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INTRODUCCION 

En esta época se han registrado grandes avances tanto en el terreno de la medicina 

como en el tecnolégico, asi mismo se ha avanzado en el conocimiento de! ser humano : 

que es muy basto y complejo. Esta investigacién es de caracter educativo y se alude a 

la educaci6én como el proceso de mejora del hombre. 

Como ya se mencioné son innegables los avances tecnolégicos pero paradégicamente 

aunque esto haya elevado el nivel de vida del hombre éste es tomado en cuenta 

frecuentemente, solo en términos tales como la salud y el! bienestar; y se piensa que si 

se carece de ellos la vida pierde valor. 

En este contexto, se olvidan otros aspectos mas importantes de la vida de la persona, 

teferentes al desarrollo de sus facultades superiores que la distinguen de los demas 

seres vivos; en este caso se encuentran las personas que padecen pardlisis cerebral o 

cualquier otro problema de diversa indole fisica o mental, quienes muchas veces no 

gozan de la debida atencién por parte de la familia o la sociedad, sin dejar de 

reconocer e! avance en el conocimiento de estas deficiencias y su prevencion. 

Es objeto de esta tesis contribuir en la medida de lo posible, y desde una perspectiva 

pedagdgica, al crecimiento y superacién de quienes padecen alguna minusvalfa, 

sumandome a !a noble tabor educativa que han venido desarrollando diversas 

instituciones, con el fin de propiciar un cambio en la actitud de la sociedad y de cada 

_ familia con respecto a las personas discapacitadas.



En este trabajo hago énfasis en las personas con paralisis cerebral y en la necesidad 

de su educacién, por esta raz6n presento a continuacién el orden siguiente: 

Inicialmente se hace referencia a los objetivos de la educacién, que se centran en la 

persona humana: la educacién tiene raz6én de ser porque el hombre tiene una dignidad 

especial; fa educacién viene a acentuar el valor de la vida humana, por ello, en el 

capitulo | de esta investigacién se define a la persona, se explica su dignidad, y por qué 

esta dignidad no se ve afectada ante la presencia de algun impedimento, cualquiera 

que éste sea, ya precisado el fundamento de la educacién, se define ésta y también la 

educacién especial, fa cual se ubica dentro de la pedagogia. 

Posteriormente se analiza la pardlisis cerebral y se estudian sus causas, lo que motiva 

una educacién especial, misma que no se basa Unicamente en solucionar las 

necesidades primarias del individuo. 

El paralitico cerebral, como se estudiara, tiene un problema motriz y no intelectual, por 

lo que en el segundo capitulo de este trabajo se hace referencia al proceso de 

aprendizaje particularmente en el adulto en virtud de que es diferente ai de los nifios y 

varia de personas con dificultades a personas sin ellas. Asi mismo, se analiza por 

qué en el sistema abierto se podria hacer mas hincapié en ej aprendizaje personal de 

cada alumno permitiendo disminuir el grado de dificultad en el desarrolio de estudiantes 

incapacitados. 

En el tercer capitulo se hace referencia a las modalidades de educacién de adultos y 

se profundiza en el programa de alfabetizacién.



  

La propuesta en torno a la educacién de adultos con pardalisis cerebral, se expone en 

el ultimo capitulo, el cuarto, en el que se disefia un programa circunscrito a la labor de 

alfabetizacion. 

Este programa se refuerza por medio de un manual! dirigido al docente alfabetizador 

con el fin de que lo utilice para llevar a cabo con mayor éxito su tarea. 

Deseo que esta investigacién sirva de apoyo a quienes generosamente y formando un 

equipo de trabajo desarrollan una gran labor en beneficio de hombres, mujeres y nifios 

que se encuentran en una situacién desventajosa, y cuya capacidad de gratitud hacia 

sus semejantes es inmensa.
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CAPITULO !. EL PARALITICO CEREBRAL: SER EDUCABLE 

El presente capitulo tiene como propésito presentar una noci6n clara del concepto de 

persona humana destacando sus principales componentes que son fa inteligencia y la 

voluntad en donde radica su racionalidad, también hablaremos sobre la educacion y el 

trabajo, derechos a los que todo hombre debe acceder, de la Educaci6én Especial como 

disciplina estudiada por la Pedagogia, sus conceptos. Por ultimo estudiaremos el 

concepto de paralisis cerebral, la etiologia, las regiones afectadas que la producen, la 

sintomatologia, y las condiciones para su diagndéstico. 

1.4 LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 

En nuestra vida cotidiana es comtn observar que a las personas que tienen algun tipo 

de padecimiento, sea de la indole que sea, se les rechaza, se les margina, negandoles 

importantes oportunidades de superacién, ésto se debe a que no se les considera 

como personas humanas y por tal razon su dignidad se ve afectada, por que si se 

carece de un correcto y completo concepto de hombre, dificilmente podremos 

reconocerlo como tal. 

