigar) con ninguna. 

En base a lo anterior, dec imos que en esta fasc la ,,(;Uvidad de los 
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adultos estuvo encam inada principalmente a realizar preguntas, esto debido 

(como en el grupo Al, a la complejidad del material utilizado. 

Comparando ambas fases, podemos ver que los decrementos e n las 

categorTas presentadas de una fase a o tra, fueron significativas a l 0.05, 

obteniéndose los siguientes valores: 

La categorfa que mayor decrementO fué la 4 (for mular preguntas) 

ya que durante la fase experiment a l presentO un porcentaje de l 67% y 

en e l segui miento e l 2 1%, posteriormente tuvimos la S (comentarlo en 

re lacl6n al tema) con 48% a l 10%, la {corregir) con 33% al .0 1%, la 

ealegorfa 3 (ac larar dudas ylo responder preguntas) decremento del 20% 

a l .02% y finalmentc la 2 (inst igar), del 5% al 0% (Ver cuadro No. 9). 

En relacl6n de la actividad del asesor del grupo A, en general su 

partlclpaci6n se decrement6 en la mayorfa de las categorfas con rC<>jJ('c to 

a la fase anterior, mostrando los siguientes datos: la categorra 2 (Inst igar) 

con 33%, la 5 (comentarlo en rp- lacl6n a l tema) con 28%, la (corregir) 

con 22%, la 3 (aclarar dudas y /o responder preguntas) con 17% y la 4 

form ular preguntas) con 15%; comparándola con la fase anterior, liemos 

que los decrementos en la participacl6n se presentaron en la categorfa 

2 (i nstigar) del 70% al 33%, la 4 (formular preguntas) del 25% a l 10% 

y la (corregir) del 25% al 22%; incrementlindose solamente la categor[a 

3 (aclarar dudas y/o responder preguntas) del 15% a l 17% y la 5 (comentarlo 

en re1acl6n al tema) del 6% al 26%. Los Incrementos dados en estas dos 

categortas fueron debidos a que e l asesor tenJa que explicar los nuellos 

elementos que se rellisaron durante las clases. No obstante. pese a e llo, 

la mayor parte de las intervenciones fueron dadas por los usuarios, con 

estos datos: la categor[a 4 (formu lar preguntas), di6 un porcentaje del 
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83% por parte de los adultos, mientras que el asesor el 15%, la 3 (aclarar 

dudas y/o responder preguntas), mostró un 82% por parte de los adultos 

y 11% el asesor, la I (corregir) con 18% el grupo y 22% el asesor, la 

5 (comentarlo en relación al tema), con 71% los usuarios y el asesor un 

28% y finalmente, la 2 (¡nstigar), un 66% y 33%, respectivame nte. 

Tocante 8 la actividad del asesor del grupo S, ésta se vIO Incrementada 

en la mayorfa de las cstegorfas, sobre todo en la 4 (formular preguntas), 

que tuvo una frecuencia de 479. Esto se debi6 a que al dar alguna expllcaci6n, 

el asesor volvfa 8 preguntar la duda que los adultos hablan tenido, con 

el fln de constatar si habla quedado clara la explicación. 

La estegorla (corregir), present6 454, ésto se diO sobre todo cuand" 

Jos adultos realizaban los ejercicios de autoevaluac l6n, ya que los adultos 

se equivocaban constantemente al hllcerlos, por lo que era necesario CJlI ";wles 

y corregirlos. También se present6 cuando a l contestar las preguntas formuladas 

por el asesor, el adulto las respondIa erróneamente, 

La categorfa 3 (aclarar dudas y/o responder preguntas), mostro 422 

debido a que habTa aspectos de l tema que si no eran respondidos por ninguno 

de los adultos, el asesor lo tenTa que contestar, 

Finalmente, la 2 (instigaci6n), se dió con 117 y la 5 (comentarlo 

en relación al tema), con 62. (Ver grfi fica No. 6), 

Comparándola con la fase anterior, vemos que la mayorfa de las 

categorfas se incre menaron, con excepción de la 

los siguientes cambios: la 4 (formular preguntas), 

(corregir), presentándose 

se incrementó del 32% 

al 79%, la 5 (comentarlo e n re lac i6n al tema), del 5 1% al 89%, la 3 (ac lmur 

dudas y/o responder preguntas del 79% al 96%, h, 

curr.:gir ), dd 64% al \18%, y por Ci lt imo, la 2 ".s tIK<.r 
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del 94% al 100%. Por lo tanto, decimos que al igual que en la fase anterior, 

al Incrementarse la conducta 'part icipativa del asesor se decrementa la 

de los usuarios, ~to se observa al comparar las activIdades del asesor 

respecto a la de Jos adultos, los cua les mostraron [o siguiente: En la categorTa 

2 (instigar), el asesor presenta un 100% y los 8dultos un 0%, la 1 (corregir), 

el asesor un 98% y un 1% el grupo, la 3 (aclarar dudas y/o responder 

preguntas), un 96% el asesor y los adultos el 2%, la 5 (comentario en 

relación al tema). un 89% e l asesor y los adultos JO%, y finalmente, la 

4 (formu lar preguntas), con 79% el asesor y el grupo un 20%. (Ver c uadro 

No. 6). 

Comparando la act ividad de ambos grupos, se observ6 que el grupo 

A most r6 mayor porcent aje de respuestas, que el grupo B, siendo estas 

diferencias al 0.05 dlindose los siguientes rEsultados: La (,ategorra 3 (adarar 

dudas ylo responder preguntas), un 82% en el grupo A y un .02% en el 

grupo El, la 1 (corregi r ), un 78% en el primer grupo y en el segundo un 

.01%, en la 5(comentario en relac ión al tem a), 7 1% para el grupo A y 

para el gr up<' B un 10%, en la cat egorfa 4 (formular preguntas), 84% para 

el primer grupo y un 2 1% para el segundo grupo y finalmente un 66% 

para el grupo A y un .OO'lb para el grupo B. (Ver cuadro No. 10). 

En general podemos decir, que en ambas fases el grupo A presentó 

un9 mayor frecuenc ia de respuestas en todas las ca[egorras en re lación 

al grupo B, aunque cabe sei'l9 1ar que dentro e l grupo A durant e la fase 

exper imental, e l mayor porcentaje de respuestas se di6 en la categoria 

5 (coment ario en relaci6n al tema), mientras que durante el segu imiento 

fué la 4 (formular preguntas), esto como habla sei'lalado anteriormente, 

se debió ,1 la complejidad del mat erial c lIlpleado, cOlllparando csta auivlIJatl 
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con la de su atfabetlzador, vemos que su participación se dió en cuanto 

a la inst igación de los adultos (que de hecho para ello fué entrenado). 

