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INTRODUCCION 

Como esta indicado en el titulo, la investigacién desarrollada a jo largo de este 

trabajo tiene como objetivo integrar, de la mejor manera posible, los diferentes 

aspectos a considerar en la bUsqueda de un desarrollo conjunto de las habilidades 

de pensamienio y de lectoescritura en el proceso de alfabetizaci6n de adultos. 

La inquietud por analizar este tema se origind a raiz de mi propia experiencia como 

instructora voluntaria en el Instituto Nacional para la Educacién de los Adultos. Ahi 

pude darme cuenta de la enorme dificuitad que encierra el proceso de ensefianza - 

aprendizaje de la lectoescritura en esta etapa. 

Dada la naturaleza de jos errores en los que incurren con mayor frecuencia los 

alfabetizandos, asi como por los principales obstaculos que enfrentan en la 

adquisicién de habilidades de lectoescritura, me surgid la idea de investigar qué 

habilidades de pensamiento estan involucradas en el proceso lectoescritor, con la 

finalidad de instrurr a [os alfabetizadores sobre el tema.



Sin embargo, a medida que fui profundizando en el tema, me di cuenta de que habia 

otros aspectos involucrados que no habia considerado, como !os diferentes niveles 

de dominio que se pueden alcanzar en la lectura y la escritura. 

Esto modific6 en gran medida la perspectiva original del trabajo, junto con la lectura 

de un articulo relacionado con el tema, que apuntaba que los intentos por 

desarrollar habilidades de pensamiento en alumnos de nivel medio y superior 

realizados hasta el momento, han fracasado en su mayoria.De acuerdo con dicho 

articulo, esto se debe a que pretenden abordar el desarrollo de estas habilidades a 

través de cursos breves, sin atender adecuadamente a la preparacién docente. Lo 

anterior me motivé a cambiar el proyecto orginal de derivacién practica, optando por 

las implicaciones pedagégicas. 

Esta decision se vio reforzada por fa dificultad que tuve para establecer contacto con 

otros alfabetizadores de adultos en el INEA. 

La metodologia empleada en la fundamentaci6n teérica fue analitico-sintética, pues 

se extrajeron afirmaciones generales a partir del estudio detallado de los diversos 

temas involucrados.



En el capitulo t se desarrollan los diferentes conceptos relacionados que 

fundamentan la educacién de adultos, asi como las caracteristicas de los educandos 

en esta etapa evolutiva. 

Esto nos proporciona una vision general del deber ser en este terreno y, por lo tanto, 

constituyen la tendencia a seguir en la alfabetizacion. 

Para la elaboracién de esie capitulo se acudié a las obras de autores reconocidos 

en el tema como Garcia Hoz, Nérici, Oliveros Otero, entre otros, en cuanto a 

conceptos de educacién y persona; asi como a William Gray y Jerold Apps en 

referencia a la educacién permanente y de adultos. 

El capitulo l comprende, en términos generales, la descripcién de la estructura, 

abjetivos, servicios, etc., que conforman la organizacién del INEA. De esta manera 

podemos apreciar el ser de la alfabetizacion en Mexico y, con ello, destacamos los 

principales aspectos a modificar, para acercarnos al deber ser. 

La descripcién se funda principaimente en los folletos publicades por el propio INEA, 

por ser las fuentes mas indicadas para reflejar a realidad de Ia instrtucion.



En el capitulo Ill se establecen las consideraciones basicas en torno al desarrollo de 

habilidades de pensamiento, relacionado con el proceso de adquisicién de la 

lectoescritura en sus diferentes niveles. Esto constituye el hacer concreto, es decir, 

el medio por el cual podemos acortar la distancia entre el ser y el deber ser, en lo 

que se refiere a la alfabetizacion de adultos. 

Los autores en los cuales se basa este capitulo son Nickerson, Perkins y Smith, que 

en su libro Ensefiar a pensar abordan con gran profundidad ef tema de habilidades 

de pensamiento y, por otro lado, autores como Lourenco Fhilo, Lebrero Baena, 

entre otros, en cuanto al proceso de lectoescritura. 

Por tiitimo, en el capitulo IV , dedicado a las implicaciones , se procura integrar 

todos fos elementos relevantes que se relacionan con fa tesis fundamental. Para 

esto se retoman en primer lugar algunas cuestiones abordadas a lo largo de Jos tres 

capitulos que conforman la parte tedrica y que sirven como punto de partida para las 

propuestas concretas que se exponen al final. 

Aunque estoy consciente de que, tanto el planteamiento basico como las propuestas 

derivadas son algo ambiciosas y conceden una gran importancia al



proceso de alfabetizacion, pienso que sdlo un cambio en la perspectiva de sus 

alcances nos puede conducir a la obtencién de resultados mucho mas significativos 

que los observados hasta la fecha. 

Espero que esia investigacién logre ser una aportacién, aunque sea pequefia, para 

elevar la calidad del servicio de alfabetizacién y por ende sus resultados repercutan 

en forma mas evidente en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

destinatarios.
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CAPITULO |: 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCAGION DE ADULTOS 

Todo estudio educativo tiene como base, implicita o explicitamente, una postura 

particular sobre la educacién, sus objetivos, sus alcances, etc., que a su vez se 

apoya en una concepcion determinada acerca de la persona como sujeto de la 

educacion. 

Conviene pues, aclarar los conceptos respectivos que fundamentan la presente 

Investigacion y que serviran como punto de partida para el desarrollo de la misma, a 

fin de tomar en cuenta los matices e implicaciones derivados de ja postura 

adoptada. 

Tal es el objetivo de este primer capitulo, donde se describiran de manera breve los 

conceptos de educacién y persona, los fines de la educacién, Ja didactica como 

medio para cumplir con estos fines, asi como ios tipos de educacién relacionados 

con el objetivo principal de este estudio. Posteriormente, se abordaran con mayor 

profundidad los temas de educacién permanente y educacién de adultos, 

especificando por ultimo las caracteristicas particulares del adulto como educando.



il 

1.1 Concepto de educacién 

La palabra educacién es utilizada frecuentemente en diversos ambitos -ademas del 

escolar- con un significado sumamente restringido. De esta manera, se dice que una 

persona “es educada” cuando se conduce de acuerdo con ciertas normas de 

cortesia convenidas para el trato social. Sin embargo, esta perspectiva reduce en 

gran medida la amplitud real del término, con lo cual es facil perder de vista sus 

verdaderos alcances en todos los ambitos de la vida humana. 

Por ello, es necesario profundizar en su conceptualizacién y los elementos que la 

integran a fin de fundamentar claramente las implicaciones que de ella se derivan. 

Como en toda definicién, resulta util comenzar aludiendo a la etimologia de la 

palabra para ir avanzando en su descripcién. Asi tenemos que “ Educar procede de 

educare, que significa <<criar>>, <<alimentar>>, <<nutrim>, y de educere, que 

equivale a <<sacar de>>, <<extraer>>.”" De aqui se desprenden dos de las 

dimensiones basicas de la educacidn: la primera hace hincapié en un proceso de 

ayuda externa y la segunda destaca ia activacién de las capacidades existentes en 

el interior de la persona.



Pero no podemos limitar la educacion a estas consideraciones, debe mencionarse 

ademas, que se trata de un proceso en cuya esencia se encuentra la idea de 

perfeccionamiento de estas capacidades, o mejor dicho, de la persona en general, y 

ésta es quiza su nota distintiva frente a nociones parciales como las de informaci6n, 

instruccién, etc. Aunque el fin de la educacién “...no radica en el perfeccionamiento 

de la inteligencia, de la voluntad o el la educacién de una capacitacién técnica, sino 

en impulsar el proceso de personalizacién, mediante el cual el hombre pone en acto 

sus potencialidades personales “?, conviene especificar que se trata de un 

perfeccionamiento voluntario, distinto del desarrollo natural que se alcanza 

espontaneamente por maduracion.* 

Solamente la persona humana, con su inteligencia y voluntad, puede, de manera 

libre, ser sujeto de educacién, y son precisamente estas capacidades las que 

influyen en toda su actividad y a través de las cuales se perfeccionan las demas. En 

este sentido, Victor Garcia Hoz emite la siguiente definicién de educacién: 

*_perfeccionamiento intencional de las potencias especificamente humanas”™. 

Sobre esta definicién cabria aclarar que, para sefialar los verdaderos alcances de fa 

educacion, seria mejor decir que consiste en un perfeccionamiento de la persona en 

  

‘ OTERO, Oliveros F , Educacion y manipulacién., p.38 

? GARCIA HOZ. Victor et_al , El concepto de persona ,p 10 

3 eff. GARCIA HOZ, Victor.,Principios de Pedagogia Sistematica , p.22 

*ibidem.. p 25
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su integralidad y no solamente de sus capacidades especificamente humanas 

aunque éstas contribuyan al perfeccionamiento de las demas. 

La dimensi6n de servicio, esta implicita en el concepto de educacién para que sea 

considerada como ial, puesto que el perfeccionamiento de la persona incluye — 

también la convivencia con los demas, aunque para algunos se trate de un efecto 

secundario, como lo refiere Garcia Hoz: “La educacién es un fenémeno 

primariamente individual, pero después, como afiadidura, viene la trascendencia o 

manifestacion social de la educacién.”* 

Desde otra perspectiva, la educacién puede ser estudiada como proceso social en 

cuanto que se ocupa de Ia transmisién de valores y del patrimonio cultural de una 

generacién a otra, asegurando asi la continuidad y el progreso de la civilizacién e 

invitando a las nuevas generaciones a participar activamente en el mejoramiento de 

la vida social.® 

En sintesis, son muchos los aspecios que pueden considerarse en torno a la 

palabra educacién, pero para efectos de este trabajo, bastara con establecer una 

definicién personal a saber: 

5 ibidem.. p 26 
© ofr. MATTOS, Luis A., Compendio de Didactica General., p.20
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En esta definicién se incorporan todos los elementos que a nuestro juicio describen 

de manera mas precisa el significado real de la palabra educacion y, por lo tanto. 

sera con base en ella como se orientarén {as implicaciones derivadas de este 

estudio. 

1.1.1. Nocién de persona implicita en el concepto de educacién 

El concepto de educacién antes mencionado parte de una nocién de la persona 

como ser perfectible, (pues de lo contrario no podria ser perfeccionada): 

Hay, por tanto, una explicacion de por qué una persona puede 

aprender a ser una persona. Cada hombre es una realizacién 

imperfecta... puede mejorar y necesita mejorar..”. 

Por otra parte, la considera como una unidad compleja, debido a que alude a una 

multiplicidad de potencias o capacidades, pero integradas substancialmente en la 

personalidad de cada individuo, por ello puede hablarse de perfeccionamiento 

integral. 
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“ La educacién es un aprendizaje tipicamente personal. De algin modo implica 

todas las dimensiones de! hombre. Una educacién en un sentido pleno afectara a lo 

corporal ... y a lo espiritual ...°. 

Al referirse a un proceso voluntario, se destacan las facultades superiores del 

hombre, que se encuentran en estrecha reiaci6n: la inteligencia le permite conocer 

la verdad y la voluntad dirigirse al bien conocido. “De alguna manera, ta educacién 

puede entenderse como humanizaci6n de ja vida.” 

|.2 Fines de la educaci6n 
  

De acuerdo con Nérici, los fines de la educacién se manifiestan en los ambitos 

social, individual y trascendental de fa persona. 

» En cuanto a lo social, la educacién debe ocuparse de la transmisi6n de la cultura 

a las nuevas generaciones para que éstas la conserven y enriquezcan. 

\gualmente, debe adecuar los procesos de subsistencia y organizacion, a las 

nuevas exigencias sociales generadas por e! aumento demografico y de 

conocimientos. Por tiltimo, la finalidad de la educacién en ef terreno social sera la 

  

7 OTERO, Oliveros., op. cit., p.31 

* MARIN IBANEZ, Ricardo et.al. , El concepto de persona., p.155 

° GARCIA HOZ, Victor., Principios de pedagogia sistematica., p.30
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de procurar el progreso econémico y social, poniéndolo al alcance del mayor 

numero posible de personas. 

« En su enfoque individual, la educaci6n tendra la finalidad de favorecer al maximo 

el desarrollo personal de cada educando mediante una atencién adecuada a sus 

capacidades. También debe fomentar la cooperacién entre las personas para 

lograr el bien comin, en lugar de buscar la competencia. 

e Enet nivel trascendente, el fin primordial de la educacién sera el de suscitar una 

teflexion y una vivencia mas profundas sobre los diversos aspectos de la 

existencia humana, tomando, a su vez, conciencia de su sentido estético."° 

Desde un enfoque mas general, la educacién “...es la capacitacién para responder a 

todas las exigencias de la vida humana”. 

1.3 La didactica como medio que facilita el aprendizaje 

Para cumplir con los fines antes expuestos, es necesario que la ensehanza o 

influencia educativa que se ejerza sobre los educandos sea presentada de una 

manera tal que facilite su asimilacién, es decir, que favorezca el aprendizaje. 

  

1 fr NERICI, Imideo , Hacia una didactica general dinamica., p.27-28 

"GARCIA HOZ, Victor., op cit., p. 30
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Por aprendizaje entendemos la incorporacién de conocimientos o saberes que no se 

tenian antes y que de alguna manera modifican el comportamiento del individuo que 

los recibe 

El proceso de direccién del aprendizaje se denomina ensefianza y, para hacerla 

mas eficiente, hay que ajustarla a ciertas normas y técnicas especialmente 

disefiadas para este fin. 

El estudio de dichas técnicas y procedimientos corresponde a la didactica, disciplina 

auxiliar de la Pedagogia, cuyo conocimiento resulta de gran importancia para que el 

docente pueda realizar su labor con mayor éxito. 

La didactica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que 

tienen como finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto 

de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar 

la realidad de manera consciente, eficiente y responsable, para 

actuar en ella como ciudadano participante y responsable.’ 