A continuacién analizaremos el concepto de persona humana, y para llegar a una 

mayor compresién de éste, desglosaremos las partes que lo conforman. 

Boecio define a la persona como: " Substancia individual de naturaleza racional"(1). 

1 KRAMSKY, Carlos.. Antropologia Filoséfica., p. 394.



  

Substancia: se refiere a todo aquello que tiene realidad por si mismo, es aquella 

naturaleza, en donde se depositan los accidentes (cualidades no esenciales o 

primordiales de una esencia -en este caso la persona humana-). Es principio 

constitutivo. 

Individual: se refiere a una realidad concreta (hombre), no abstracta, Unica e 

Irrepetible, con valores, creencias, costumbres, habilidades y limitaciones particulares, 

En resumen substancia individual se refiere a que el hombre es un ser tinico e 

irrepetible , con caracteristicas propias o particulares, tanto en materia (cuerpo), como 

forma (espiritu). 

Naturaleza: se refiere a la esencia de los seres, en este caso nos referimos a la 

esencia 0 naturaleza humana que se caracteriza por la “racionalidad”. 

Racional: alude a las facultades o potencias superiores del hombre que son: 

-inteligencia: etimolégicamente, inteligencia procede del latin intus-legere, que es fa 

capacidad del hombre de leer hacia adentro. Por medio de la inteligencia el hombre 

tiene fa posibilidad de pensar en términos abstractos, de descubrir !a naturaleza, la 

esencia de las cosas. La inteligencia conduce al hombre a ta busqueda de la verdad. 

-Voluntad: etimolégicamente, voluntad procede del tatin voluntas-atis, que significa 

querer. (2). 

—_— $< 
2 ROJAS, Enrique., La Conquista de la Voluntad., p.15



  

Od 

Potencia superior del hombre que consiste en la capacidad de querer el bien, la 

voluntad esta regida por fa libertad (capacidad del hombre de elegir un bien entre 

varios). 

Siendo inteligencia y voluntad, potencias especificamente humanas, lo convierten en 

un sujeto dnico en su género, digno, por la perfeccién de sus caracteristicas 

(potencialidades), mismas que !o colocan en un nivel muy superior al de los animales, 

aun de los mas perfectos. 

A partir de este andlisis afirmamos que la persona humana es digna por e! hecho de 

existir, totalmente diferente e irrepetible, por tal raz6n, el padecer alguna minusvalia no 

la coloca por debajo de otra en perfecto uso de sus facultades, ni altera de ninguna 

manera su naturaleza o esencia, Unicamente existe alguna carencia en mayor 0 menor 

grado (segun sea la disfuncién), que no le permite un desempefto satisfactorio de sus 

capacidades potenciales. 

Una vez definida la racionalidad humana, para complementar nuestro estudio, 

ahondaremos un poco mas acerca de ésta y sus manifestaciones. 

El hombre se diferencia esencialmente de los animales y manifiesta su racionalidad por 

sus actos tipicos de “querer” y "entender", ademas posee un grado superior de vida, lo 

cual queda patente por actividades tales como: la ciencia, el arte y el trabajo entre 

otras. 

Ciertamente que el hombre realiza operaciones vegetativas y sensitivas o animales, 

pero las supera porque no unicamente tealiza estas funciones corporales, sino esas 
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otras antes mencionadas, propias de la voluntad y de! entendimiento. 

El hombre no es pura energia o materia organizada, es un ser racional y libre 

constituido por materia y espiritu, elementos o componentes suyos de fos cuales no 

puede prescindir, ya que en ellos radica su racionalidad. (3) 

A continuacién pasaremos a definir los conceptos de educacién y de trabajo, derechos 

a los que todo ser humano puede y debe acceder. 

1.2 EDUCACION Y TRABAJO, DERECHOS DEL HOMBRE 

Una vez explicado el concepto de persona humana podemos decir que el paralitico 

cerebral, al reunir todas as caracteristicas de ésta, es absolutamente capaz de recibir 

.educacién, a pesar de sus limitaciones fisicas. 

1.2.1 EDUCACION 

El término educacién se define de diversas formas, mismas que enunciaremos a 

continuaci6n. 

Etimolégicamente el término educacién procede del latin “educare”, que significa llevar 

al hombre de una situacién a otra, conducirlo, y también procede del latin “educere", 

que significa sacar o extraer, por lo que la educacién sera la accién de sacar algo de 

dentro del hombre. (4). 

—_— 
3.cft, MARTINEZ GARCIA, Francisco., Nociones de Antronologia Filoséfica..p.5 
4 GARCIA HOZ, Victor.. Principios de Pedagogla Sistematica,, pp. 16 y 17. 
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Educacién para Henz Hubert, es el "conjunto de todas las acciones ejercidas sobre la 

persona para forjar una personalidad” . (5). 