En relación a las del!l ~s ca tegor(as, se argumenta que al decrementar 

las respuestas del alfabetizador. se Incrementan las de los usuarios, como 

fué en e l caso de la formulación de preguntas en donde la mayorfa eran 

dadas y contestadas por e llos mismos. 

En el grupo B ocurrió lo contrario, ya que a l no presentar o bien, 

decrementarse la respuesta por parte de los usuarios, se Incrementó la 

participación del aUabetlzador. siendo éste quien dirigiera las acti vidades 

de la clase. 

CALIDAD EN EL APRENDIZAJE. 
ter 100 06 60 

1) fASE EXPER IMENTAL. 

En relacion al grupo A, se pudo observar que éste presentó un mayor 

nCimero de respuestas correctas con relación al grupo B en las 4 categorlas 

de aprendizaje. (Ver gráfica No. 7). 

Dentro del grupo A la categorra que mayor porcenta je de respuestas 

correct as obtuvo fue copla (87%), ésto debido a que solamente tentan 

que copia r de un texto las palabras, siendo en este sentido menos complejo 

que las otras categor(as. 

La segunda categorfa de alto porcentaje de respues tas correctas fué 

la de Comprensión de Lectu ra (84%), posteriormente fué lec tura (82%), 

y dictado (78%), 

:::n e l grupo n a diferencia del A, 1a categorfa que mayor porcentaje 

de respuestas correctas obtuvo fue comprensión de lectura con 74%, copia 

con 69%, lec tura con 62% y dic tado con un 55%. 
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Como puede notarse, hubo diferencias entre ambos grupos con re laci6n 

al número de respuestas correctas. Sin embargo, es importante sel1ala r que 

dichas diferencias no fueron significativas al 0.05, ya que en el primer 

grupo el porcenta je de respuestas correctas fueron obtenidas por 9 personas, 

mientras que en el segundo. 5610 por 6 adultos. (Ver cuadro No. 13). 

Ahora bien, los problemas principales que se observaron en ambos 

grupos por parte de los usuarios, fueron los siguientes: 

al Lectura: 

1) OmisIón de letras y palabras, sobre lOdo en palabras donde 

ex istra la combinación "TRn, "BL", "PR". 

21 Sustitución de letras y pal~s, 
•• 

sobre todo en pa l allril~ dunde 

elllstfa la combinación "MB", "NV", "TR". 

3) Dificultad en la pronunc iación de s[[abas tales comu: ~Zl", "ZE", 

"OUE", "CUI", "CE", "CI", "SE", "SI", "TRA", liTRE", "PRA", 

"PRE", "MB", "NV", etc. 

4) Inversi6n de letras ("tar" por "tra"). 

b) Copia. 

11 Omisi6n de letras. 

2) Inversi6n de letras. 

3) Sustituci6n de letras. 

4) Uni6n de dos palabras. 

el Dictado. 

1) Sustituc ión de letras y palabras. 

2) Omisi6n de letras y palabras. 
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3) Inversión de letras. 

d) Comprensión de lectura: 

1) No correspondencia entre las respuestas con las preguntas. 

2) SEGUIMIENTO. 

Durante esta fase , como en la anterior, el grupo A presentó un mayor 

porcentaje de respuestas correctas en las 4 estegorlas de aprendizaje respecto 

al grupo B, observlindose los sigu ientes resultados: (Ver grAfiea No. 8). 

Copia con 93%, comprensión de lectura con un 90%, lectura con 

85% y dictado con 82%. Como se muestra en esta fase la eategorla de 

mayor porcentaje fu~ copia (al igual que en la (ase anterior). Por tanto, 

en base a ello, podemos argumentar que el porcentaje de respuestas correcta:. 

se incrementó significat ivamente al 0.05 de una fase a otra de la siguiente 

manera: 

Copia del 86% a l 93%, comprensión de lect ura del 83% a l 90%, dictado 

del 77% al 82% y lectura del 81% a l 82%, e n tanto que, pese a l cambio 

y complejidad del material, las categorlas de aprendizaje se increme ntaron 

durante el seguimiento. (Ver cuadro No. 14). 

En e l grupo B solamente dos categorfas decre mentaron con respecto 

a la fase anterior, permaneciendo de la sigulene manera: 

Comprensi6n de lectura decrement6 s igniricativamente a l 0.05 de 

79% al 59%, lectura de167% al 59%, con un incre me nto no signi ficativo. 

y se Increment6 ligeramente dictado de 57% a l 63% y ·copia de 58% al 

66%. En base a esto, se dice que la categorfa copia a direrencia de la 

fase anterior fu~ la que present6 un mayor nCimero de respuestas correctas. 



82 

Esto debido 8 que, por la complejidad del nuevo material, era m6s flíell 

de realizar esta e8tegarfa que 18S 3 restantes. (Ver cuadro No. 15). 

Compa~8ndo ambos grupos, senalaffios que en e l grupo A se diO un 

mayor nCimero de respuestas correctas en relacl6n al grupo B, siendo Cinlcamente 

signi ficativas al 0.05 las diferencias en dos c8tegorfas. las c uales son: 

comprens!ón de lectura, en donde el grupo A presentO 90% de respuestas 

correctas, mientras que el grupo B sólo un 59.'IP. copla con 93% en e l grupo 

A y un 66% en e l grupo B. con respecto 8 lectura con un SS'Ib para el 

primer grupo y un 59% para e l segundo, y por filtlmo, dic tado con 82% 

y un 63% respectivamente, lo cual Implica que sr observamos diferencias aunque 

no significativamente. Sin embargo, en términos generales podemos decir , 

que el grupo A presentO una mayor ejecuclOn en las categorlas de aprendizaje 

que el grupo B. 

Ahora bien, los principales problemas que se encontraron, fueron 

los siguientes: 

1) Lectura: 

al SustltuclOn de letras o palabras. Como en el caso de palabras 

que tienen dos consonantes Juntas (martes). 

b) OmlsiOn de letras o pa labras. 

el Dificultad de pronunciar la letra "M" antes de la "P" o de la 

"B", la "R" y "RR". 