La didactica hace posible una educacién mas eficaz al sefalarnos métodos y 

técnicas adecuados al nivel de madurez de los educandos, a sus posibilidades e 

  

2. NERICI, Imideo., op. cit ..p. 57
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intereses, asi como a la materia o conocimiento que se pretende ensefiar, en 

funcién del tipo de aprendizaje que busca lograr en los alumnos. 

Todo docente debe contar con una preparacién didactica que complemente el 

dominio de su materia a fin de que sea capaz de transmitirla a sus educandos en la 

forma mas adecuada y pueda promover asi un aprendizaje mas significativo y 

duradero en ellos. 

1.4 Tipos de educacién 

La educacién puede dividirse siguiendo diversos criterios, como aquél que destaca 

la procedencia del estimulo asi como su intencionalidad, es decir, divide al proceso 

educative en auto educacién y heteroeducacion y, por otra parte en educacién 

sistematica y asistematica. 

A continuacién se presentan de manera general estas clasificaciones y mas 

adelante se abordara con mayor profundidad ta educacién referida a la etapa 

evolutiva que nos ocupa, es decir, la adultez.
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individuo, éste tiene la disposicién de recibirla, pues de lo contrario no habria 

educaci6én.* 

De igual manera, la heteroeducacién ha sido dividida segtin el grado de 

intencionalidad que presenta en: 

1) Educacion sistematica: se refiere a aquellas acciones educativas organizadas 

con la intencién especifica de proporcionar al individuo una serie de estimulos para 

su perfeccionamiento. La influencia se da en forma directa y se encuentra 

cuidadosamente estructurada , siguiendo un orden progresivo y coherente para 

facilitar su asimilacion. 

También se le llama educacién formal pues, por lo general, se da en instituciones 0 

sistemas escolarizados (aunque no es privativa de ellas), porque se da igualmente 

en al ambito familiar 0 comunitario, siempre y cuando exista la clara intencién de 

educar, siguiendo un plan determinado. 

2) Educacién asistematica: este tipo de educacién considera todas aquellas 

influencias que se ejercen en los sujetos de manera espontanea y sin el propdsito 

directo de propiciar su perfeccionamiento, aunque de hecho lo hagan Aqui se 

™ ofr, ibidem., p.23
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pueden incluir los estimulos emitidos por los medios de comunicacion, tales como 

tadio, television, cine, etc.,al igual que la interaccién social. También es conocida 

como educacion informal. 

Una misma persona puede (y de hecho lo hace), recibir todos estos tipos de 

educacion a lo largo de su vida. Sin embargo, una vez que se le han proporcionado 

las herramientas necesarias para desempefiar su proceso educativo con éxito, éste 

debe encaminarse hacia la autosuperacién. De esta forma es el mismo educando 

quien orienta sus esfuerzos hacia la mejora continua de todas sus capacidades. 

Hay que recordar que, para que pueda hablarse de educacion -en cualquiera de sus 

tipos- , debe estar implicita fa idea de perfeccionamiento, pues de no ser asi, no se 

le puede llamar educacion. 

L5 Educacién permanente 

De acuerdo con NERIC!, “ La educacién permanente es una modalidad 

relativamente nueva de encarar la educacion. Tiene por objeto ia fusion de la
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educacién sistematica proporcionada por la escuela con la autoeducacién...” By 

busca continuldad, actualizacién y superacién personal. 

Como ya se mencioné, el hombre tiene fa capacidad de perfeccionarse a lo largo de 

toda esu existencia, de ahi que haya surgido la preocupacién por brindarle la 

oportunidad de acceder, en cualquier etapa de su vida, a una educacién que le 

permita desarrollar al maximo sus potencialidades a fin de mejorar su calidad de 

vida y la de la comunidad donde se desenvuelve. 

Esa preocupacién ha cobrado mayor relevancia a raiz del aceierado proceso de 

indusirializaci6n que se ha desatado a nivel internacional en tos tltimos ajios, 

provocando un cambio constante en todos los ambitos, desde el sector productivo 

hasta el contexto cultural, que se ven invadidos por adelantos tecnolégicos cada vez 

mas sofisticados. 

Bajo esta perspectiva, surge el concepto de educacién permanente o continua, que 

propone extender el proceso educative mucho mas alla de su fase escolarizada -que 

se reduce a las primeras etapas de la vida (infancia, adolescencia y juventud)-, a fin 

de proporcionar a toda persona, cualquiera que sea su edad, las herramientas 

' ibidem ., p.25
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necesarias para que se adapte adecuadamente al ritmo cambiante de la sociedad 

moderna, e influya en ella para su mejora. 

Para Jerold Apps, los propésitos de la educacién permanente deben ser: 

1)contribuir a la supervivencia de las personas , 2) ayudar a las 

personas a encontrar un significado, 3) ayudarlos a aprender a 

aprender y 4) contribuir a que las comunidades ( la sociedad) 

ofrezcan a sus miembros un ambiente mas humano. ‘ 

Como se puede apreciar, tales propésitos se desprenden en gran medida de los 

fines de la educacién ( vid supra p. 15 ). 

Para aicanzarios, la educacién permanente debe abarcar mas que la simple 

adquisicion de conocimientos, propiciando fa reintegracion de los mismos y la 

aportacién de otros nuevos, en funcidn de la utilidad que representen para cada 

sujeto en su situacién particular.
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1.6 Educacién de adultos 

La educacién de adultos, a pesar de ser un tema de reciente inclusién en las 

conferencias internacionales (posteriores a Ja segunda guerra mundial) ” , se ha 

discutido de manera recurrente dado el reconocimiento que se ha hecho de que 

.-ya no es posible, por muy completa que sea la instruccién que 

reciba, que un hombre quede preparado desde su infancia, su 

adolescencia o en su juventud, para resolver los problemas que se 

le plantearan en la edad adulta. La sociedad continuara 

evolucionando y cambiando ; incluso cuando ese hombre haya 

asumido ya sus responsabilidades de ciudadano en la comunidad 

- de adultos. ©. 

Como puede observarse, la educacién de adultos esta en estrecha relacién con el 

planteamiento desarrollado en cuanto a educacién permanente, debido a que ésta 

constituye el fundamento de la educacién de adultos. Es decir, a partir de la 

concepcién de que la persona puede y debe educarse a lo largo de toda su vida 

para enfrentar con éxito los retos que cada etapa le impone, se presenta la 

educacién de adultos como aquélla que se da en este periodo concreto de la 

  

© APPS, Jerold W. , Problemas de la educacion permanente ., p.67 
"" efr INFANTE, M Isabel., Educacién comunicacién y lenguaje ., p.33 
® HELY,A S.M. ,Nuevas tendencias de la educacién de adultos ., p.10
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existencia y que tiene como finalidad...proporcionar a los individuos los 

conocimientos necesarios para el desempefho de sus funciones econdémicas, 

sociales y politicas y , especialmente en capacitarles, mediante la participaci6n en la 

vida de sus respectivas comunidades para vivir de modo mas completo y 

armonioso.'® 

De este modo, el objetivo de la educacion de adultos, mas que instruir consistira en 

formar y tenderé a fomentar en la persona la curlosidad intelectual asi como el 

deseo y capacidad de participar en la vida cultural de su comunidad en un ambiente 

de libertad y tolerancia 

Es preciso aclarar que la educacion de adultos en sentido estricto abarca solamente 

los programas educativos estructurados que ofrecen a los adultos las instituciones y 

organismos de ensefanza, por lo que no se aplica a la forma en que estos ampiian 

sus conocimientos o cultivan su inteligencia de manera asistematica 

La educacién de adultos, como es de suponerse, difiere en cuanto a fundamentos 

(biologicos, psicolégicos y sociales) , objetivos y metodologia de ja de nifios y 

adotescentes, por lo que deben tenerse en cuenta las particularidades que de ellos 

se derivan. 

  

9 ibidem ., p 29



26 

EI publico adulto es voluntario y solamente asistira si encuentra en la educacién una 

respuesta a sus necesidades 0 problemas, impartida a su nivel y con métodos 

adecuados a sus expectativas y posibilidades . 

Los grupos de adultos son heterogéneos en edad, situacién familiar y profesional, 

nivel de preparacién, etcétera. Esto puede ser por un lado fuente de 

enriquecimiento, pero también supone una enorme dificultad para estandarizar ios 

contenidos y adaptarlos a ias caracteristicas particulares de cada adulto. 

De cualquier forma, resulta evidente fa importancia que tiene este tipo de educacion 

para la solucion de problemas en diferentes ambitos sociales: econdémico, politico, 

técnico, productivo e incluso moral y, en consecuencia, es necesario prestar mayor 

atencion a su estructuraci6n, metodologia , contenidos y sobre todo a la preparacion 

de quienes habran de impartirla. 

No hay que olvidar que, “...las caracteristicas psicobiolégicas y psicosociolégicas 

(aptitudes, motivaciones, capacidades) en que debe apoyarse la formacién de 

adultos dependen, en gran parte, de las condiciones de vida y de! medio educativo 

pasado y presente.”
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1.7 EL adulto como sujeto de educacion 

La vida humana atraviesa en su evolucion por diferentes etapas, las cuales pueden 

delimitarse e incluso subdividirse para efectos de estudio. De esta manera, la 

infancia, adolescencia y juventud se identifican claramente por los cambios fisico- 

biolégicos y psicolégicos que tienen lugar a lo largo de cada perfodo, dado que 

estas caracteristicas se presentan de manera muy similar en todos los individuos, lo 

cual permite establecer parametros cronoldégicos definidos. 

Sin embargo, al buscar un concepto de adulto, o de la adultez como etapa, 

normalmente se encuentra una definici6n vaga que alude al término de la evoluci6n 

biolégica, situandolo como el periodo posterior a Ja juventud. 

Esto se debe probablemente a la dificultad que supone establecer criterios precisos 

para su delimitacién o la descripcién de sus caracteristicas, dado que ahora son los 

factores psicoldgicos, sociales y culturales los que mayor influencia ejercen en el 

desempefio de cada persona, dificultando asi las generalizaciones. 

  

LEON, Antoine , Psicopedagogia de los adultos , p.40
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No obstante, por ser una de las etapas mas largas de la vida, es necesario dividirla 

en periodos, al igual que las demas, aunque se trate sdio de aproximaciones hechas 

bajo distintas concepciones. 

Tenemos, por ejempio, que Bromley propone cuatro subdivisiones para esta edad. 

a) Comienzos de la edad adulta (21-25 afios) aqui destaca aspectos de tipo legal, 

como fa mayoria de edad, el inicio de la actividad profesional y econdmica, 

matrimonio y maternidad o paternidad, etc. 

b)Mediados de Ja edad adulta (25-40 afios) en esta edad ubica la consolidacién de 

toles sociales y profesionales, que se estabilizan. Por otra parte, sefala una leve 

declinacién en funciones fisicas y mentales. 

c) Edad madura (40-55 afios) este periodo se caracteriza, segtin e! autor, por el 

mantenimiento de roles sociales y profesionales, la separacion de los hijos y la 

continuaci6n det deterioro en funciones fisicas y mentales. 

d) Edad del prerretiro (55-65 afios) durante estos ajfios, la declinacién de funciones 

sigue su Curso, los intereses parecen menos intensos y, de acuerdo con Bromley,
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se observa cierta despreocupaci6n ante los roles profesionales y los asuntos de Ja 

comunidad.”* 

Como se puede apreciar, esta clasificacion tiene un enfoque de deterioro gradual de 

las facultades. 

Sin embargo, otras posturas consideran a ia adultez como la época de maximo 

desarrollo intelectual; tal es el caso de Francisco Larroyo, que propone las siguiente 

divisi6n de etapas en Ia adultez: 

Etapas.- La a (sic) consta, a su turno, de dos perfodos: la edad viril 

(25-40 afios) y la madurez (40-65). Tras la madurez aparece la vejez 

0 senectud (65-80 afios). Todos estos periodos y limites de edad, 

son términos medios, promedios aproximados. Las concepciones 

son abundantes. La edad viril es el climax de la vida psicofisica; en 

la madurez transcurren los mejores afios de {a vida intelectual. La 

senectud es el declive paulatino de la vida psicofisica. el viejo se 

mantiene en vilo por su experiencia; la decrepitud es la mengua 

definitiva de lo corporal y lo animico.” 

  

2 of LEON, Antoine ., op. cit ., p 64-65 

* LARROYO, Francisco., Diccionario Porria de Pedagogia., p. 22



Desde otro enfoque Infante, por ejemplo, opina que fa distincién entre infancia y 

adultez es de tipo cultural y se da solamente en las clases acomodadas, pues en 

sectores de bajos ingresos, los nifios se ven en la necesidad de incorporarse al 

trabajo a edades muy tempranas, con lo cual adquieren la responsabilidad y las 

experiencias propias de la vida adulta.” 

Tal vez, a esto se deba el hecho de que la UNESCO haya estabiecido los quince 

afios como criterio para que una persona que no ha tenido educacién escolarizada 

hasta esta edad, sea considerada como sujeto de educacién para adultos. 

Cabe destacar pues, que las caracteristicas de estos adultos seran diferentes a las 

de los individuos de la misma edad, pertenecientes a otros grupos sociales como io 

afirma Isabel infante: 

No es lo mismo ‘ser nifio” 0 “ser adulto” en la clase alta, media o 

baja. En las clases media y alta, las personas han llegado a su 

adultez después de un proceso de infancia y adolescencia 

escolarizadas y se enfrentan, terminado su periodo educative con el 

Cambio de roles que significa el campo laboral ... En la clase baja, 

en cambio, las estrategias de supervivencia obligan a un porcentaje 

  

® eft INFANTE, M. Isabel ., op. cit.., p. 36-37
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considerable de nifios a abandonar la escuela para colaborar con la 

economia familiar.” 