Pestalozzi describe este concepto como el "desarrollo de todas las capacidades 

interiores de la naturaleza humana, elevandolas a la sabiduria humana" (6). 

A partir de las definiciones anteriores (etimolégica de Hubert y Pestalozzi) llegaremos a 

la conceptualizacién del téermino educacién, analizando tos puntos en que estas 

coinciden , como se muestra a continuacién: 

-El proceso educativo se dirige siempre a la persona, el paralitico cerebral es persona, 

por tanto el proceso educativo esta dirigido también a él. 

-El hombre tiene facultades o capacidades que estan en su interior (en potencia) y 

debe extraerlas y explotarlas con la finalidad de perfeccionarse, es decir, realizarlas (en 

acto). El paralitico cerebral también tiene capacidades por explotar, a pesar de sus 

limitaciones fisicas. 

-La finalidad de !a educacién es el perfeccionamiento , sea cual sea la condici6n de la 

persona. 

Para ahondar un poco mas sobre esta finalidad, afiadirémos las finalidades propias de 

todo proceso educativo: 

—_—_ 

5 HUBERT HENZ, Hubert., Tratado de Pedagoagla Sistematica.. p. 24. 

6 ibidem .. p. 46.



  

Crear actitudes: tales como cortesia, trato social, afabilidad, compafierismo, docilidad, 

adaptacién a una comunidad de trabajo, sinceridad, veracidad, rectitud, autodominio, 

respeto a to trascendente, etc. 

Proporcionar conocimientos: referentes a la vida, al cuerpo, a la higiene, a la 

literatura, a las artes, conocimientos especiales relativos a la profesién y oficio, etc. 

Aptitudes practicas: de tipo corporal, como es el desarrollo de la motricidad, lectura, 

escritura, cAlculo (operaciones mentales), lenguaje etc. (7). 

Al conocer estas finalidades nos permitimos concluir que la educacién es una 

modificacién del hombre y ésta no tiene sentido si no implica de alguna manera un 

mejoramiento, un camino hacia el perfeccionamiento. 

La educacién es propia del hombre y al solo darse en la persona, constituye un 

derecho que nadie puede quitarle, aunque por alguna deficiencia sensorial, 

psicomotriz, emocional, cognitiva o de cualquier otra indole no sea considerada 

totalmente sana. He aqui fa importancia de !a educacién especial que asiste a 

personas con algun tipo de minusvalia, de la que hablaremos posteriormente en este 

trabajo. 

La educacién constituye un derecho de la persona, asi como lo es el trabajo; por lo cual 

lo definiremos a continuacién. 

7 ctr, ibidem., Tratado da Pedagogla Sistemdtica., pp. 44,45 

 



12.2. TRABAJO 

Es cualquier accién acorde con la dignidad de la persona, que responda a un proyecto 

de eficacia y se realice con intencién laboral. 

Se define el trabajo de acuerdo a los significados lingisticos de! verbo trabajar: 

ocuparse en cualquier ejercicio; procurar algo con eficiencia, actividad y cuidado, a la 

ejecucion de alguna cosa (8). 

El trabajo tiene tres caracteristicas fundamentales: 

1) ACCION LIBRE: el trabajo se inscribe en la esfera de la libertad de! hombre, 

puedo ocuparme en algo o no, con la importante consecuencia de que, al ser una 

actividad libre, el trabajo es una realidad susceptible de vatoracién ética, que reclama 

_ser contemplada a la luz de fa dignidad de la persona. 

2) ACCION TRANSEUNTE: se refiere ai trabajo considerado como proyecto (procurar 

algo); como proceso (ocuparse en algo o aplicarse en algo); y como resultado (obra 

hecha). Respecto a la obra hecha Victor Garcia Hoz sefiala: "Sélo la obra bien hecha 

educa", porque cualquier trabajo realizado con esmero y ahinco lleva al hombre al 

camino del perfeccionamiento. 

2) ACCION INTENCIONAL: para que una accion se considere trabajo requiere por 

——_— 
8 ABAD, José Antonio., et al, 39 Cuestiones Doctrinales,, p. 340. 
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parte del sujeto, que actue con una intencién cualificada, esta intencionalidad se 

manifiesta por el modo de realizar la accion con eficacia, realizando ésta de tal modo 

que tienda a alcanzar seriamente, el proyecto que se procura. (9). 

Et trabajo es algo personal, es una actividad mediante la cual, el hombre se realiza, 

actualiza sus potencias y se supera, ademas, por la proyeccién social que todo trabajo 

tiene, la persona se correaliza, es decir, se ayuda a si misma y ayuda a otros. 

Por esto mismo concluimos que e! hombre al ser persona tiene derecho al trabajo, el 

cual fo dignifica, e! paratitico cerebral es persona, tiene derecho al trabajo. 