2) ComprenslOn de lectura. 

a) La no reladOn de las respuestas con las preguntas (sobre todo 

en e l caso de confundir los persona jes con su actividad). 
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31 C0l!la: 

al Om isión de letras. 

bl Inversl6n de letras. 

el Cambio de letras. 

'1 Dictado: 

al Sustitución de letras. 

bl Omisión de letras. 

el Inversión de letras. 



CUADRO No. 1 

CUADRO COMPARATIVO DE ASISTENCIAS DEL GRUPO A RESPECTO AL GRUPO B 

F ASE EXPERIMENTAL 

GRUPO A GRUPO B 

Adultos No. de Asistencias No. de Asistencias 

1 45/97% 47/88% 

2 44/95% 47/88% 

3 42/91% 23/43% BAJA 

4 40/86% 21/39% 

5 42/91% 49/92% 

6 43/93% 40/75% 

7 42/91% 42/79% 

8 41/59% 40/75% BAJA 

9 33/71% BAJA 9/16% BAJA 

10 43/93% 31/58% BAJA 

T O TAL 415/90% 460/100% 349/65% 530/1000, 

~ 



CUADRO No. 2 

CUADRO COMPARATIVO DE ASISTENCIAS DEL GRUPO A RESPECTO AL GRUPO B 

FASE DE SEGUIMIENTO 

GRUPO A GRUPO B 

Adultos No. de Asistencias No. de Asistencias 

1 75/51 % BAJA 66/47% BAJA 

2 135/93% 125/90% 

3 125/86% NO INICIO 

4 134/92% 119/86% 

5 132/91% 88/63% BAJA 

6 134/92% 117/84% 

7 1 28/J&.% 117/84% 

I 8 1~/89% NO INICIO 

9 NO INICIO NO INICIO 

10 I 136/93% NO INICIO I I 

; TO T AL I 1123/86% 1305,1 00% 1 632/76% 828/100% 
I I 

OD 
UI 



CUADRO No. 3 

CUADRO COMPARATIVO DE LA fRECUENCIA DE PARTlCIPACION DEL GRUPO A RESPECTO AL GRUPO B 

f ASE EXPERIMENTAL 

GRUPO A GRUPO B 

Adultos I 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

1 18 2 20 15 26 6 O 1 24 3 

2 18 3 28 17 18 7 O 6 19 2 

3 18 2 28 12 15 9- I - 7 - 8 - O 
-

4 15 4 30 12 20 10 O 9 13 2 

5 15 2 31 24 17 4 O 2 22 O 

6 19 1 29 11 19 10 O 4 23 4 

7 20 4 33 12 18 6 1 8 28 2 

8 25 5 24 17 18 7- 1 - 3 - 24 - 4 -

9 15- 3 - 20 - 11- 13 - 8 - O - 1 - 6 - O -

10 19 6 37 15 25 9- O - 4 - 17 - 2 -
TOTAL 

(Sin Ba j as) 182 32 286 146 190 76 3 39 184 19 

TOTAL 
(Cm Ba ¡as) 167 29 260 135 177 43 I 30 129 13 

OD 
a> 



I 
! 

I 
! 

¡ 

CUADRO No. 4 

CUADRO COMPARATIVO DE LA FRECUENCIA DE PARTICIPACION DE LOS GRUPOS 

RESPECTO A LA FRECUENCIA DE PARTICIPACION DE ALFABETIZADORES 

F ASE EXPERIMENTAL. 

CATEGORIAS GRUPO GRUPO ALF ABETIZADOR ALFABETIZADOR 
DE 

PARTICIPACION A B A B 

I 

CORREGIR 167/75% 3/33% 54/24% 78/64% 

INSTIGAR 29/29% 1/05% I 68/70% 16/94% 

ACLARACION DE D!,! I I 

DAS Y/O RESPONDER \ 
, 

26/84% 30/20% 48/15% 

\ 

116/79% 
PREGUNTAS 

FORMULAR 

I 
I 

PREGUNTAS 135/74% 129/67% 47/25% 61/32% 

I 
COMENTARIOS EN 
RELACION AL 177/93% } 3/48% 12/06% 14/51% 
TEMA 

I 

00 
-..J 



CUADRO No. 5 

CUADRO COMPARATIVO DE LA FRECUENCIA DE PARTlCIPACION DEL GRUPO A RESPECTO AL GRUPO B 

FASE DE SEGUIMIENTO 

GRUPO A GRUPO B 

Adultos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 11- 8- 11 - 15 - 21 - I - O - 2 - 30 - 2 -

2 38 12 55 29 44 3 O 3 33 1 

3 45 i 16 62 43 47 - - - , - -
I 
I 

I 
I I 

4 24 18 57 46 33 1 O I 6 I 46 2 
t 

! 

I , 
21- i 

, - - -
5 40 12 59 55 34 0- , 2 I 20 2 

I I 
1 ! 

, 

I 6 31 14 I 72 58 59 O 4 23 3 
I . , 

I 
7 33 17 [ 58 34 3 

I 

O I 3 ! 18 2 
I 41 I 

i 

, 

I 63 I - ! ! I 

8 33 22 44 : 43 - - I - -i 

I ¡ - i ! ! : 
9 

, 
¡ - : , - - ! - , - - 1 - - -

10 I 35 24 I 65 I 39 : 46 - I - ! - -- i 1 

! TOTAL ! ! , 
I I 

20 I ¡ (Sin Bajas) 290 143 508 370 1 361 11 i O 170 12 
1 

¡ TOTAL 
3551 I 16 J ¡ (Con Bajas) 279 135 497 340 8 O 120 8 

--

CID 
CID 



CUADRO No. 6 

CUADRO COMPARATIVO DE LA FRECUENCIA DE PARTICIPACION DE LOS GRUPOS 

RESPECTO A LA FRECUENCIA DE PARTICIPACION DE ASESORES 

FASE DE SEGUIMIENTO 

CATEGORIAS GRUPO GRUPO ASESOR ASESOR 
DE 

PARTICIPACION A B A B 

CORREGIR 279//78% 8/.01% 77/22% 454/98% 

INSTIGAR 135/66% 0/0% 69/33% 117/100% 

ACLARACION DE DU-
DAS Y/O RESPONDER 
PREGUNTAS 497/82% 16/.02% 117/17% 422/96 

FORMULAR • 
PREGUNTAS 

355/83% 120/20% 65/15% 479/79% 

COMENTARIOS EN RE-

LACION AL TEMA 340/71% 8/10% 135/28% 62/89% 

00 
<D 



CUADRO No. 7 

VALORES Z DE LAS CATEGORIAS DE PARTICIPACION DE LOS GRUPOS A Y B 

f ASE EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CATEGORIA 

A 

CORREGIR 75% 

: 
I 

I I INSTIGAR 29% , 
I 

i I 
¡ ACLARAR DUDAS I 

I y /0 RESPONDER 84% PREGUNTi I 
1----
; 

I fORMULAR 

+---I PREGUNTAS i 
74% 

I 

I COMENTARIO LE RELACION I 93% 
AL TEMA 

J 
HI 

Ho • 

Z 

La M G.A seré mayor a la M G.B 

La M G.A seré menor a la M G.S 

1.64 

• Se acepta HI. 