Por ser este un estudio sobre anaifabetismo en adultos, es precisamente a los de 

clase baja a quienes se hara referencia al describir sus caracteristicas, forma de 

aprender y motivaciones. 

7.1 Caracteristicas del adulto 

Las caracteristicas del adulto que a continuacién se sefialaran, son solamente 

aquellas que se relacionan de alguna manera con su forma de aprender. 

1.7.1.1 Desarrollo fisico 

Como se sefalé en el apartado anterior, existen diversas posturas 0 concepciones 

sobre la edad adulta, y algunas ponen mayor énfasis en los aspectos referentes a la 

disminuci6n de destrezas o capacidades. 

Si bien es cierto que, a medida que transcurren los afios el organismo se va 

transformando y que, una vez alcanzado el punto maximo de desarrollo, dichos 

cambios suponen una involucién Esto no significa de ningtin modo que la persona 

  

> idem p 35
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quede imposibilitada para emprender y realizar con éxito numerosas actividades de 

aprendizaje pues, ademas de que ef deterioro de las capacidades progresa con 

lentitud, éste no constituye un obstaculo insalvable. 

En este sentido tenemos que durante la etapa adulta disminuyen tanto la agudeza 

visual como la auditiva, manifestandose en grado y a edades diferentes en las 

distintas personas: 

... fa investigacién sugiere que la vision disminuye con rapidez a 

partir de fos cuarenta afios. Del mismo modo, la audicién disminuye 

con la edad. La discriminacién de tonos empieza a declinar 

alrededor de los veinticinco afias, disminuye paulatinamente hasta 

los cincuenta y cinco y después cae de manera atin mas marcada... 

la audicién empeora con la edad en todos los adultos y los tonos de 

alta frecuencia se oyen peor que jos tonos bajos.74 

Lo mismo sucede con el tiempo de reaccion, que alcanza su punto maximo 

alrededor de fos diecinueve afios y permanece constante hasta los veintiséis 

aproximadamente, para luego disminuir lentamente hasta el final de la vida. 

  

*SBISCHOF,L.cit. por, APPS,J., op. cit..p. 107
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Sobre el cerebro, se sabe que alcanza su peso maximo entre los veinte y fos treinta 

afios, posteriormente va en deciive al igual que su volumen y Ia cantidad de células 

nerviosas. A pesar de que el tamajfio del cerebro disminuye con la edad, esto no 

guarda relacion alguna con la inteligencia, 

Naturaimente, algunas funciones, en especial las que requieren 

habilidad y destreza fisicas, quiza no se realizan tan bien a medida 

que pasan los -afios, pero otfas funciones pueden cumplirse 

considerablemente mejor cuando se es mayor, sobre todo en 

situaciones que requieren experiencia (por ejemplo, aquellas que 

exigen capacidad de desicién (sic) y sensatez).”* 

1.7.1.2 Desarrollo intelectual 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo intelectual de los adultos, muchos han tratado 

de medirlo en funcién de los tests o pruebas psicolégicas, como la Wechsler Adult 

Intelligence Scale (WAIS), con el objeto de comprobar en qué medida varian los 

resultados con el paso de! tiempo. La investigacién revelé que fos adultos 

“mantienen” su capacidad en las pruebas de vocabulario, informacion y 

  

© ibidem .,p.60
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comprensi6n, no asi en las relacionadas con composicion de objetos, construccién 

con cubos y sfmbolos de digitos.”” 

De ahi que se afirme que por lo menos en algunas areas, ia inteligencia del adulto 

disminuye con la edad. Sin embargo, desde otra perspectiva, Bischof sefiala que la 

inteligencia debe medirse mas bien en relacion con la capacidad para resolver 

problemas de toda indole, rechazando asi las pruebas que se basan en aspectos 

como la velocidad para ordenar cubos. 

Igualmente, Baltes y Schaie, utilizando un método de analisis factorial, encontraron 

cuatro dimensiones de la inteligencia: 

« Inteligencia cristalizada, referente a las aptitudes que se adquieren en la escuela 

y a través de la experiencia, como las de lenguaje, nimeros y razonamiento 

inductivo. 

* Flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para desplazar el pensamiento de un 

enfoque a otro (como por ejemplo el empleo de sindnimos y anténimos). 

« Visualizacion, es decir, organizar y procesar materiales visuales, identificar figuras 

incompletas, etc 

  

27 cfr APPS, Jerold., op_cit., p.62
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« Flexibilidad vissomotriz: coordinacion de actividades visuales y motrices. 

... descubrieron que los resultados en inteligencia cristalizada y 

visualizacién aumentaban marcadamente con la edad, atin en 

individuos mayores de setenta afios. La flexibilidad cognitiva se 

mantenia constante. De los cuatro grupos de inteligencia, sdlo 

decinaban os resultados correspondientes a__ flexibilidad 

visuomotriz.” 

Por Uitimo, Piaget concibe el desarrolio de la inteligencia como un acceso a formas 

de abstraccién con elevacién progresiva, algunas pruebas al respecto demuestran 

que a pesar de que la mayoria de los adultos han superado el estadio concreto, 

pocos llegan al dominio de las operaciones formales, quedando en un nivel 

intermedio, dependiendo dei tipo de actividades que esté realizando.” 

Aunque mas adelante se retomaran y ampliaran algunas consideraciones sobre la 

inteligencia (vid infra p.66 ), por el momento conviene sefialar que: 

% idem 
2 eff LEON, Antoine. op cit., p.37
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Entre los adultos que asisten a cursos para analfabetos, casi todos, 

excepto los extremadamente lentos tienen madurez mental suficiente 

para aprender a leer con bastante facilidad.® 

Igualmente, la experiencia con que cuentan los adultos compensa en gran medida 

algunos de los factores de deteriora en sus capacidades fisicas e intelectuales por lo 

que, en principio, no tienen ningun impedimento de tipo organico para el 

aprendizaje. 

De ahi, se puede suponer que las limitaciones que los adultos llegan a presentar 

para el aprendizaje, se encuentran mas en relacion con la inseguridad 

que ellos mismos perciben sobre sus capacidades, que con abstaculos de orden 

sensitivo o intelectual. 

Como se mencioné al inicio, os conceptos abordados a lo largo de este capitulo 

constituyen los fundamentos basicos del presente estudio y sustentan su enfoque 

tedrico. 

En seguida se analizaran con mayor profundidad los elementos directamente 

relacionados con la tesis propuesta. 

  

3° GRAY, William., La ensefianza de la lectura y de Ja escritura , p. 98-99



CAPITULO II: 
ALFABETIZACION 

En un mundo como el actual, donde los avances tecnolégicos han transformado 

enormemente el quehacer humano en todos sus ambitos, incluyendo el de la 

comunicacién, resulta asombréso pensar que existen grupos de personas 

marginadas por completo, no sdlo de dichos avances, sino también de’una de las 

formas de comunicacién mas antiguas que ha inventado el hombre como es el 

lenguaje escrito, que en la actualidad es indispensable para una adecuada 

integracién y desempefio dentro de la sociedad. 

Este fenémeno, conocido como analfabetismo, puede ser analizado desde diversos 

puntos de vista: sus causas y consecuencias, las implicaciones sociales que tiene, 

la mejor manera de combatirio, etc. 

El propdsito principal de este estudio sobre alfabetizacién es el de detectar las 

habilidades mentales que una persona adulta, marginada del mundo alfabetizado, 

requiere desarrollar para lograr eficazmente el aprendizaje de la lectoescritura a un 

grado tal que le permita aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana. Para ello 

seria util definir en primer lugar lo que se entiende por analfabetismo.
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IL Conceptos de alfabetismo y analfabetismo 

Los conceptos de analfabetismo y alfabetismo son evidentemente opuestos, por lo 

que al definir uno de ellos y basdndose en su etimologia (an, privativa y alphabetos, 

alfabeto: que no sabe leer ni escribir)’, se podria deducir facilmente el otro, 

cambiando simplemente la palabra incapacidad por capacidad, o viceversa, segtin 

se refiera al primero o al segundo. 

Sin embargo, por tratarse de conceptos complejos -debido a la dificultad que existe 

para delimitar claramente las habilidades requeridas para pertenecer a uno u otro 

grupo-, es necesario profundizar mas en su definicién y los criterios que la delimitan. 

De acuerdo con el concepto propueste por la UNESCO, se considera analfabetas a 

aquellas personas mayores de quince afios “ ...que no conocen los signos graficos 

necesarios para la lectura y la escritura de !a lengua que hablan; no siendo, por ello 

capaces de leer y escribir, de manera comprensiva una breve y simple exposicién 

de sucesos de su vida habitual...” 

  

*! oft LARROYO, Francisco., Diccignario Poria de Pedagogia , p 46-47 
» idem. 
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Esta definicion presenta atin ciertos problemas para especificar el grado de dominio 

exigido para que una persona sea considerada como alfabetizada o no. 

Por ejemplo, puede considerarse alfabetizada a una persona que sabe descifrar los 

“signos” escritos y traducirlos en lenguaje oral, aunque de hecho no comprenda lo 

que ha leido, o bien, cuando solamente es capaz de escribir correctamente su 

nombre y algunos datos personales. 

Por este motivo, en 1962 un Comité Internacional de expertos sobre Alfabetizacion 

amplié la definicién estableciendo un dominio tal de fa lectoescritura y el calculo 

basico que permitan a la persona desenvolverse adecuadamente dentro de su 

comunidad en aquellas actividades que requieren alfabetizacién.° 

Bajo este criterio la persona, para considerarse como alfabeta, debe ser capaz de 

utilizar cotidianamente las habilidades de lectura, escritura y calculo basico de 

acuerdo con las exigencias de su medio. 

De esta forma se aclara un poco mas el concepto, aunque plantea una nueva 

distincién entre la poblacién urbana y la rural, pues fa primera se enfrenta a un 

ambiente mucho mas complejo que la segunda. En este sentido, Gray propone un
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criterio de cuatro afios de escolaridad para asegurar la adquisicién, retencion y 

utilizaci6n de las habilidades de lecto-escritura.* 

Asi vista, la alfabetizacién va mas alla de la simple decodificacién de simbolos 

graficos; comprende, ademas, el dominio de una serie de habilidades cuya 

adquisicién se garantiza, desde esta perspectiva, con una estancia mas o menos 

prolongada dentro de un sistema escolarizado. 

Tomando en cuenta que en muchos paises de América Latina el nivel de 

escolaridad de la mayoria de la poblacién no rebasa el tercer afio de educacién 

basica, tendriamos que afirmar, de acuerdo con esta concepciéon, que se trata de 

paises eminentemente analfabetas, lo cual modificaria substancialmente las 

estadisticas y calculos existentes al respecto. 

De ahi la relevancia del criterio que se siga para establecer los conceptos de 

analfabetismo y alfabetismo, pues de ello dependera, no solamente ei caiculo 

estadistico de porcentajes y tasas de analfabetismo, sino también los abjetivos y 

alcances que se planteen en los programas de alfabetizacion. 

  

> cfr, INFANTE. R., M. isabel., Educacién comunicacién y lenguaje ., p. 10 
* cfr, ibidem .,p.1t 
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Por lo tanto, se puede concluir que, independientemente del grado de escolaridad 

que una persona tenga, el concepto de alfabetismo debe implicar necesariamente la 

comprension y posterior utilizacién de lo leido, asi como la posibilidad de traducir el 

pensamiento en lenguaje escrito a voluntad de} sujeto y de forma cotidiana, pues 

con menos no se puede hablar de una persona realmente alfabeta.** 

Este concepto se ha denominado “alfabetizacién funcional’ para distinguirlo 

precisamente de aquellos elaborados con criterios mas laxos y aludiendo a la 

capacidad que la persona debe desarrollar para desempefar adecuadamente las 

funciones que, dentro de su comunidad, requieren alfabetizacion.* Aunque atin no 

es posible determinar claramente cuales, o hasta qué punto las funciones de una 

comunidad marginada requieren alfabetizacion. 

En este punto cabe aclarar que, a pesar de que el concepto de alfabetizacién 

abarca tanto la lectoescritura como el calculo basico, aqui nos enfocaremos 

Gnicamente a la lectoescritura, de acuerdo con los objetivos del presente estudio. 

  

*GRAY, Wilham., op_cit, p.,12-13 

INFANTE, M: Isabel., op. cit., p. 14
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1.2 Instituto Nacional para la Educacién de los Adultos 

A continuacién se describiran las caracteristicas principales, la estructura y 

funcionamiento general dei Instituto Nacional para la Educacion de fos Adultos, 

organismo encargado de proporcionar este tipo de educacién a los habitantes de 

todo el pais que ja requieran. 

1.2.1 Antecedentes 

La alfabetizacion y la educacién de adultos en nuestro pais, han pasado por 

diferentes etapas a lo largo de la historia, desde “...la transmisién del saber en 

funcién de las castas sociales, durante la época prehispanica; la accién instructiva 

denominada ‘evangelizacion’, en el tiempo de la conquista; el establecimiento de la 

ensefianza laica, por parte de Benito Juarez, asi como la primera campafia nacional 

de alfabetizacién realizada por José Vasconcelos”, hasta la creation de 

instituciones y organismos especificos destinados a dar atencién a ia poblacién 

analfabeta. 

Algunas de estas instituciones son: la Direccién General de Alfabetizacién y 

Educacion Extraescolar (DGAE), et Institute Nacional Indigenista (INI, el Centro de
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Cooperacién Regional para la Educacién de Adultos en América Latina y el Caribe 

(CREFAL), la Direccién General de Educacién para Adultos (DGEA) **. 

Actualmente, el principal organismo dedicado a la alfabetizacién y la educacién de 

adultos en México es ei Instituto Nacional para la Educacién de los Adultos (INEA), 

creado el 31 de agosto de 1981 por decreto presidencial, y cuya finalidad es 

“...promover servicios educativos dirigidos a los mexicanos mayores de 15 afios que, 

por diferentes causas son analfabetos o no han podido iniciar o concluir su 

educaci6n primaria o secundaria’. 