GRUPO 
Z 

B 

• 35% 1.65 

.05% 1.14 

I 

20% 2.6 • 

• 67% 3.5 

• 48% 2.5 

:g 



! 

. 

CUADRO No. 8 

VALORES t DE LAS CATEGORIAS DE PARTICIPACION DEL GRUPO A 

.EN AMBAS FASES 

FASE FASE DE 

CATEGORIA EXPERIMENTAL SEGUIMIENTO 

CORREGIR 75% 78% 

INSTIGAR 29% 66% 

ACLARAR DUDAS 

Y /0 RESPONDER 84% 82% 

PREGUNTAS 

FORMULAR 

PREGUNTAS 
74% 84% 

COMENTARIO 

EN RELACION 93% 71% 

AL TEMA 
-, -

HILa M F.E serli menor o igual a la M SEG 

Ho • La M F.E ser§ mayor a la M SEG. 

1.895 
• Se acepta HI. 

t 

• 1.66 

• 1.33 

• 0.71 

-2.85 • 

• 1.42 

<D 



CUADRO No. 9 

VALORES t DE LAS CATEGORIAS DE PARTICIPACION DEL GRUPO B 

EN AMBAS fASES 

fASE I fASE DE 
CATEGORIA EXPERIMENTAL SEGUIMIENTO t 

I 
CORREGIR 33% I • .01% 5.00 

INSTIGAR 

I .05% .00% -

ACLARAR DUDAS 

Y /0 RESPONDER 
,.. 

20% .02% 2.75 
PREGUNTAS 

fORMULAR 
I ,.. 

PREGUNTAS 67% 21% 1.5 

COMENTARIO 

EN RELACION • 48% 10% 6 
AL TEMA 

HI La M f.E serll mayor a la M SEG. 

Ho La M f.E serll menor a la M SEG. 

2.353 

• Se acepta HI 

<D .... 



I 
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CUADRO NO. lO 

VALORES Z DE LAS CATEGORIAS DE PARTICIPACION DEL GRUPO A Y B 

fASE DE SEGUIMIENTO 

CATEGORIA 
GRUPO GRUPO 

Z 
A B 

• CORREGIR 78% .01% 2.65 

I 
I 

I 
I • INSTIGAR 66% .00% I 2.22 
I 

I I 
ACLARAR DUD:~ I 

I • y /0 RESPONDER i 82% .02% 
I 

2.75 , 

PREGUNTAS I 

I 

I 

• 

fORMULAR I • 84% I 21% 2.38 
PREGUNTAS I 

I -- -----1. _ _ 

I 
I 

COMENTARIO 

I EN RELACION 
I • I 71% 10% 2.03 

AL TEMA ~- I 
HI La M G.A ser§ mayor a la M G.B 

Ho La M. G.A. ser§ menor a la M v .B 

ZI.64 

• Se acepta HI. 

u::> 
c.> 



ADULTO 

1 

aJADRO No. 11 

CUADRO C(JYIpARATIVO DE LA EVALUACIDN DEL APRENDIZAJE DEL GRUPD A RESPECTO AL GRUPO B 

FASE EXPERll'ENTAL 

GRUPO A GRlPO B 

C(JYIpREN C(JI'pREN-
LECTURA SION DE C[]lIA DICTADO LECTURA SHJII -

LECTURA DE LECTURA 

279/BO~ 56/82~ 154/85~ 149/79~ 226/65~ 53/77~ 

CCJ>IA DICTADO 

128/71~ 101/53~ 

I f------ -- - -- - - - - ---
154/Bl~_ 1 

~~ 
59/86~ 163/90~ 227/65~ 40/58~ 12B/71~ 110/58~ 

-----

I 
- - - -

3 2B4/82~ 58/B5~ 162/90~ 147/78~ 196/5~ 37/54~ 96/53~ 82/43~ 

1 

59/86~ ! 1 4 i 267/77~ 152/B4~ 141/75~ 232/67~ 55/~ 
1 

129/71~ 109/5~ 

5 ! 288/B3~ 
i 

56/B2~ 151 /B3~ 154/Bl~ ¡ 210/60% 50/73~ 102/56~ 103/54~ 
: --- -_.-, 

I 
49/7~ I 133/73~ 6 274/79~ 57 /B3~ 157 /B7~ 

te 
. ,¡:,. 

7 2Bl/Bl~ 58/85~ 155/86* 146/77~- -¡- 190/55~ r-~5/~ ! - 129/71~ I 82/43~ 
, I - -+'----

B 2B2/ Bl ~ 56/B~ 157 /B7~ 154/Bl ~ 21 0/60~- ¡ 12/17~ ¡ 1 05/5B~ -1' 1 03/54~ -
! 1 

----l 

I 
243/70~ - ! 

I 
117/62"- I 1 _1 

I 44/64~- i - ! - 42/22~-9 120/66" ! 107/31" 12/17~ 62/34~ 
1 I 

I 
I 162/90~ I 14B/78~ ! - 1 -

10 304/BB~ 60/B8~ 1 207/60~ ! 40/58~ 102/56~ 88/46~ 
I I I ¡ 

, 
I I 

No. de Itéms 345 I 5B ! lBO I 188 '" -t----" I '"' lBB I 1 I 
I ! 

1 41 3/B~ 1_ 1331 /7B~ ""'''' I ,,,,m~-¡;,,,,,, I 
1 

621/55~ 

I I 
TOTAL 2553/B~ 

I 
519/B4~ I 

! 



CUADRO No. 12 

CUA~ C~ARATIVO DE LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE DEL GRUPO A RESPECTO AL GRUPO B 

, nOoA.. !o.I~ "'~UU"'I·I ... ~J11 

GRUPO A GRUPO B 

A D U L T O C~REN- C~REN-

LECTURA SION COPIA DICTADO LECTURA SION 

DE LECTURA DE LECTURA 

1 1111/47~ 
- 9B/4~ - 626/4B~ - 732/46~ 

- 947/4~- BO/33~ 
-

I 
I 

2 1991/85~ 209/81~ 1216/94~ 121B/m 1241/59~ 112/46~ 
, , , 

3 1901/B1~ 213/B8~ 1246/96~ 1368/e~ - -
I 

4 1992/85~ 216/90~ 1216/94~ 1264/~ 1356/57~ 145/60~ i 
5 2096/8~ 236/96~ 1 1 16/86~ 1215/m 1324/56 

- 124/51~- I ! 

i 
6 1971/B4~ 217/9~ 1270/9B~ I 1205/m 1434/61~ 148/61~ I 

¡ 

7 1948/83~ 219/91:1 1125/87~ 1376/B8~ 1518/64~ 162/6~ I 
I ! 8 1973/84~ 217/~ 1241/96~ I 1328/84~ - -

, 
9 ! I 

- - - - - - i 
10 2095/B~ 220/91~ 1186/92:& 1332/85~ - - I 

No. de Itéms 2340 240 1285 1563 2340 240 i 
TOTAL 15967/85:& 1747/~ 9614/93~ 10306/8~ 5549/59~ 567/5!lJ ¡ 

I 

C(JlIA 

-591/43~ 

916/71~ 

- ! 

926/7~ I 
B40/65~- 1 

B40/65~ I 
723/71~ 

- ¡ 
-

-

1285 

3405/66~ 

-' i DICTADO I 

611/~- I 

1044/66~ 1 

-
I 

: 
995/63~ I 

-
903/57 : 

¡ 
926/59~ I 

¡ 

986/63~ ¡ 
I 

- I 

- I 
-

1563 

3951/63:& 

<&1 
VI 



GRUPO No. 13 

VALORES Z DE LAS CATEGORIAS DE APRENDIZAJE DEL GRUPO A Y B 

fASE EXPERIMENTAL 

CATEGOR~ 
LECTURA 

COMPRENSION 

DE 
LECTURA 

COPIA 

DICTADO 

Hl = La M G.A 

Ho = La M G.A 

VALOR Z = 1.64 

• Se acepta HI. 

GRUPO GRUPO 

A 

81% 

83% 

86% 

77% 

serA mayor a la M G.B 

serA menor a la oM G.B 

B 

67% 

79% 

58% 

57% 

Z 

0.95 

0.71 

1.28 

0.42 

I 

<Q 
a> 



CUADRO No. 14 

VALORES t DE LAS CATEGORIAS DE APRENDIZAJE DEL GRUPO A EN AMBAS FASES 

FASE FASE DE 

CATEGORIAS EXPERIMENTAL SEGUIMIENTO 

LECTURA 81% 85% 

COMPRENSION 
DE 

LECTURA 83% 90% 

COPIA 86% 93% 
: 

DICTADO 77% 82% 

HILa M F.E serA menor o igual a la M SEG. 

Ho La M F.E serA mayor a la M SEG. 

1.895 

* Se acepta HI. 

, 

t 

* -2.85 

* -3.84 

* -3.84 

-2.14* 

'" .... 



CUADRO No. 15 

VALORES t DE LAS CATEGORIAS DE APRENDIZAJE DEL GRUPO B EN AMBAS FASES . 

FASE FASE DE 
CATEGORIAS EXPERIMENTAL SEGUIMIENTO t 

LECTURA 67% 59% 0.33 

COMPRENSION 
• DE LECTURA 79% 59% 6.86 

COPIA 58% 66% 0.50 

! 

DICTADO 57% 63% -2.05 I 

I 
Hl .= La M F.E ser§ mayor o igual a la M. SEG. 

Ho = La M F.E ser§ menor a la M. SEG. 

2.353 

• Se acepta H 1 

ID 
CID 



CUADRO No. 16 

VALORES Z DE LAS CATEGORIAS DE APRENDIZAJE DEL GRUPO A Y B 

FASE DE SEGUIMIENTO 

GR,UPO GRUPO 

CATEGORIA A B Z 

LECTURA 85% 59% 1.52 

COMPRENSION 
* DE LECTURA 90% 59% 2.30 

* COPIA 93% 66% 5.40 

DICTADO 82% 63% 1.05 

HILa M. G.A ser§ mayor a la M G.B 

Ho La M. G.A ser§ menor a la M G.B 

Z 1.64 

Se acepta H l. 

<D 
<D 



PRE 

EVALUA-

CION 

POST 

EVALUA-

CION 

EVALUA-

CION 

FINAL 

FORMULA: 

CUADRO No. 17 

RESUL TADOS DE LAS EVALUACIONES PRE, POST Y FINAL. 

GRUPO A GRUPO B 

TOTAL NUM. DE PUNTAjE PUNTAjE TOTAL NUMERO PUNTAjE PUNTAjE 

NO.ffEMS OF AnlJLT TOTAl OFI GPo. NO.ITFMS DE ADLJL TOTAL DEL GPO. 

40 10 400/100% 42/10% 40 lO 400/100% 49/12% 

40 9 360/100% 330/91% 40 6 240/100% 181/75% 

160 8 1280/100% 1212/94% 160 4 640/100% 456/71% 

-

TOTAL No. DE ITEMS (DE LAS CUATRO CATEGORIAS DE APRENDIZAJE), POR No. DE 

ADULTOS QUE PERMANECIERON EN EL GRUPO = TOTAL DE RESPUESTAS CORRECTAS 

(100%) 

! 

-8 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en esta Investigación, podemos 

cooclulr que en términos generales nuestros obje tivos se vieron alcanzados, 

ya que en cuanto a l objetivo general, (MElaborar e Implementar la adecuación 

metodológica del proceso de lec to.-escrltura del programa de alfabetización 

respecto a l de educación bAslca para facilitar y fomentar la permanencia 

del adulto en los cfrculos de estudio·), se vló que a lo largo del proceso 

!tanto de a lfabetización, como de primaria), en e l grupo A se logró mantener 

la permanencia de los usuarios en los cfrculos de estudio. 