H.2.2 Marco Juridico 

El INEA esta constituido como un organismo descentralizado de la Administracién 

Publica Federal, y cuenta con personalidad y patrimonio propios; los fundamentos 

juridicos de la educacién que imparte se encuentran, principalmente, en el articulo 

3° de la Constitucién, en ja Ley Federal de Educacién y en la Ley Nacional de 

Educacion para Adultos. 

3° INEA “Comunidad INEA SEP”., 454, Febrero 1994, Afio XII, V época, p.24 
* idem 
* INEA, Folleto “Qué es el INEA?”, p.5
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De acuerdo con el articulo 3° constitucional antes citado, la educacién basica 

(primaria y secundaria) , no solamente es un derecho sino una obligacién para todos 

los mexicanos.” Es indispensable, pues, que exista un organismo encargado de 

atender las necesidades educativas de todas aquellas personas que han quedado 

rezagadas dentro del Sistema Educativo Nacional y, por lo tanto, no alcanzan a 

cubrir el grado de escolaridad considerado como basico. 

Por otro lado, en conformidad con la reforma derivada del Programa Nacional de 

Modernizacién Educativa, los programas de educacién para adultos deben 

adaptarse a las caracteristicas particulares de la region donde se aplican, asi como 

al tipo de poblacién a quien van dirigidos (indigena, rural, urbana, etc.) 

11.2.3 Objetivos 

De manera sintética, los principales objetivos que persigue el INEA son: 

¢ Desarrollar acciones educativas para que, aquellas personas mayores de 

quince afios que carezcan de las habilidades requeridas en el ejercicio de la 

lecto escritura y el calculo basico, las adquieran y apliquen en su vida 

Cotidiana, o bien, inicien o concluyan su educacién primaria o 

  

* Constituctén Politica de }os Estados Unidos Mexicanos., Ed. Triflas., p. 10 - 14 
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secundaria,segtin e] caso; al igual que la poblacién de entre 10 y 14 afios que 

ha desertado o no ha sido matriculada en la educacién primaria. 

« Todo esto, en un marco de bienestar, solidaridad social y capacitacion para 

el trabajo, fomentando el auto-didactismo, asi como la continuidad en la 

educacion a través de la actualizacibn de conocimientos y fa 

investigacion.” 

¢ Se busca, ante todo, fomentar la voluntad de educar y educarse, por medio 

de ia participacién social. 

11.2.4 Estructura Administrativa 

La estructura administrativa del INEA esta organizada en tres niveles: central, 

estatal y regional. 

EI nivel central cuenta con una Direccién General, cinco Direcciones de Area y 

cuatro Unidades de Apoyo. Se encarga de la planeacién y operacién del sistema, 

elaborando fos materiales nacionales y estableciendo las normas para la 

elaboracién de materiales regionales, las politicas y estrategias de trabajo, fos



46 

procedimientos de concertacién; igualmente, apoya la formacién de! personal 

voluntario, da seguimiento y evaltia el servicio, ademas de apoyar financieramente a 

las delegaciones y conducir el sistema descentralizado de acreditacién y 

certificaci6n de estudios. 

En el nivel estatal hay 32 Delegaciones cuya funcién consiste en formular el 

programa de trabajo anual, organizar el servicio concertando con los gobiernos 

local, municipal y con el sector social; también desarrolla el material regional, 

incorpora y forma a los organizadores y asesores, al tiempo que coordina fa 

integracién de circulos de estudio. 

A nivel regional, existen 354 Coordinaciones de Zona, cada una de las cuales 

abarca uno o mas municipios del estado, de acuerdo con sus caracteristicas 

econdmicas, politicas, geograficas , culturales, de educaci6n y de poblacién. Cumple 

la funcién de operar y controlar los servicios, recopilar informacién, supervisar, 

concertar acciones, evaluar el conocimiento y dar capacitacién.*? 

  

* INEA.,Folieto Qué es ef INEA?., p.7 
“cfr. INEA , Folleto”Para aprender mds...en el comité de solidaridad educativa”., p. 22-24.
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H.2.5 Servicios que ofrece el INEA 

EI INEA ofrece diferentes servicios educativos , conforme a lo establecido por sus 

propios objetivos, los cuales abarcan: 

¢ Alfabetizacién 

e Educacién Basica: Primaria y Secundaria 

e Educacién Comunitaria 

Tanto en ja alfabetizacién como en la educacién basica, existen diferentes 

modalidades, segtin el tipo de poblacién a quien van dirigidos, mismas que se 

describiran de forma general a continuacion. 

La informacion ha sido estructurada en forma de cuadro ( por la autora de este 

trabajo) para proporcionar una vision mas clara de los datos y facilitar su 

comprensién.
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CUADRO 2.1 “SERVICIOS QUE OFRECE EL INEA” 

  

  

  

  

  

SERVICIO 

Alfabetizacién Educacion Basica 

M 

° 

D Atencion a Poblacion Urbana Primaria Intensiva para Adultos. 

A PRIAD 

L Atencién a Poblacién Rural Modelo Pedagégico de Educacion Primaria para 

I Adultos 

DB MPEPA 

A Radio Alfa Proyecto de Primaria 10-14 

13) PEP 10-14 

€ Secundaria Abierta 

8 SECAB       
  

Modalidades de alfabetizacién 
  

Existen tres modalidades en los servicios educativos del INEA: Atencién a poblacion 

Urbana, Atenci6n a Poblacion Rural y Radio Alfabetizacion 

Las dos primeras modalidades utilizan ef mismo método, aunque adaptado a las 

caracteristicas particuiares de cada grupo.
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La principal distincion que hace el INEA entre la modalidad de Atencién a la 

Poblacién Urbana y la Rural, es que la primera va dirigida -segtin sus criterios- a los 

analfabetos funcionales, es decir, aquellos que conocen las letras pero no las 

juntan, leen pero no escriben o conocen los numeros aunque no sepan sumar ni 

restar ; y la segunda se dirige a los analfabetos puros, o sea, aquellos que no 

poseen antecedente alguno en la lecto-escritura ni el calculo basico. 

Sin embargo, en la practica, observamos que esta distincién no es tan tajante, pues 

se liegan a encontrar casos de analfabetismo puro en Ja poblacién urbana y 

analfabetismo funcional en la rural, debido probabiemente a la constante emigracién 

de la poblacién del campo hacia las ciudades. 

En cuanto a la modalidad de alfabetizacién por radio, ésta puede apoyar a la de 

atenci6n a poblacién urbana ya que utiliza los mismos libros. 

La forma de trabajo en cualquiera de las modalidades puede ser individual o grupal, 

segtin se atienda a uno o varios analfabetos a la vez.
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Modalidades de educaci6n basica 

El servicio de educacién basica también presenta diferentes modalidades: 

« Primaria intensiva para Aduitos (PRIAD).- Su propésito principal consiste 

en lograr et desarrollo de las capacidades y habilidades que permitan el 

dominio de la lecto-escritura y el calculo basico, ademas de aportar los 

conocimientos necesarios para la mejor comprension del entorno fisico y 

social, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida. 

Ei plan de estudios abarca cuatro areas: Espafiol, Matematicas, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales, dividido en tres partes. Para el estudio de cada 

parte, se calcula un tiempo aproximado de seis a ocho meses, por Io tanto, la 

primaria se completaria en un promedio de dieciocho a veinticuatro meses.” 

« Modelo Pedagégico de Educacién Primaria para Aduitos (MPEPA).- Su 

finalidad es que los adultos desarrollen habilidades para adquirir y aplicar 

conocimientos que les permitan mejorar su vida personal, familiar y social, 

con un juicio critico y responsable. Este modela abarca seis areas de 

estudio en dos partes. Las areas de estudio son. Espanol, Matematicas, 

  

“ oft. INEA ,Folleto “;Cémo alfabetszar a los adultos en un grupo?”., p. 13 
“oft INEA., Folleto “Qué es el INEA?”., p 22-25
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Educacién para la vida familiar, Educacién para la vida comunitaria, 

Educacién para fa vida laboral y Educacién para el nacionalismo.*® 

El tiempo requerido para concluir los estudios, varia de acuerdo con fa 

Preparacion anterior de los adultos, los contenidos que ya conocen, etc. ; se 

estima un periodo de veinte meses en total para las dos partes. 

El modelo cuenta, ademas , con materiales didacticos regionales, con la 

finalidad de adaptarse a las caracteristicas de la localidad o estado donde se 

aplican. 

* Proyecto de primaria 10-14 (PEP 10-14).- Es un modelo disefiado para 

atender a los nifios de entre diez y catorce afios que, por alguna causa, 

han desertado del sistema escolarizado. el material se elaboré tomando en 

cuenta los intereses y necesidades de estos nifios. 

Ef programa esta estructurado en tres niveles de dificultad progresiva, 

buscando que el nifo domine, en primer lugar, las habilidades de lecto- 

escritura y el calculo basico; posteriormente, aprenda a expresarse y a 

cuantificar su mundo circundante para que, finalmente, adquiera los 

  

Sefy. ibidem , p. 19-29
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contenidos de primaria regular, desarrollando una actitud critica-reflexiva con 

el fin de utilizar estos conocimientos en la solucién de problemas reales 

cotidianos.* 

* Secundaria Abierta. (SECAB)- En este modelo, el adulto tiene la posibilidad 

de iniciar o concluir su educacién secundaria, acrecentando el nivel de 

conocimientos adquirido en primaria, con elementos de cultura universal y 

con el desarrollo del pensamiento ldgico. 

EI plan esta constituido por cuatro areas de estudio: Espafiol, Matematicas, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, en tres grados. 

El asesor debe motivar al adulto para que continde su proceso educative con 

una participacion activa, y orientarlo en el manejo de los libros de texto.” 

  

6 Servicio de Educacién Comunitaria 

Su proposito principal es ayudar a que los grupos y comunidades eleven su calidad 

de vida a través de una mayor participacion y organizacion. Este servicio promueve 

  

“cfr. ibidem., p. 26-27 
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el programa de educacién permanente y la capacitacién no formal para el trabajo, 

tanto en centros urbanos como rurales. 

Las actividades que se llevan a cabo son muy variadas y pueden ir desde cursos de 

carpinteria, plomeria, corte y confecci6n, etc. hasta eventos cuiturales y recreativos 

o de bienestar familiar, siempre conforme con las necesidades de la comunidad.** 

11.2.7 Personal del INEA 

  

Todos los servicios antes mencionados operan con personal voluntario (jovenes y 

adultos) que orientan a los educandos en los diferentes niveles y modalidades. 

El personal voluntario puede apoyar como: 

* Alfabetizador, asesor y/u orientador educativo - trabaja directamente con los 

adultos, como guia de su aprendizaje. 

« Organizador regional o promotor - coordina a los anteriores. 

— 

* ofr, ibidem., p 33-34
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Como se observa, la operacién del INEA se basa fundamentalmente en la 

participacién social solidaria de aquellas personas que, a lo largo de todo el pais 

ayudan a la instituci6n a llevar a cabo fa tarea educativa para la cual fue creada.” 

11.2.8 Perfil del alfabetizador 

  

Por tratarse de un estudio enfocado eminentemente hacia la alfabetizacion, sdlo se 

describira el perfil del alfabetizador, aunque, dada la estructura de !a organizacion, 

las caracteristicas de los asesores y orientadores (niveles de primaria y secundaria 

respectivamente) son muy similares. 

Al ser @sta una labor voluntaria, puede suponerse en principio que se trata de 

personas con: 

-Conciencia y compromiso social 

-Gusto por las relaciones interpersonales 

-Voluntad de servicio 

-Disponibilidad de tiempo y esfuerzo para dedicarlo a la labor comunitaria 

En otro aspecto, las personas que deciden apoyar como alfabetizadores de adultos, 

deben poseer o desarroliar : 

-Facilidad de palabra y adecuaci6n dei lenguaje al nivel del educando 

  

* cfr. INEA., Folleto “Para aprender més... en el comité de solidaridad educativa?” p. 22
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-Un conocimiento de las caracteristicas de los adultos analfabetas (segun el tipo de 

poblacion de que se trate: rural o urbana) 

-Paciencia para conducir el aprendizaje al ritmo del adulto, que, por lo general, es 

lento 

-Conocimiento de los diferentes métodos y técnicas de alfabetizacién 

-Capacidad para crear un clima de confianza y motivacién entre los adultos. 

Es preciso aclarar que este perfil fue elaborado por medio de inferencias acerca de 

la labor que desempefia el alfabetizador, ya que no se encontré explicitado en 

ningun documento del INEA. 

Para colaborar como alfabetizador en el INEA solamente se necesita acudir a 

cualquiera de las Coordinaciones de Zona, ahi le indicaran la ubicacion del grupo o 

circulo de estudio, a cargo de dicha Coordinacion, donde se requieran sus servicios. 

Otra posibilidad es que el aspirante cuente ya con una persona o grupo de personas 

que quieran ser alfabetizadas, en cuyo caso solamente debera notificar de su 

existencia a la Coordinacién de Zona correspondiente segtin ef lugar donde se 

redne el grupo, asi como la frecuencia y horario de las sesiones.
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En ambos casos, el promotor asignado para cubrir esa area registrara el grupo y 

proporcionara al alfabetizador el material necesario ( Formato de registro, Libro del 

Adulto, Evaluacién Diagnostica-Final e Instructivo del Alfabetizador) en cantidad 

Suficiente para todos los integrantes del grupo. igualmente, realizara visitas 

periédicas al grupo para verificar su desempefio, escuchar sus inquietudes, informar 

al alfabetizador sobre las actividades de capacitacién que imparte la Coordinacién 

de Zona y/o proporcionarie mas material. 