Asimismo, en cuanto a nuestros objetivos especiflcos, éstos también 

se vieron cumplidos, ya que se logró decrementar la conducta directiva 

del alfabetlzador-asesor del grupo A y por consiguiente, Incremenlar la 

participación de los adultos en este grupo. 

Por otra parte, consideramos que e l mejor aprovechamiento del grupo 

A fué efecto probable de los logros antes mencionados, ya que mientras 

en el grupo A existe una frecuencia de asistencia continua y constante 

por parte de los usuarios y un porcentaje mayor de participaciones en 

ambas fases, era de espenrse que la calidad en e l aprendizaje fuese mAs 

alto que en grupo B. Aunque cabe setlalar que en todas las categor[as 

dichas diferencias no fueron significativas, por lo que nosotros Inferimos 

que esto se debió principalmente a ta diferencia en cuanto al número de 

usuarios ent re ambos grupos; se recuerda que mientras en el grupo A se 

flnalhó con 8 personas, en el grupo B 5610 permanecieron" adultos. 

Ante e llo, es im portante sel'lalar que e l enuenamlento dado al alfabetizador 

del grupo A fué eficaz, en el sent ido de que dicho programa de entrenamientn, 

contempló y ent renó las categor[as de participación Que en esta Investigación 
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se Implementaron. Es decir, que se esperaba que en dicha capacitación, 

el alfabet izador contara con los elementos necesarios para que posteriormente 

éste pudiera presentar un adecuado manejo de grupo, don de se diera una 

motlvacl6n permanente y de alguna manera hiciese que el gr upo f uera 

capaz de llevar 8 cabo su propio proceso de enseflanza-aprendizaje. Esto 

reafirma e l hecho de que el entrenamiento de las c8tegorfas de par tlclpaci6n 

aquf empleadas como fueron: la respuesta de corregir, de Instigar, de aclarar 

dudas y/o responder preguntas. e l form ular preguntas, y fina lmente el hacer 

un comentarlo en relacl6n al tema; permitieron que los adultos se involucraran 

activamente en su proceso de ensel'lanza-aprendizaje facilitando éste durante 

los programas educativos aqu1 Implementados. 

En relacl6n a la fase experimental, e l grupo A present6 un Incremento 

en la conducta partlclpatlva de los adultos y por ende, existió una partIcipación 

menor por parte del alfabetlzador, mientras que en el grupo B sucedi6 

lo contrario, ya que el alfabetlzador de este grupo presentó mayor particlpacl6n 

que los usuarios. Estos mismos efectos se presentaron en ia fase de seguimiento, 

siendo en el caso del grupo A, que la mayor1a de las categorlas de participación 

se incrementaron, en tanto que en grupo B se decrementaron aún mAs. 

Lo anter ior puede ser explicado teniendo como antecedente el ent renamiento 

y forta lecimiento de esta conducta partlclpativa desde el proceso experimental 

para el grupo A, mient ras que en el grupo B esto no sucedio. 

Por otra parte, también es importante aclarar que no obstante de 

que los prop6sltos de esta investigaci6n estaban enfocados a faci litar la 

permanencia continua de los adulon y a incrementar su part icipacl6n dentro 

de las sesiones. Se logró como un efecto colateral, un Incremento en la 

calidad del aprendizaje. Sin embargo, estamos concientes que quizAs no 
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hubo una diferencia significat iva en c uanto al aprovechamiento en ambos 

grupos al finalizar el proceso, y por ello se infiere Que esto rué consecuencia 

por un lado. a la complejld8d del material utilizado en primaria; asf como 

el aprendizaje de nuevos elementos y por el otro, 8 que nos vimos IImitlildos 

a la medldOn de cuatro categorras de aprendizaje (lectura, comprensión 

de lectura, dictado y copla); sin lomar en cuenta otras de mayor complejidad 

Que nos permitiera de algún modo evaluar la funcionalidad del aprendizaje 

(que de hecho es el objetivo terminal que persigue cualquier contenido 

pedagógico dentro de la educación de adultos). Por lo tanto, se sugiere 

que si se pretente trabajar en proyectos posteriores donde se evsUie calidad 

en e l aprendizaje, se consideren e lementos que lleven a una evaluación 

objetiva acerca de la practlcidad de lo aprendido. 

En tlirminos genera les, podemos decir que a excepción de la explosión 

de "San Juanlco"; no se presentaron mayores obst6culos para la realización 

de este proyecto. De hecho hubo disponibilidad tanto de los agentes operat ivos 

(alrabeti zadores- asesores), como de los usuarios. 

Finalmente, cabe agregar que e l presente trabajo no pretende dar 

una especie de "solución" a la problem6tica que conlleva la educación 

de adultos, debido por un lado a que existen caracterbtlcas propias de 

cada comunidad que deben ser anali zadas por separado con el propósito 

de darles una solución en base 11 e llas. Y por el otro, a que debido al 

número de adultos utili zados en este estudio, nuestros resultados no pueden 

ser generalizados a grupos numerosos. No obstante, se subraya e l hecho 

de que en alguna medida la continuidad metodológica puede comribulr 

a que los usuarios (con caracterfsticas sim ilares a las de este estudio), 

no deserten del proceso educativo al presentarse un desfazamienlo metodológico 



113 

(como ocurre actualmente entre los programas de alfabetización y primaria 

que opera e l Instituto); y este trabajo tratO de ejemplificar una de tantas 

maneras en las que se podrfa dar dicha continuidad y, por lo tanto, facilitar 

la permanencIa del usuario. 

de 

Mientras mAs 

la educación 

nos esforcemos por entender y enallzar la problemAtlc8 

de adultos, estaremos mAs capacitados para solventarla 

y de esta manera, poder contribuir mfnlmamente al ~arrollo de nuestro 

pofL 



ANEXO I 

CONTENIDO DEL LIBRO PRIAD DE ESPA!\;IOL PRIMERA PARTE 

UNIDAD I 

1) Lectura mecAnlca 

2) La comunlcaci6n 

3) El alfabeto 

4) Vocales y consonantes 

SI Comentando los servlclO$ plíbllcos 

UNIDAD 11 

6) El enunciado y sus partes 

71 Redaccl6n a partir de un dibujo. 

8) El diccionario 

9) El vocabulario 

10) El lugar. 