Cabe sefialar, que fas actividades de capacitacién antes mencionadas se realizan 

de forma ocasional sin una periodicidad determinada, solamente cuando la 

Coordinacién de Zona lo juzga pertinente. Por lo tanto, la Gnica capacitacién que 

tecibe el alfabetizador para iniciar su labor es el instructivo del Alfabetizador, donde 

se le orienta principalmente en el manejo del Libro del Adulto para que asesore a los 

alfabetizandos al respecto y promueva la discusién de los temas que ahi se 

exponen. 

Por su parte, el alfabetizador se compromete a asistir puntuaimente a las sesiones 

convenidas con el grupo o establecidas por el promotor, y a desarrollar las 

actividades sugeridas en el Instructivo del Alfabetizador para llevar a cabo el 

proceso de alfabetizacién.
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11.2.9 Perfil del adulto analfabeta 

No existe un perfil determinado de los adultos analfabetas, sino que mas bien se 

trata de una serie de caracteristicas de las personas que asisten a los grupos de 

alfabetizacion, en las cuales se incluyen datos referentes a su edad promedio, sexo, 

ocupacién, estado civil, etc., mismas que se presentan a continuacién, tomando los 

datos del “perfil del usuario” que realiz6 el Departamento de Seguimiento y Apoyo 

Operativo INEA. D.F., contenidos en el folleto gCémo alfabetizar a los adultos en un 

grupo?. 

¢ La edad promedio de ta poblacién analfabeta en atencién oscila entre 45 afios y 

mas. 

« Un 59.5% son mujeres y un 40% son hombres.*° 

¢ Las principales ocupaciones que tienen los adultos anaifabetas son: 

Amas de casa, trabajadores en fa industria, obreros, comerciantes y dependientes, 

trabajadores domésticos, oficinistas, desempleados, trabajadores ambulantes, 

jubilados y artesanos. 

« Su estado civil es : solteros 21% casados 78.9% 

° INEA., Folleto “;Cémo alfabetizar a los adultos en un grupo?” .,p. 6
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« Los adultos analfabetos, presentan problemas de psicomotricidad fina, de vista 

cansada 0 miopia, !o cual dificulta el aprendizaje de la escritura y la lectura de 

letras pequefias. 

« La mayorla de los adultos que asisten a los Circulos de Estudio para aprender a 

leer y a escribir: 

* Son inseguros, por no contar con un cédigo que les permita entender el lenguaje 

escrito. 

e Presentan sentimientos de tristeza y frustraci6n por no haber ido a la escuela 

cuando estaban chicos. 

e Manifiestan temor al estudio, considerandose personas que ya no aprenden y 

todo jo olvidan. 

e Los adultos analfabetos, por lo general, carecen de habitos de atencién y 

concentraci6n, lo cual dificulta la adquisicién de la lecto-escritura.™’ 

A lo largo de este apartado, se han descrito las caracteristicas principales, los 

objetivos, estructura, servicios y personal de una de las instituciones mas 

importantes dedicada a la alfabetizacién y la educacién de adultos en México, lo 

cual nos permite conocer los esfuerzos que en este sentido realizan tanto las 

autoridades como la comunidad, por abatir el rezago educativo de los sectores mas 

desprotegidos de fa sociedad.
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A pesar de que los indices de analfabetismo y educacién basica incompleta son atin 

bastante elevados, no podemos dejar de reconocer que la labor del INEA representa 

una alternativa muy accesible para todos aquellos interesados en adquirir estos 

conocimientos. 

Como puede notarse al repasar el contenido, este capitulo es eminentemente 

descriptivo, ya que el analisis de estas cuestiones sera abordado posteriormente en 

el capitulo IV , donde se establecen las implicaciones derivadas de lo aqui expuesto. 

En el siguiente capitulo se analizaran los conceptos de inteligencia, pensamiento y 

conocimiento, asi como las habilidades de pensamiento y su relacion con el proceso 

de lectoescritura, con la finalidad de fundamentar las implicaciones pedagdgicas 

derivadas de esta investigacion. 

  

"| off. ibidem , p. 6-8
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CAPITULO HI 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y 

LECTOESCRITURA 

En el presente capitulo, se pretende desarrollar la estrecha y a la vez compleja 

relacién que existe entre el pensamiento y el lenguaje escrito, en el contexto de la 

alfabetizaci6n de adultos. 

Para ello se abordara, en primera instancia la dependencia que, se supone, hay 

entre la inteligencia, el pensamiento y el conocimiento; posteriormente se analizara 

la posibilidad de mejorar la capacidad de pensar en las personas por medio del 

desarrollo de una serie de habilidades, en forma paralela con la adquisicién de la 

lectoescritura en sus diferentes niveles. 

Es preciso mencionar que para ia realizacién de este capitulo se tomé muy en 

cuenta el libro Ensefiar a pensar de NICKERSON; PERKINS y SMITH, debido a la 

profundidad con que aborda el tema que nos ocupa.
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{IL.4 Inteligencia, pensamiento y conocimiento 

Generalmente se acepta que existe una relacién directa entre los términos 

inteligencia, pensamiento y conocimiento, es decir que, a mayor inteligencia, mayor 

capacidad de pensar y de conocer. Sin embargo, para corroborar o no la validez de 

esta afirmacion, es necesario comenzar por definir cada uno de los conceptos. 

ll.1.1 inteligencia 

A pesar de ser un tema acerca del cual se han realizado multiples investigaciones, 

aun no se ha llegado a un consenso general para establecer qué es la inteligencia. 

De esta manera, podemos listar una variedad de definiciones como: 

..la facultad de autodirigirse y de aprender en ausencia de una 

instruccién directa y completa (BROWN Y FRENCH, 1979); un 

acercamiento habitual aprendido a la solucion de problemas 

(WHIMBEY, 1975); habilidad en el analisis y reconstruccién mental 

de relaciones (BEREITER Y ENGELMANN, 1966); la capacidad de
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emplear los conocimientos eficazmente: <<lo que puede uno hacer 

con lo que uno sabe >> (DE AVILA Y DUNCAN, 1985).. 

De ahi que sea mas sencillo enumerar ciertas capacidades que denotan inteligencia, 

en lugar de determinar exactamente su concepto. 

Asi se puede decir que, la capacidad de clasificar patrones, de modificar 

adaptativamente la conducta (aprender), la capacidad de razonamiento deductivo e 

inductivo, de desarrollar y utilizar modelos conceptuales y la capacidad de entender 

(intuicién o insighO, son consideradas como muestras de inteligencia.** 

Otro aspecto relacionado con lo anterior, es ef hecho de que existen diferencias 

individuales en cuanto a la aptitud para ejecutar actividades intelectualmente 

exigentes, e incluso un mismo individuo puede desempefiarse mejor en un cierto 

tipo de tareas que en otras. Esta situaci6n ha provocado curiosidad en 

investigadores y educadores para encontrar las causas de dichas diferencias, 

aumentando al mismo tiempo la dificultad para concretar una definici6n. 

  

*2 NICKERSON, Raymond et al; Ensefiar a pensar Aspectos de la aptitud intelectual, p.32 
% oft. ibidem., p. 25-30
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A partir de ello han surgido algunas divergencias en torno a considerar la 

inteligencia como capacidad cognitiva general o como conjunto de distintas 

capacidades. 

Autores como SPENCER y GALTON estimaron a la inteligencia como una 

capacidad general que podia manifestarse en contextos variados. Otros, opinan que 

la inteligencia esta constituida por un conjunto de capacidades especiales , y que las 

personas pueden ser inteligentes ( o poco inteligentes) en distintos modos. 

Un tercer grupo sintetiza ambas posturas afirmando que la inteligencia incluye tanto 

una capacidad general como un conjunto de capacidades especiales. SPEARMAN 

nombré a la capacidad general como <<g>>, especificande que interviene de una 

manera u otra en muchas de las actividades empleadas para valorar ta inteligencia; 

pero ademas de esto, el rendimiento en una tarea determinada se ve influido en 

gran medida por un factor especifico de ésta. 

Posteriormente, CATELL hace una distincin semejante entre lo que llamé 

inteligencia fluida y cristalizada (semejante a la que proponen BALTES y SCHAIE 

vid supra p. 34 ).



‘la inteligencia fluida es innata, no verbal, y aplicable a una gran 

variedad de contextos. La inteligencia cristalizada refieja fas 

habilidades y las capacidades especificas que uno adquiere como 

resultado del aprendizaje"* 

Podriamos continuar describiendo otras posturas referentes al rhismo tema, pero 

basta con esos ejemplos para resaltar la complejidad que encierra el estudio de la 

inteligencia, lo cual explica, como ya se mencioné antes, la ausencia de un 

consenso general. 

Sin embargo, es posible concluir que la inteligencia tiene muchas facetas o 

dimensiones y, por otro lado, que las diferencias entre las personas en cuanto a la 

eficacia con que ejecutan tareas que requieren el uso de Ia inteligencia se deben, en 

alguna medida, a variaciones en las habilidades cognitivas subyacentes. 

A continuacion se aclararan los términos pensamiento y conocimiento asi como el 

papel que juegan respecto a la inteligencia. 
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iL4.2 Conocimiento 

En primer lugar, se puede decir que, “.el conocimiento consiste en la informacion 

que uno ha almacenado en la propia memoria y Ia inteligencia es la facultad de 

emplear con acierto esa informacion”. 

A simple vista no parece haber ninguna dificultad para distinguir ambos conceptos, 

no obstante, hasta la fecha no se ha podido establecer, dentro de los tests que 

pretenden medir ta inteligencia, qué tan independiente es ésta del conocimiento y/o 

hasta qué punto depende de aspectos culturales y sociales. 

Sobre la relacién entre la inteligencia y el pensamiento, nos encontramos 

nuevamente con un problema, dadas las diversas posturas acerca de ello. Muchos 

tienden a considerar que la capacidad de pensar es consecuencia de la inteligencia 

y, si se busca aumentar dicha capacidad, se necesita forzosamente aumentar la 

inteligencia, por lo cual se tendria que verificar si ésta es modificable a través de 

entrenamiento. 

Un enfoque contrario al anterior, afirma que las mediciones de la inteligencia que se 

realizan son resultado de la capacidad de pensar.
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Por ultimo, una tercera hipdtesis (en fa que se apoya este estudio), sostiene que la 

inteligencia y la capacidad de pensar se relacionan sdlo de un modo parcial y por 

ello cualquiera es susceptible de mejora con relativa independencia de la otra. Asi, 

la capacidad de pensar es, en cierta forma, reflejo de la inteligencia y, si mejoramos 

la primera podemos obtener una mejor inteligencia en forma de un pensamiento 

mas habil. 

Esta alternativa nos parece factible desde la perspectiva de que una persona puede 

aprender algunas maneras de utilizar mas eficazmente las capacidades mentales 

con que cuenta; en consecuencia, aunque la inteligencia como tal no pueda 

incrementarse , se obtendria un desempefio superior aumentando la capacidad para 

pensar. 

Sintetizando !o anterior, diriamos que la capacidad de pensamiento es, hasta cierto 

punto, una cuestion de estrategia idénea en el empleo de la inteligencia, y ésta 

equivale al equipamiento mental propio de cada persona 

Ahora, es preciso determinar si esta capacidad para pensar se mejora por el 

desarrollo de una sola o de varias habilidades. En este sentido, podemos obtener 

  

$$ sbidem.,p. 40.
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una conclusion similar a la de si la inteligencia es una capacidad general o un 

conjunto de distintas capacidades, esto es que: 

..@| desempefio intelectual puede mejorarse, en parte, mediante el 

cultivo de la concentracién mental habitual y de determinadas 

estrategias generales del enfoque de las tareas cognitivas, y en 

parte, mediante el dominio de habilidades especificas para 

determinados tipos de probiemas.** 

Finalmente, relacionaremos el pensamiento con el conocimiento, sefialando su 

interdependencia, ya que el primero es necesario para adquirir conocimientos, 

mismos que son esenciales para el pensamiento. Por jo tanto, a pesar de tratarse de 

entidades diferentes, no es posible prescindir de ninguna de ellas y esto debe 

tomarse muy en cuenta para la ensefianza. 

\.2 Consideraciones sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento 

Si se pretende ensefiar a las personas habilidades para pensar, es necesario 

comprender en primera instancia cémo adquieren éstas las diversas habilidades 

cognitivas que emplean en el transcurso normal de su desarrollo.
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Para ello, se tomaran como base las etapas del desarrollo cognoscitivo propuestas 

por Piaget, dada la gran influencia que han tenido en el asunto que nos ocupa. 

Para Piaget, cada etapa implica el paso de un nivel de funcionamiento conceptual a 

otro, es decir, diferentes modos de conocer el mundo y distintos mecanismos 

internos para organizarlo. Las .capacidades adquiridas en una etapa se van 

integrando en estructuras mas complejas y, al término de la maduracion 

cognoscitiva la persona debe ser, en teoria, capaz de pasar de tos niveles previos 

de conocimiento a los nuevos, en condiciones adecuadas. 

De esta manera, el desarrollo intelectual de la persona es vista por Piaget como un 

proceso continuo de organizacion y reorganizacién de estructuras. 

Los estadios de desarrollo segtin Piaget son: 

CUADRO 3,1 ESTADIOS DE DESARROLLO SEGUN PIAGET 

  

  

Estadio sensomotor (0 a 2 afios Transformacién de respuestas reflejas 

  

aproximadamente) hasta representacién interna de los 

objetos. 

Estadio preoperacional (entre 18|Pensariento — simbdlico (imagenes 

meses y 5 o 6 afios) 

  
mentales, imitacién, juego y dibujo 

simbodlicos, lenguaje), al principio es mas 

perceptivo que reflexivo. 

  

  

* ibidem., p.64_ 
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Estadio operacional concreto (entre 6 

y 7 afios a 11 afios) 

Principios de légica ligados a realidades 

concretas y observables, se inician la 

clasificacion, la _conservacion y la 

reversibilidad. 