UNIDAD 111 

11) El sustantivo 

12) El punto 

13) Interpretación de Instrucciones 

14) El recado 

15) Lo, personajes 

UNIDAD IV 

ISI Género y nlimero 

11) La coma 

18) Canciones populares 

19) Comentando aspec tos del trabajo 
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20) Tema de un tCKto 

UNIDAD V 

2 1 J Verso y prosa 

22) El verbo 

23) Uso de la "6" y "V" 

24) Comentar ios de interés personal 

25) lB fébu l a 

UNIDAD VI 

26) Uso de la "M" antes de la "P" y 'lB" 

27) Tiempos fundamentales del verbo 

28) Recibos y vales 

29) DIstinción entre textos Informativos y literarios 

30) Relatar un8 experiencia de la infancia 

UNIDAD VII 

31) NCicleos del sujeto y predicado 

32) Redacción a partir de un dibujo 

33) f orm as impresas 

34) Refranes 

35) Leyendas 

UNIDAD VIII 

36) Sinónimos 

37) Cambiar el final de un re lalO 

381 Soluciones a problemas comunitarios 

39) El uso de la "R" y la "RR" 

40) Comentarios a una noticia 
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ANEXO 2 

PRESENT AC10N GLOBAL DEL PROGRAMA 

(GRUPO Al 

FASE PALABRA PASO (ALFA) PASOS (ADULTO) 

PALA 1-' 

VACUNA 1-' 

BASURA 1-' 

11 MEDICINA 2-' 
11 CANTINA 3-' 1-2 

11 TRABAJO ,-S 1-3 

11 GUITARRA ,-. 1-' 

11 FAMILIA 6-' 1-' 

11 LECHE 7-' 1-6 

11 TORTILLA • 1-7 

11 P¡r;¡ATA • 1-7 

111 CASA 1-' 

111 MERCADO 1-' 

111 EDUCACION 1-' 

PASOS 

1) PRESENTACION y DlSCl5lONDE LA LAMINA 

~ PRESENTACION DE LA PALABRA, LECTURA Y ESCRITURA 

31 SEPARACION DE LA PALABRA EN SILABAS, LECTURA 

Y ESCR ITURA 

" PRESENT ACION DE LA fAMILIA SILABICA, LECTURA y 

ESCRITURA. 
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5) ~C I CN DE PALABRAS. LEClURA Y ESrn I TURA 

6) fORMACION DE FRASES Y ORACIONES, LECTURA Y ESCRITURA 

7) REALlZAC IQN DE LOS EJERCICIOS DE REFORZAMIENTO 

8) COMPROBACION DEL APRENDIZAJE 
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ANEXO 3 

MANUAL DEL ALFABETIZADOR PARA EL GRUPO A 

Se elaborli un manual para e l alfebetlzador con e l objeto de que 

se guiara y repasara los elementos vistos en el curso de capacitación, 

el cual es el que a continuaci6n presentamos: 

Sección 1: Presentación 

Objet ivo: El alrabetlzador junto con los a lumnos se presentarAn, 

mencionando en forma general el programa de alfabetlzaciOn. 

1) El alfabetlzador deberA, durante un perIodo de 15 ,- inutoo: 

aproximadamente, dirigir y coordinar la presentaci6n de cada 

uno de los adultos. 

2) InvitarA a los adultos a tener una plfitlca acerca de las "desventajas 

de no saber leer y escribir; 851 como las ventajas de llegar 

a saber". 

3) El a lrabetlzador solicitarA a cada uno de los adultos establezcan 

ur.a meta a a lcanzar al finalizar el curso. 

4) El a lfabetilador explicar! la forma como se va a trabajar 

en las c lases, en que consiste el método de la Palabra Generadora, 

enfatizando en la importancia que llevarA el hecho de una 
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part lclpaci6n constante y activa por parte del adulto para 

el mejor aprovechamiento del grupo. 

5) El alfabetlzador indicarA que cada participante tendré la libertad 

de presentar cualquier Idea relacionada con el tema. 

6) Las conc lusiones seran elaboradas en conjunto por el grupo. 

fase 1: Pala, Vacuna y Basura. 

Objetivo: Presentación del proceso de alfabetlz8ct6n por parte 

del slfabetlzador (que IncluirA los 8 pasos del método), 

1) Al Iniciar la sest6n, el alfebetizador deberli de instigar 

8 los adultos 8 plantear un objetivo a alcanzar en la clase. 

21 Durante el proceso 

de las 3 primeras 

de aprendizaje de la lecto-escrltura 

palabras, el alfabetlzador desarrollarA 

cada una de lusa c lases conforme al curso de capacltacl6n 

recibido por el I.N.E.A. 

3) Al término de cada una de las sesiones se deberA realizar 

una evaluaclOn conforme al cu mplimiento o no del objetivo 

planteado para la c lase, realizando a lgunos comentarlos 

y/o sugerenclas en relaclOn al mismo. 

fase 11: MediCina, cantina, trabajo, guitarra, familia, leche, 

lortilla y pil'lata. 

Objetivo: El desvanecimiento 

del alfabetlzador, asf 

gradual de la conducta directlva 

como el Incremento gradual de 

la partic ipaciOn de los adultos. 
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A contlnuacl6n se presentan las actividades que se deber6.n seguir 

para cada una de las palabras de esta fase: 

Medicina. 

J) Los adultos a partir de esta palabra, realizarAn entre ellos 
/ 

mismos [a direcci6n y discusión de la lAmina. 

2) El alfabetizador InvitarA a uno de los aduhe» para que coordine 

la dlscusi!in de la lámina con sus demAs compaileros. 

3) En el caso de que ningún adulto accediera a llevar a cabo, 

entonces e l alfabetlzador designara a la persona que en el transcurso del 

proceso se haya mostrado mAs partlclpat!v&. 

4) Una vez terminada esta actividad, el alfabetlzador reforzarA 

al adulto su participaci6n y continuarA con la clase normalmente. 

Cantina. 

1) Al igual que en la fase anterior, los adultos dlrlgirln la dlscusi6n 

de la lámina (paso 1). 

2} BautizarAn, leerán y escrlbirAn la palabra corre~iénte 

a la lAmina (paso 2). 

3) Se InvitarA a un adulto para que desarrolle el paso I y 2, 

(en donde el adulto junto con sus companeros, relacionarAn el nombre 

de la lAmIna con ésta; y en base 3 ello se escrlblrA y leerA el nombre 

de dicha lAmina). 

Cabe senalar que el alfabeti29dor mostrarA la escritura de la 

palabra. 

4) Una vez terminado el paso 2 por los adultos, el alfabetizador 
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continuarA con la dlrecci6n de la clase. 

TrabaJo. 

') Los adu ltos a partir de esta palabra deberán realizar lo s iguiente: 

\ al DlrecclOn y dlscusl6n de la ¡Amlna (puo 1) 

b) Bautizo, lectura y escritura de la palabra (paso 2) 

e l Separar, leer y escribi r la palabra en stlabas (paso 3) 

2) Como en la palabra anterior, un adul to conducirA los pasos 

1, 2 Y 3. Durante esta ac tividad e l alfabetlzador InstigarA, modelarA, darA. 

Instrucciones y reforzarA la partlcipadOn de los adultos. 

4) Al término de esta actividad, el a lfabetlzador conllnuarA 

con el proceso. 

Guitarra. 

JI ., .... palabra los pasos que realizarAn los adultos son: . ) Paso I 

b) P.ro 2 

el P.ro 3 

d) PresentaciOn de cada "" de ... famili as sll!iblcas de 

•• palabra, su lectura y escri tura (paso 4). 

2) Como en la palabra ante rior. un adulto desarrol larA 10$ pasos 

con la participacl6n de los integrantes del grupo, asf como con la asesorfa 

del alrabetlzador. 

3) Terminada esta act ividad, el alfabetizador contlnuar!i con 

la sesi6n. 

Familia. 
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t) Los paSos que realizarAn los adultos 8 partir de esta palabra 

son: 

al Paso 

b) Paso 2 

el Paso 3 

di Paso" 

el formaciCin de palabras, lectura y escritura (paso 5) 

2) Como en la sesl6n anterior, un adulto coordinarA la actlyjdad 

con la ayuda del grupo y la supervisi6n del alfabetizador. 

3) Al tErmino de esta actividad, e l alfabetizadtlT continuarA 

con los demAs pasos. 

Leche. 

1) A partir de esta palabra, lo, adultos reallwrllin lo, pasos 

s lglentes. 

a) Paw 

b) Paw 2 

e) Paw 3 

d) Paw 4 

e) P",o S: 

f) Formación de r' .... y oraciones, 'u lectu ra y escri tura 

(paso 6) 

2) Se sigue el mismo procedimiento que en las palabras anteriores, 

con la participacl6n de un adulto que coordine la actividad (formar frases 

y oraciones en base a las palabras y familias siltiblcas aprendidas). 

3) El alfabetizador continuarA llevando e l proceso a l finali zar 

los adultos con el paso 6. 
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Tortilla-Plllata. 

1) Los adultos 8 partir de estas 2 palabras reallzarl'iin 7 pasos 

d., método d. 'a palabra generadora: 

a) P=I 

b) P"", 2 

e) Paw 3 

d) Paw • . ) Paw S 

fl p.,o 6 

.) Realizacl6n d. lo. ejercicios de rerorzamlento (paso 7) 

2) Al igual '"' '" la. palabras anteriores, habrA "" adulto '"' 
coordine las actividades. 

'a 

3) Al finalizar esta actividad, ., alfabetizador continuarA eo" 

dlrecciOn d. la clase. 

fase 111. Casa, Mercado y Educaci6n. 

Objetivo: Que e l alfabetlzador funja sólo como asesor, mientras 

que los adaltos realizarAn por sr solo e l proceso de aprendizaje de la leclO

escritura. 

Casa, Mercado yducacl6n. 

1) Los adultos a partir de estas palabras, deber!n de realizar 

'o. siguientes pasos: 

.) Paso 

b) Paso 2 

el Paso 3 

d) Paso • 
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e) p,,,, 5 

f) Paso 6 

g) Paso 7 

h) Comprobación de) aprendizaje a través de ,. evaluación 

(paso 8). 

2) Eo esta Il ltima ("e de' proceso, , .. adultos realizarAn '''' 
8 pasos del método. 

3) La participación del alfabetizador serA mfnima, IimltAndose 

linicamente a la supervlsi6n del desarrollo adecuado del método de la palabra 

generadora, a la aclaración de dudas, corregir o aclarar duda$. 
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ANEXO 4 

PRESENTACION GLOBAL DEL PROGRAMA 

(GRUPO Bl 

PALABRA PASOS (ALfA) PASOS (ADULTO) 

PALA 1-8 

VACUNA 1-8 

BASURA 1-8 

MEDICINA 1-8 

CANTINA 1-8 

TRABAJO 1-8 

GUITARRA 1-8 

FAMILIA 1-8 

LECHE 1-8 

TORTILLA 1-8 

P¡f'lATA 1-8 

CASA 1-8 

MERCADO 1-8 

EDUCACION 1-8 
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3) 

4) 

S) 
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ANEXO 5 

PRESENTAC¡QN GLOBAL DEL SEGUIMIENTO 

PARA AMBOS GRUPOS 

LECCION 

1 A LA 40 

PASOS (ASESORI PASOS (ADULTO) 

1-5 

P A S O S 

LECTURA DEL TEXTO 

EXPLlCACION E INTERPRETACION DEL TEXTO (IDEAS 

PRINCIPALES) 

D1SCUSION DEL TEMA 

REALIZACION DE LOS EJERCICIOS DE COMPROBACION 

DE AVANCE 

EVALUACION DE LOS EJERCICIOS DE COMPROBACION 

DE AVANCE 



~ ADULTOS
EL 

I 1 

2 

3 

4 
I 

5 

c. 

7 

¡¡ 

rl: 
fALf AEEn ZA - I 

nt>R I 
I 

ASISTENCIA 

f fALTA 

REGISTRO PARA LA fASE EXPERIMENTAL 

ASISTE~ OBJETIVa; 

OA 
1 2 3 

I 
I 

1 

/ REALIZO LA ACTIVIDAD 

X NO REALIZO LA ACTIVIDAD 

4 5 

i 

* 

6 7 8 OBSERVACIONES 

I 
EL ADULTO CONDUJO EL PASO 

RESPECTIVO 

I 
1 

N ..... 
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ASISTEN 

I L 
OA AIll. TOS .P 

1 -- -
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ASESOR 
--

ASISTENCIA 

F FAL T A 

REGISTRO PARA LA FASE DE SEGUIMIENTO 

OBjE1lVOS 1 2 --J~ 
- ---

, , 

1---

V REALIZO LA ACTIVIDAD • 
X NO REALIa) lAAQWI DAD 

5 OBSERVACIONES 

EL ADULTO CONDU J O EL 

PAS:> RESPECf I VO 

-N 
00 
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