  

Estadio operacional formal { desde 12 

afios hasta la edad adulta ) 

  
Se captan las propiedades abstractas de 

las relaciones \dégicas, se resuelven 

problemas hipotéticos y de razonamiento 

cientifico. 

  SF 

. Piaget aciara que, tanto el medio fisico como social influyen determinantemente en 

et ritmo y grado de desarrollo en las diferentes etapas. 

Si una persona no afronta cotidianamente problemas que requieran de un 

razonamiento hipotético deductive, o bien, si la cultura le proporciona soluciones 

prefabricadas para esos problemas, es posible que la persona no se comprometa en 

el proceso que conduce a un pensamiento operaciona! formal. 

Por otro lado, el nivel de desarrollo cognitivo de una persona constituye el parametro 

de lo que puede y no puede aprender, por ello, no es posible esperar que si una 

persona no ha alcanzado el estadio de operaciones formales, sea capaz de 

aprender y utilizar concepts relativos a éstas. 
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De acuerdo con esta teoria, cualquier intento por mejorar el pensamiento debe 

promover el avance hacia los estadios superiores del desarrollo cognoscitivo que, en 

el caso de una persona adulta se refieren al operacional formal.* 

Sobre esta base se han hecho algunas precisiones a la teoria piagetana, en el 

sentido de qué una misma persona puede alcanzar el nivel operatorio formal en 

tareas que le son familiares y funcionar a nivel concreto en otras esferas que le son 

menos conocidas. 

A partir de ello han surgido multiples opiniones sobre cémo se produce el desarrollo 

cognitivo; sin embargo, no cabe duda de que la adquisicién de algunas habilidades 

de pensamiento requiere del desarrollo de ciertos conocimientos y habilidades mas 

elementales, aunque no se ha determinado claramente hasta qué punto dicha 

adquisicién depende de la edad. 

Ahora pasaremos de un modo mas especifico a establecer qué es lo que distingue a 

los pensadores habiles de los que no lo son. 

Partiendo de que el pensamiento implica “...la codificacién del material pensado y 

una operacién con la representacién codificada para lograr algtin objetivo’, es 

  

7 ofr NEWMAN Y NEWMAN., Desarrollo del nifio., p. 229-240 

** ofr. LEON, Antoine., Psicopedagogia de los adultos., p. 37 
* NICKERSON, Raymond et, al., op. cit,, p.71.
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necesario que el desarrollo de habilidades del pensamiento contemple cada uno de 

los tres aspectos. 

En cuanto a la codificacién, ios esfuerzos deben encaminarse a que las personas 

codifiquen todos y solo los rasgos relevantes de una situacién. Ademas, !a persona 

debe desarrollar un repertorio de operaciones como dividir los problemas en 

subproblemas, relacionar un planteamiento con otros andlogos, operar hacia atras, 

partiendo de la solucién a fin de encontrar la prueba o derivaci6n. Finalmente, la 

persona que busca solucionar determinado problema debe asegurarse de captar 

con claridad el objetivo. 

De forma simultanea a estos aspectos, se debe atender al desarrollo de un estilo 

cognitivo preciso, eficiente y original, que centre su atencién en jos objetivos: 

Iguaimente, es necesario reparar en la clase de codificacién, operaciones u 

objetivos que la persona es capaz de aplicar en diferentes situaciones, es decir, que 

sepa qué hacer y cuando hacerlo, distinguiendo entre los aspectos importantes y los 

insignificantes en casos particulares. 

  

© off., ibidem , p. 72
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Teniendo en cuenta que, algunos estudios sobre el tema han concluido que las 

personas razonan mas ateniéndose a modelos que mediante reglas de inferencia, 

los programas para desarrollar habilidades de pensamiento pueden fomentar el 

empleo de modelos por medio de diagramas, imagenes mentales, analogias, 

simulaciones mentales, casos paradigmaticos, casos limite, entre otros. 

La ensefianza de estos modelos debe realizarse de preferencia en una forma 

explicita a fin de que la persona pueda apreciar tos motivos de tales 

estructuraciones. 

liL.3_ Lectoescritura, lenguaje y pensamiento 

~Qué relacién existe entre la lectoescritura y el pensamiento? 

éEs posible que ja ensefianza de la lectoescritura aumente la capacidad para 

pensar? o bien, {se debe contar con ciertas estructuras y habilidades para acceder 

al proceso lectoescritor? 

Retomando estas preguntas, motivo de la presente investigacién, se procedera a 

describir a fo largo de esta seccién, los elementos implicados en dichos 

cuestionamientos, a fin de responderlos de la mejor manera posible.
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Aunque la relacién entre lenguaje y pensamiento es un tema controvertido, muchos 

de los programas que buscan desarrollar éste ultimo reconocen que, de alguna 

manera, la facilidad en el empleo del lenguaje hace mas eficaz el pensamiento, por 

requerir de cierta habilidad en el manejo de simbolos. 

Se puede decir entonces que el lenguaje es un medio de gran importancia para 

guiar el pensamiento y, si se toma en cuenta que la escritura es una de las formas 

det lenguaje, resulta facil sostener la idea de que la lectoescritura es un vehiculo del 

pensamiento. De igual forma se puede afirmar que la lectoescritura exige que se 

piense y por lo tanto constituye un refiejo del mismo pensamiento.™ 

Remitiéndonos a la cuestion inicial, podriamos responder de la siguiente manera 

que !a relacién existente entre la lectoescritura y el pensamiento es igual a fa del 

pensamiento con el lenguaje; esto es, que de manera oral o escrita, el lenguaje nos 

permite pensar y a la vez transmitir lo que pensamos, ademas de que la lectura nos 

da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y pensar sobre ellos. 

De ahi se desprende que la respuesta a las otras interrogantes planteadas 

anteriormente sea afirmativa en ambos casos, es decir, que si es posible que la 

  

5 ibidem .p 265-266.
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ensefianza de la lectoescritura aumente la capacidad de pensar, pero a la vez se 

tequiere de determinadas estructuras para lograr su aprendizaje eficaz. 

Si se lograran integrar estos dos aspecios en los procesos de alfabetizacién se 

aumentaria considerablemente su eficacia y sus alcances dado que, tanto las 

habilidades de pensamiento como las de lectoescritura, al ser desarrolladas como 

contenido, proporcionarian simultaneamente al educando una doble herramienta de 

mucho valor para la adquisicién, aplicacion y transmisién del conocimiento. 

1.4 Preparaci6n previa a la ensefianza de Ja lectoescritura 

Por diversas razones, muchos autores especializados en el tema de la lectoescritura 

como Gray, Filho, Infante, etc. coinciden en afirmar que es necesario llevar a cabo 

una preparacién previa o “fase de aprestariento” para la ensefianza de la lecto- 

escritura. Algunas de esas tazones son: 

¢ Asegurar el nivel de maduracion necesaria, de fos diferentes elementos 

involucrados en los procesos, que van desde el nivel neuropsicolégico hasta el
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intelectual, pasando por ef lingiistico y tomando en cuenta la influencia socio- 

ambiental. 

Como ellos mismos sefalan, en un principio se crefa que habia una relacién directa 

entre el nivel intelectual de la persona y su capacidad para aprender a leer y escribir. 

Mas tarde se comprobé, a través de diversos estudios, que dicha relacion no existe; 

se trata, mas bien, de un nivel de maduracién dptimo (en las areas antes 

mencionadas) para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. 

Si bien, ja mayoria de los adultos analfabetas han concluido ya su desarratto 

fisiologico y mental; el hecho de no haber ejercitado nunca ciertas habilidades en la 

situacién concreta de la jectura y la escritura, supone un cambio en la aplicacion de 

los procesos cognitivos, lo cual requiere una preparacion previa. 

Aunque los adultos cuentan con mayor madurez mental y lingUistica que los nifios ( 

a causa de la edad y la experiencia), es preciso prepararlos para aplicar sus 

procesos y habilidades en una situacién desconocida para ellos: la lectoescritura. 

* Otra de las razones que justifica la preparacién previa, consiste en los temores y 

restricciones que muchas veces presentan los adultos al enfrentar un proceso de 

  

® of) LEBRERO BAENA, Ma. Paz y Ma. Teresa., Como y cuando ensefiar a leer y a escribir..p.33
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alfabetizacion, por ello, antes de comenzar , es conveniente estimularlos e 

iniciarlos en el desarrollo de una serie de destrezas que faciliten su aprendizaje. 

El maestro debe motivar al adulto y, como el mismo Gray lo sefiala, citando a 

Rodriguez Bou: 

..los propésitos principales consisten en ampliar el vocabulario oral 

de los alumnos, aumentar su capacidad para expresarse con 

libertad y en forma precisa, ampliar o aclarar conceptos, 

comprobar que las palabras tienen significado, formarse un 

pequefio vocabulario identificable a primera vista y estimular un 

interés cada vez mayor por aprender a leer 

« Por Ultimo, esta fase preliminar resulta util para detectar y compensar, en ia 

medida de !o posible, las diferencias en el grado de adeianto de jos adultos, por 

su experiencia y conocimientos previos, diferencias individuales en cuanto a 

capacidad visual, auditiva y de aprendizaje y su estado de salud en general.® 

“Desde un punto de vista psicofisiolégico, los pasos que se suceden, tanto en el 

proceso de la lectura como en el de ja escritura, son los siguientes: 

  

% ofr. GRAY, William., La ensefianza de la lectura y de la eseritura , p.193 

“cfr. ibidem ., p.188
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4. Nivel de percepcién sensorial 

2. Formaci6n e interpretacién de las imagenes sensoriales 

3. Conceptualizacién (lenguaje interior) 

4. Planeamiento y preparacion sintactica 

5. Procesos de salida motriz 

6. Proceso de memorizacién y almacenamiento de datos”* 

I1.5 Niveles de lectoescritura y habilidades de pensamiento 

El proceso de lectoescritura puede dividirse en diferentes niveles, de acuerdo con el 

grado de dominio alcanzado por el sujeto. Por otra lado, existen distintas 

clasificaciones de habilidades de pensamiento debido a los diversos enfoques o 

poblaciones escolares a quienes se dirigen los autores. Para analizar las 

semejanzas y diferencias entre dichas clasificaciones, se ha construido el siguiente 

cuadro tomando en cuenta los ejemplos que presenta Frida Diaz Barriga en un 

articulo publicado en la revista Perfiles Educativos 65%, incluyendo ademas la 

clasificacién propuesta por Margarita Sanchez. 

  

5 LEBRERO BAENA, Ma. Paz y Ma. Teresa.,op cit., p.17
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CUADRO 3.2 CLASIFICACIONES DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

  

  

  

Alonso Tapia Beltran Diaz Barriga Margarita Sanchez 

Induceién del Habilidades basicas de | Procesos basicos del 

pensamiento formal pensamiento pensamiento 

Operaciones cognitivas Habilidades 

basicas cognoscitivas generates 

  
Principios heuristicos 

para la solucion de 

Habiiidades analiticas Discernimiento, 

automatizacion e 

  

  

problemas. inteligencia practica 

Manejo y transformacién | Habilidades de Aprendizaje estratégico | Razonamiento verbal 

del lenguaye comunicacion y solucién de 

problemas 

Adquisicién de Habilidades de Habilidades. Procesos directivos, 

conocimientos a partir busqueda de instrumentales. ejecutivos y de 

  

  

  

  

  

de textos informacién adquisician de 

Habilidades de conocimiento 

asimilaci6n y retencién 

de informacion 

Habilidades sociales Habilidades personales 

e interpersonales 

Habilidades. Repertorios 

organizativas autorregulatorios 

Habilidades inventivas y Creatividad 

creativas 

Habitidades 

metacognitivas 

Estrategias afectivas y       motivacionales de apoyo 

al aprendizaje   
  

% DIAZ BARRIGA, Frida., “La formacién en aspectos metacurriculares con alumnos de educacién media 

superior” en Perfiles Educativos, 65, julio - septiembre ., 1994., p. 21-23 
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Como puede apreciarse en el cuadro, existen algunos grupos de habilidades que 

son consideradas por todos los autores, como es e! caso de las habilidades de 

manejo y transformacion dei lenguaje o de comunicacién, asi como las habilidades 

de adquisicién de conocimientos o busqueda de informacién. 

Por otro lado, hay algunos grupos de habilidades que sdlo son mencionadas por dos 

autores y cuya relacién con Ia lectoescritura es mas lejana, como podria decirse de 

las habilidades sociales o interpersonales y las habilidades organizativas o 

repertorios autorregulatorios. 

De acuerdo con fo anterior, se considera que la clasificaci6n que retoma de forma 

mas completa las habilidades de pensamiento mas telacionadas con la 

lectoescritura es la de Margarita Sanchez, por ello sera retomada en el siguiente 

cuadro, que es un intento ( de la autora de este trabajo) por concretar ta relacion 

propuesta entre los diferentes niveles de lectoescritura y las habilidades implicadas 

en cada uno, también se tomaron como referencia las fases propuestas por 

Lourenco Filho y las habilidades motrices que predominan en ellas. 
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CUADRO 3.3 RELACION ENTRE LAS FASES, NIVELES Y HABILIDADES DE 

LECTOESCRITURA Y DE PENSAMIENTO 

  

  

  

  

      
    

Fases de lectura | Equivaiencia con Habilidades Habilidadesde 

segiin Lourengo | niveles delectura | psicomotrices y pensamiento a 

Filho de lectoescritura desarrollar 

Estadio inicial Codificacién y Habilidades Procesos basicos 

decodificacién motrices: de pensamienio. 

mecanica coordinacién observaci6n, 

Lectura en voz alta visual-motora y clasificaci6n, 

Escritura- copia y auditivo-motora seriacién, 

dictado conceptualizacion, 

transformaci6n, 

jerarquizacién, 

analisis y sintesis. 

Estadio de Lectura comprensiva Habilidades de Habilidades de 

interpretaci6n Escritura- redaceién | velocidad y lectura razonamiento 

de mensajes, cartas, silenciosa, verbal y solucion 

documentos atencion, memoria de problemas; 

cotidianos y vocabulario. discernimiento, 

Escritura -reglas | automatizacién e 
ortograficas inteligencia 

practica. 

Estadio de dominio| Lectura reflexiva - Habilidades Procesos 

integral critica analitico- directivos, 

Redaccién libre y sintéticas, de ejecutivos y de 

creativa apreciacion adquisicién de 

estética. conocimiento. 

Escritura- Creatividad 

redacci6n, sintaxis 

y gramatica. 

HACER USO DE LO QUE SE LEE   
  

En la primera columna a la derecha se observan las fases o estadios de lectura que 

propone Lourenco Filho, y que sirven como referencia para denominar los distintos 

niveles de dominio de la lectoescritura que se pueden alcanzar y que se presentan 

en la segunda columna.
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En la tercera columna se especifican ias habilidades psicomotrices que se requieren 

para alcanzar cada nivel y, finalmente, en la cuarta columna se encuentran las 

habilidades de pensamiento propuestas por Margarita Sanchez y que han sido 

relacionadas (por la autora de este trabajo) con los niveles de lectoescritura. 

Asi se observa que es factible establecer cierto paralelismo entre los niveles de 

dominio de la lectoescritura y fos diferentes tipos de habilidades de pensamiento que 

permiten un mejor desempefo intelectual para cualquier aprendizaje. Incluso 

podemos constatar que la comprensién lectora es considerada como una habilidad 

de pensamiento. 

Finalmente, se estableceran algunas condiciones basicas que debe cumplir 

cualquier accién encaminada a desarrollar habilidades de pensamiento. 

1, Que las habilidades de pensamiento o estrategias de aprendizaje a desarrollar 

sean las adecuadas y su ensefianza se realice en forma explicita y suficientemente 

prolongada. 

2. Que se propicie la autorregulacién de estas estrategias por parte de los 

educandos a través del manejo consciente del cuando, cémo y por qué de su 

empleo.
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3. Que el entrenamiento se lleve a cabo de acuerdo con un contenido especifico. En 

este caso se manejaria como contenido el dominio de la fectoescritura en sus 

diferentes niveles. 

4. Conjuntar en forma apropiada estrategias generales de aprendizaje 

(independientes del contenido) y estrategias especificas (dependientes del 

contenido) con el fin de reforzar su transferencia a otro tipo de tareas y situaciones. 

5. Un ultimo aspecto a considerar es la motivacién e interés por parte de los 

educandos, mismos que deberan ser promovidos por el educador en todo 

momento.” 

El objetivo principal de este planteamiento es ensefiar a los adultos a pensar, 

haciendo uso de la lectoescritura, de manera que ésta se convierta realmente para 

ellos én un instrumento valioso para adquirir y utilizar el conocimiento eficazmente 

en las diferentes circunstancias de su vida. 

A lo largo de estos tres capitulos se han desarrollado los fundamentos tedricos que 

sustentan ja propuesta de este trabajo, en primer lugar, el concepto, fines y tipos de 

  

* cfr.,idem..



83 

educaci6n, fa didactica como un medio para lograr un mejor aprendizaje y las 

caracteristicas del adulto como sujeto de educacion. 

En el segundo capitulo se establecieron los conceptos de alfabetismo y 

analfabetismo y se describieron los antecedentes, objetivos, estructura y servicios 

del INEA, como principal organismo encargado de la alfabetizacién en nuestro pais, 

ademas de los perfiles del alfabetizador y del adulto analfabeta. 

En este tercer capitulo se han revisado los conceptos de inteligencia, pensamiento y 

conocimiento al igual que el desarrollo de habilidades de pensamiento para 

relacionarias finalmente con la lectoescritura. 

A continuacién se establecen una serie de implicaciones pedagégicas derivadas de 

los postulados que aqui se manejaron.
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CAPITULO IV IMPLICACIONES PEDAGOGICAS DEL 

DESARROLLO CONJUNTO DE HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO Y LECTOESCRITURA EN LA 

ALFABETIZACION DE ADULTOS 

Dada la complejidad del tema abordado a lo largo de la investigacién tedrica, se 

detecto la necesidad de profundizar mas en las implicaciones que trae consigo la 

cuestion fundamental que se plantea en este estudio: Las habilidades de 

pensamiento y las de lectoescritura pueden y deben ser desarrolladas de forma 

conjunta en el proceso de alfabetizacién de adultos. 

Cada uno de los términos involucrados en esta afirmacién: 

° Habilidades de pensamiento 

¢ Habilidades de lectoescritura 

e Alfabetizacién de adultos 

constituyen en si materia de reflexion y objeto de un estudio profundo, por lo que 

integrarlos adecuadamente supone la consideracién de miltiples factores como se 

observara a continuacién.
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IV.1 Habilidades de pensamiento 

Tal como se describié en el capitulo III, los temas relacionados con Ia inteligencia, el 

pensamiento y la manera como éste se desarrolla o adquiere una mayor habilidad, 

han sido y continuan slendo motivo de diversos estudios de jos cuales, hasta la 

fecha, no se han podido extraer conclusiones unanimes. 

No obstante, existen bases suficientes para afirmar que el desarrollo de habilidades 

de pensamiento puede ser un medio de gran utilidad para propiciar en las personas 

una mejor manera de obtener informacién y empiearia en forma eficaz para Ia 

solucién de los problemas o situaciones que el medio plantea. 

De igual manera, dichas habilidades favorecen la creatividad asi como la reflexion 

critica respecto al conocimiento. Todo esto es de vital importancia en la formacién 

de cualquier persona, independientemente de su edad o condicién social. 

A pesar de ello, hasta ahora no se le ha concedido un lugar especifico dentro del 

curriculum escolar. Esto puede deberse, en parte, a que existia la creencia de que 

las habilidades de pensamiento se desarrollaban por si solas a través de los 

diferentes niveles educativos, en la medida en que jos nifios iban adquiriendo las 

estructuras necesarias para ello y en que Ios javenes ampliaban sus conocimientos.
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Hoy se ha observado que generaimente esto no ocurre, y que es preciso que las 

habilidades de pensamiento se muestren de forma explicita a los estudiantes a fin 

de asegurar su correcto desarrollo; de fo contrario Gnicamente adquieren, en el 

mejor de los casos, habilidades especificas, es decir, sélo aquellas relacionadas con 

las asignaturas escolares mejor conocidas por los alumnos, cosa que limita 

significativamente su campo de aplicacién fuera del contexto escolar. 

Este hecho se puso de manifiesto al detectar que una gran cantidad de estudiantes 

en los niveles medio y superior no son capaces de abstraer los elementos 

esenciales de un problema, ni de establecer relaciones causales para analizarlas de 

manera légica y cafecen en general de diversas habilidades propias del 

pensamiento formal. 

De ahi se concluy6 que las estructuras intelectuales no son producto de una 

evolucién espontanea m se reducen a la actividad autoestructurante del individuo. 

Como consecuencia de tal descubrimiento se pusieron en marcha algunos 

proyectos orientados al desarrollo de fas habilidades que los alumnos Ttequieren para 

lograr un mejor desempefio académico; sin embargo, debido a su corta duracién y a 

la falta de vinculacion con el curriculo, entre otros factores, el éxito de los proyectos
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mencionados ha sido bastante limitado sobre todo en lo que se refiere a la 

permanencia y transferencia de las habilidades aprendidas. 

De cualquier forma, conviene que, una vez detectada la necesidad de incluir en ef 

curriculo el desarrollo de habilidades de pensamiento, se retome esta tendencia en 

los demas niveles educativos, incluyendo ef de educacién para adultos y, en 

concreto, el de alfabetizacién, pues de lo contrario ésta continuara con el caracter 

remedial que hasta ahora se le ha adjudicado, sin contribuir de forma significativa 

para elevar la calidad de vida de los alfabetizandos. 

Con lo anterior no se pretende extrapolar la utilidad de las habilidades de 

pensamiento, ni constituirlas en uno de los fines de ja educacion, pues ni siquiera se 

sostiene que sean un fin en si mismas, pero es indiscutible que un pensamiento 

habil resulta una herramienta de utilidad en cualquier circunstancia de la vida, 

convirtigndose asi en un medio que contribuye a jograr los verdaderos fines que 

persigue la educacién. 

Al conocer y ser capaces de emplear ias mejores estrategias cognitivas, las 

personas adquieren una mayor autonomia intelectual al acceder con mas facilidad a 

nuevos conocimientos y aplicarlos de manera eficaz.
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Aqui conviene retomar lo expuesto en el capitulo It sobre la posibilidad de 

desarrollar habilidades generales que puedan transferirse a una amplia gama de 

contextos o si debemos conformarnos con el desarrollo de habilidades especificas 

para un contenido o tarea determinada, cuya aplicacién es mas limitada. 

Al respecto, la postura adoptada en este estudio comprende, como ya se menciond, 

la sintesis de las dos anteriores, pues consideramos que, a pesar de que las 

diferentes actividades que realiza una persona requieren de habitidades concretas, 

si es factible desarrollar un modelo general para el andlisis y fa aplicacién del 

conocimiento en la solucion de problemas (de cualquier indole). 

Pero ademas se deben desarrollar las habilidades particulares segtin el contenido 

que se busque dominar, que en este caso serian las habilidades de lectoescritura. 

Por lo tanto, es necesario analizar los modelos cognitivos generales que se han 

propuesto hasta la fecha a fin de retomar aquel que mejor se ajuste a las 

necesidades de los alfabetizandos, o bien, en caso de que no exista, estructurar uno 

que cumpla con este requisito. De ser asi, se constituiria como objeto de otra 

investigaci6n por la complejidad que encierra.
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Por el momento nos limitamos a determinar a grandes rasgos las habilidades de 

pensamiento que se podrian ir desarrollando en las diferentes fases que comprende 

el aprendizaje de la lectoescritura, estructurandolas de forma progresiva. (vid supra 

p. 80) 

Finalmente, se debe contemplar que, para que un educador pueda promover el 

desarrollo de habilidades de pensamiento en sus educandos necesita, ademas de 

una metodologia y materiales adecuados, contar él mismo con un pensamiento habil 

ya desarrollado. 

Este asunto nos plantea otra problematica que se analizara con mayor profundidad 

mas adelante. 

IV.2 Habilidades de lectoescritura 

  

Al hablar de lectoescritura pueden destacarse aspectos tales como su importancia y 

utilidad, las diferentes metodologias que existen para su ensefianza, los niveles de 

dominio que se pueden alcanzar, entre otros. De estos, algunos ya han sido 

abordacos en la parte tedrica por fo que aqui solamente se reiomaran los puntos de 

relevancia para su integracién con los otros temas.
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Leer y escribir son procesos complejos que requieren numerosas habilidades y atin 

no se ha establecido cual metodologia es la mas adecuada para su adquisicién. De 

cualquier forma, constituye uno de los primeros aprendizajes significativos que 

proporciona la ensefianza escolarizada durante la infancia, aunque su dominio se 

incrementa progresivamente en ef transcurso de la educacion basica, a medida que 

maduran las estructuras cognitivas de los educandos, condicién importante -aunque 

no Unica- para que se alcance el mayor grado de destreza. 

La influencia que tiene la lectoescritura en el desempefio académico de los alumnos 

se manifiesta con mayor claridad en los primeros afios del nivel basico donde este 

proceso representa el contenido principal de la ensefianza. No obstante, las 

repercusiones de un aprendizaje parcial o insuficiente en este ramo se pueden 

apreciar a lo largo de toda la vida académica del sujeto. 

Esto se debe a que el proceso lectoescritor es una herramienta muy Util para 

organizar el pensamiento, adquirir conocimientos y transmitir ideas, actividades que 

son fundamentales en la educacién escolar y én otros contextes. 

Las personas que dominan y practican la lectura con frecuencia pueden, adquirir 

infinidad de conecimientos sobre los temas de su interés, desarroflar su imaginacién
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y creatividad, generar con mayor facilidad nuevas ideas a partir de ta reflexién y 

critica de lo leido, lo cual contribuye a la formacién de su criterio. 

En lo que se refiere a la escritura, su dorninio permite a quien lo ejerce expresar 

claramente sus ideas por escrito, ordenadas de una manera ldgica y redactadas en 

una forma que facilite su comprensidn a quien las lee. 

Asi, se observa que las habilidades de pensamiento y las de lectoescritura estan 

relacionadas en tal extremo que el dominio de éstas tltimas es considerado como 

muestra de un pensamiento habil, por lo que es factible hablar de su desarrollo 

simultaneo para garantizar en cierta medida un aprendizaje més significativo y 

permanente de ambas. 

Pero, para centrarnos mas en el tema de este estudio, debemos referirnos a las 

personas que desafortunadamente no han tenido acceso a un proceso escolarizado 

en las primeras etapas de su vida, por fo que han liegado a la edad adulta sin saber 

leer ni escribir, con fo cual se modifican muchas de las observaciones anteriores. 

Hablar entonces del aprendizaje de la lectoescritura no es igual cuando se refiere a 

adultos, ya que su desarrollo intelectual ha sido diferente al de los sujetos
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escolarizados: su légica esta mas ligada a lo concreto y su manejo simbdélico es 

limitado debido a Ja falta de practica. 

Si se afade a esto el hecho de que sus capacidades fisicas van en descenso, es 

preciso aceptar la enorme dificultad que supone iniciar ta adquisicién de habilidades 

de lectoescritura en esta etapa. 

Esto no impide que puedan lievarse a cabo de manera exitosa, acciones tendientes 

a propiciar en estas personas el desarrolio de las habilidades de lectoescritura, 

aunque para ello deba modificarse la metodologia empleada con los nifios y tomar 

en cuenta las implicaciones de los demas aspectos mencionados. 

Dichas acciones se han concretado ya en programas de alfabetizacién para adultos 

en torno a los cuales se deben hacer algunas consideraciones antes de estructurar 

las propuestas concretas sobre ei tema que nos ocupa. 

1V.3 Alfabetizacién de adultos 
  

EI Institute Nacional para la Educacién de los Adultos (INEA) es el principal 

organismo en México que se encarga de promover, desarroliar y coordinar acciones
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educativas para la poblacién adulta que por alguna causa ha quedado rezagada de! 

sistema escolarizado regular. 

Por lo tanto, cualquier intento por reformar de forma sustancial la educacién en este 

nivel debe contempiar necesariamente Ia instrumentacién de cambios at interior de 

esta institucion para que éstos tengan alcances significativos en tos sectores 

socialmente marginados. 

La alfabetizacién, tal como la concibe el INEA, es una acién educativa de caracter 

remedial que busca proporcionar a quien la requiere los elementos indispensabies 

Para que adquiera un dominio tal de fa lectoescritura que le permita utilizarla en su 

vida cotidiana. (Es preciso aclarar que en este estudio solamente se ha considerado 

‘a ensefianza de la lectoescritura al hablar de alfabetizacion, dejando a un lado jo 

referente al caiculo basico.} 

Sin embargo, es facil detectar cierta contradiccién en este planteamiento, pues no 

hay que olvidar que las personas analfabetas de algiin modo han transeurrido gran 

parte de su vida sin hacer uso de la comprensién ni la comunicacién por medio del 

lenguaje escrito, cuales son entonces tas situaciones de su vida cotidiana en las 

que aplicaran, -cuando lo adquieran- este aprendizaje?, gno resultan un tanto 

reducidas las expectativas que buscan Unicamente cubrir esta “necesidad”?
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Esta cuestién fundamenta en gran medida el propésito principal det presente estudio 

y Sustenta ademas las propuestas que se formutaran como derivacién del mismo. 

Aunque contradictorio, podemos afirmar que éste es precisamente el enfoque bajo 

el cual se estructuraron tanto la organizacion como la operacién del INEA, pues, 

como se describié en e} capitulo il, descarga en personal voluntario fa tarea de 

alfabetizar. 

En la mayoria de fos casos, dicho personal no posee, ni se le proporciona ta 

preparacion didactica ni ta formacion humanistica necesarias para desempenar 

adecuadamente su labor. 

La capacitacion cuando mas, se limita a establecer algunas recomendaciones de 

caracter metodolégico sobre el manejo de ios materiales, que a su vez fueron 

elaborados con la misma perspectiva reduccionista. 

Si consideramos que cualquier accion educativa, dada su trascendencia, requiere 

cierta preparacién, esta necesidad aumenta considerablemente al referise a la 

educacién de adultos, debido principalmente, a la complejidad que se deriva de las 

caracteristicas de sus destinatarios y del contexto en el cual se desarrolla.
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Tomando en cuenta que los grupos de adultos son heterogéneos y cada quien tiene 

un nivel de conocimientos y experiencias diferentes, asi como un ritmo de 

aprendizaje distinto, ef alfabetizador debe ser capaz de proporcionar a cada 

integrante de! grupo una atencién individual y, en la medida de !o posible, conducir 

las experiencias de aprendizaje en forma grupal. 

Otro factor impostante en toda educacion y muy especialmente en la educacién de 

adultos es la motivacién, ya que la condicién especial de los educandos los Nleva a 

cuestionarse constantemente sobre |a utilidad de los nuevos aprendizajes y, si ésta 

no se ies manifiesta en forma evidente es facil que pierdan el interés y deserten, 

situacién comin en la alfabetizacién. 

En relacién con lo anterior, también se debe sefialar que no es posibie tratar a ios 

adultos como nifios: la dinamica, ta metodologia y los materiales de los cursos de 

alfabetizacion deben ser distintos a los de la ensefianza escolarizada tradicional y 

estar acordes con las caracteristicas, intereses, fenguaje y contexto de los 

aifabetizandos. 

Todo esto pone de manifiesto la necesidad de capacitar a los alfabetizadores en las 

diferentes habilidades docentes que se requieren para impartir cursos para adultos, 

pero también debe asequrarse que sean personas con un dominio total del proceso
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de lectoescritura en todos sus niveles para que sean capaces de transmitir 

correctamente el contenido de su “asignatura’”. 

IV_4 Propuestas practicas para el desarrollo simultineo de habilidades de 

pensamiento y lectoescritura en la alfabetizacién de adultos 

Con base en todo lo expuesto anteriormente, la primer propuesta cuya necesidad 

salta a la vista es la creacién e instrumentacién de un curso de capacitacién para 

alfabetizadores dentro del INEA. 

Dicho curso debe contemplar una formacién humanistica donde se destaque la 

dignidad de! adulto y sus caracteristicas particulares como educando. ademas debe 

Proporcionar una sdlida preparacién didactica que atienda los principales aspectos 

metodoldgicos asi como fos procedimientos mas adecuadas para la ensefianza de 

la lectoescritura. 

Por ultimo, en conformidad con ef objetivo adicional que se propone incluir en la 

alfabetizacién, se debe propiciar el desarrolio de habilidades dei pensamiento en ios 

Propios alfabetizadores para que posteriormente sean capaces de promover su 

desarrollo en los alfabetizandos.
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Como puede apreciarse, la sola preparacién de dicho curso requiere la participacién 

interdisciplinaria de especialistas en diversos campos: humanistico, psicolégico, 

didactico, metodolégico en reférencia tanto a las habilidades de lectoescritura como 

a las de pensamiento. Asi mismo, seria de gran utilidad sistematizar la experiencia 

de los alfabetizadores que hasta ahora han realizado esfuerzos valiosos y creatives 

Para subsanar por su cuenta las dificultades derivadas de una formacién deficiente. 

Por otro lado, la duracién del curso debe ser prolongada a fin de cubrir 

adecuadamente todos los elementos mencionados. 

Esta sola propuesta modifica enormemente el funcionamiento actual del INEA y 

supone una inversion mayor de recursos de investigacion, presupuesto, factor 

humano y tiempo. 

Otra propuesta que complementa Ja anterior es ia creacién de herramientas y 

materiales de apoyo donde se integre el desarrollo de habilidades de pensamiento y 

de lectoescritura en sus diferentes niveles, para reforzar la actividad del docente. 

Estos materiales deben permitir la ejercitacién requerida para el desarrollo de ambos 

tipos de habilidades y ser lo suficientemente flexibles como para ser adaptados a la
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diversidad de caracteristicas, ritmos de aprendizaje y contextos que encontramos en 

los grupos de adultos. 

Para ello seria conveniente explorar la situacion reat de los educandos que acuden 

a los cursos de alfabetizacion y regionalizar ios centenidos, como ya ha sido 

Propuesto por el INEA. 

Es evidente que, de ser instrumentada esta propuesia se prolongaria 

considerablemente la duracién del proceso de ailfabetizacién, sin embargo, tal 

aumento podria revertirse al momento de acceder al nivel de educacién basica, 

pues los adultos contarian ya con un grado de preparacién tal que haria mucho mas 

eficiente su desemperio en este nivel, cambiando también la perspectiva de los 

contenidos que se les proporcionan y favoreciendo una educacién de tipo 

eminentemente autodidacta. 

De igual manera debe contemplarse una evaluacién diagnéstica que nos 

proporcione un conocimiento mas preciso de la situacién real del adulto al momento 

de incorporarse al proceso de alfabetizacién: sus conocimientos previos, sus 

intereses, aptitudes y actitudes hacia la lectoescritura, sus expectativas en relacion 

con él curso de alfabetizacién, y por Ultimo, sus limitaciones de tipo perceptual,
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psicomotiz, psicolégico, etc. para canalizarios con aigtin especialista en caso de 

encontrar deficiencias, sobre todo en cuanto a agudeza visual y auditiva. 

Todos esos datos nos ayudarian a adecuar mejor el proceso de acuerdo con las 

caracteristicas especificas de cada alfabetizando favoreciendo asi el aprendizaje. 

Iguaimente es necesario mejorar la calidad de los Wamados materiales de 

postalfabetizacién a fin de que motiven en et adulto un verdadero gusto por la 

fectura y, de ser posible, fe proporcionen conacimientos y orientaciones Gtiles para 

elevar su calidad de vida. 

De hecho, para ser congruentes con ja propuesta fundamental, dichos materiales ya 

no sé considerarian como de postalfabetizacién, sino que mas bien se adecuarian a 

los diferentes niveles de dominio de la lectoescritura y se constituirian como parte de 

los materiales de alfabetizacion. 

Como puede observarse, todas las Propuestas referidas en este apartado se derivan 

de una sola que es fundamental para Que este proyecto pueda llevarse a cabo y que 

consiste en cambiar la concepcién actual de la naturaleza y fines de ia 

alfabetizacién.



100 

Mientras ésta continue siendo considerada solamente como un combate al rezago 

educativo, las acciones que promueva seguiran limitadas a proporcionar e! minimo 

de habilidades y destrezas requeridos para una decodificacion rudimentaria y la 

escritura de unos cuantos simbolos, que en si no constituyen el aprendizaje real de 

la lectoescritura en su sentido mas amplio. 

Aqui debemos aclarar que no se pretende otorgar a la lectoescritura un cardcter 

unico y totalizador para erradicar las causas del analfabetismo, pues, como se sabe, 

éstas provienen de factores de tipo econémico y social como la pobreza y la 

marginacién, cuya solucién no depende solamente de saber o no leer y escribir. 

Lo que se busca basicamente es elevar en forma significativa la calidad y los 

alcances de la alfabetizacién para que ésta proporcione a quienes la requieren un 

verdadero acercamiento a las fuentes del conocimiento y al desarrollo de un criterio 

que los libere de la peor de las esclavitudes que es la ignorancia. 

Por fo tanto, aunque el aprendizaje de Ia lectoescritura no es en si uno de los fines 

de la educacién, si se combina”con el desarrollo de un pensamiento habil, puede 

colaborar en gran medida a la consecucién de dichos fines, en el entendido de que 

todas las capacidades hurnanas se perfeccionan con fa intervencién, en mayor o 

menor grado, de la inteligencia y la voluntad.
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De esta Ultima afirmacién se desprende una posible parcializacién de la propuesta y 

es que no atiende de manera explicita al desarrollo de fa voluntad. 

Esto pude ser también materia de otro estudio, pero podemos adelantar que la 

voluntad elige con base en los conocimientos proporcionados por la inteligencia y 

con ello ya se puede hablar de una contribucién, nada despreciable, a este 

proposito.
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CONCLUSIONES 

. La postura que se tenga sobre la educacién y sus fines, sustentada en un 

concepto de persona determinado, impacta necesariamente, ya sea de forma 

directa 0 indirecta a toda actividad educativa, en cualquier nivel y modalidad. 

. Desde la perspectiva de que la persona es perfectible a lo largo de toda su vida, 

@s congruente promover un proceso de alfabetizacién en la etapa adulta que 

incluya el desarrollo de habilidades de pensamiento. 

. La educacién de adultos ha cobrado mayor relevancia en nuestros dias debido al 

ritmo cada vez mas acelerado que siguen los avances tecnolégicos y cienifficos, 

cuyas repercusiones se observan en todos los Ambitos de fa vida cotidiana. 

. Es preciso cambiar la concepcién tradicional que ve en la alfabetizaci4n una 

actividad limitada a proporcionar a los adultos ciertas destrezas para decodificar 

los simbolos escritos y codificar algunas frases de manera elemental, pues esta 

postura no representa un avance significative con respecto al estado de 

analfabetismo.
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. Aunque los esfuerzos realizados por el INEA en torno a la alfabetizacién de 

adultos estan bien intencionados, esto no basta para obtener resultados éptimos 

en este rubro. 

. Se debe profesionalizar el servicio de alfabetizacién que brinda el INEA a fin de 

que los alfabetizadores cuenten con todas las herramientas necesarias para el 

correcto desempefio de su labor, dado que ésta es muy compieja. 

. En tal caso, los propios alfabetizadores deberdn ser sujetos en primer término de 

un proceso de desarrollo de habilidades de pensamiento como requisite 

elemental para ser capaces de promoverlo entre los alfabetizandos, 

. La complejicdad del proceso de alfabetizacién se debe a las caracteristicas de sus 

destinatarios y a la diversidad de habilidades involucradas en la adquisicion de la 

fectoescritura en sus diferentes niveles. 

. Es innegable la importancia que tiene la lectoescritura como herramienta para la 

adquisicién de nuevos conocimientos, por otro lado, el desarrollo de habilidades 

de pensamiento puede facilitar en gran medida una mejor utilizacion de dichos 

conocimientos, por lo que existe una relacion estrecha entre ambos tipos de 

habilidades (de lectoescritura y de pensamienio).
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10.Es factible propiciar el desarrollo conjunto de habilidades de pensamiento y de 

lectoescritura durante el proceso de aifabetizacién, siempre y cuando se 

implementen todos fos elementos requeridos para ello. 

11.Esta propuesta concuerda perfectamente con uno de los objetivos del INEA que 

busca fomentar el auto-didactismo, ya que habilita al educando para obtener 

informacién y hacer un mejor uso de ella en su vida cotidiana. 

12.La instrumentacion de un programa como el que aqui se propone implica la 

utilizacién de mas recursos de todo tipo, incluyendo el tiempo. 

13.Los beneficios derivados de esta accién incidirian realmente en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los alfabetizandos y justificaria sin lugar a dudas el 

aumento de recursos mencionado. 

14.Para que este programa sea sostenible es Necesario darle continuidad por medio 

de materiales de lectura con contenidos de interés para los adutos, adaptados a 

cada nivel de dominio y desarrollo de habilidades involucradas.
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15.La alfabetizacion no puede resolver por si sola la pobreza y la marginacion social 

que ocasionan ej rezago educativo en sus usuarios, pero si puede brindarles 

oportunidades significativas para su incorporacién satisfactoria en la sociedad y la 

comunidad donde se desenvuelven.
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