1.3 UBIGACION DE LA EDUCACION ESPECIAL DENTRO DE LA PEDAGOGIA 

Para ubicar a la educacién especial como una rama de la Pedagogia debemos 

comenzar por definir .-edagogia , como lo hacemos enseguida: 

1.3.1 PEDAGOGIA 

El termino Pedagogia proviene del griego (paidagogia) que significa -arte de educar a 

los niftos-, (Pais-paidos) nifio y (ago-alguien) conducir, -conducir al nifio-. (10). 

—_— 
9.cfr, ibidem,, p. 338.339. 
40 KOVALIOV A.K. ., Cuestiones Generales de Pedagogla., p.10 
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Esta fundamentaci6n etimolégica de! termino Pedagogia, se reduce a la conduccién y 

educacién en la infancia, cuando actualmente este quehacer educativo abarca todas 

las etapas evolutivas del ser humano, desde su nacimiento hasta la senectud. 

Kovaliov define Pedagogia como "ia ciencia de la educacién de los nifios, jévenes y 

adultos por medio de un sistema de influencias adecuadamente orientado y 

organizado". (11). 

Esta concepcién tiene como acierto el considerar que la Pedagogia es una ciencia, ya 

que tiene un campo de estudio propio enriquecido a través de los afios y un método 

sitematizado, un rigor metodolégico, que dirige su accién al hombre en las diferentes 

etapas de su vida (nifiez, juventud y adultez), sin embargo descuida el aspecto de la 

Pedagogia como un arte, que encierra la transmisién arménica, ordenada, y por qué 

no agradable del contenido educativo, por otra parte se plantea el transmitir la 

educacién a través de un sistema adecuadamente orientado y organizado sin 

contemplar !a meta o finalidad que ésta persigue, que es en definitiva el continuo 

perfeccionamiento y superaci6n de la persona. 

Con base en lo anterior definimos el término Pedagogia con los elementos que todo 

concepto de ésta debe integrar como: 

"La ciencia y el arte de educar al hombre en cualquier etapa de su vida, con la 

finalidad de alcanzar su perfeccionamiento integral”. (12) 

11 ibidem.. p.11 

12 ibidem.. p 13. 
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Para complementar el estudio de la Pedagogia podemos ajfiadir que a ésta se le puede 

visualizar desde dos aspectos: Pedagogia general y diferencial y a continuacion 

explicamos a lo que se refiere cada una. 

PEDAGOGIA GENERAL: 

En la actualidad la Pedagogia cuenta con la ayuda efectiva que le brindan las diversas 

ciencias de la educacién. Dichas ciencias realizan, cada una dentro de su propio 

campo de estudio, un analisis detallado de cada aspecto de Ja realidad educativa, de 

tal suerte que la Pedagogia ya no requiere efectuar este andlisis por si sola. 

PEDAGOGIA DIFERENCIAL: 

Es eminentemente sintética, la justificacién de tal sintesis est4 en la necesidad de 

considerar las diferencias individuales, dado a que la dimensién Ultima de la educaci6n 

es estrictamente personal. 

La Pedagogia Diferencial contempla dos tipos de unidades pedagédgicas: unidades 

personales y unidades sociales. 

Unidades Personales: hacen referencia, como su nombre lo indica a las 

caracteristicas de tipo personal, como lo pueden ser la edad, el sexo o las diferencias 

psicofisicas, considera a la educaci6n bajo el criterio de las diferencias de los sujetos. 

Unidades Sociales: engloban a conjuntos sociales, en cuanto a determinantes de un 

tipo de educacién completa. Ejemplos basicos de unidades sociales son la familia y la 

13 

 



  

sociales son la familia y la escuela, que se consideran como unidad pedagdgica. El 

criterio que origina este tipo de unidad es el de considerar a la educacién desde el 

ambito en que se realiza. (13). 

Para comprender de la mejor forma esta ubicacién de la Educacién Especial dentro 

de la Pedagogia, y para ser mas exactos, dentro de la Pedagogia Diferencial, 

anexamos a nuestro estudio el siguiente cuadro que contiene dicha clasificacién. 

  

CUADRO DE LA CLASIFICACION DE LA PEDAGOGIA GENERAL Y LA PEDAGOGIA 

DIFERENCIAL 

  

PEDAGOGIA GENERAL 
Filosofia de la educacién 

Analisis formal Historia de la educacién 
Ciencia experimental de la educacién 

Elementos personales: Psicologia de la 
educacién 

Anilisis material Elementos sociales: Sociologia de la educacién 
Elementos técnico-culturales: 

Didactica 

Orientacién y Formaci6n 
Organizacién escolar 

PEDAGOGIA DIFERENCIAL 
Sexo: Educacidn femenina 

Educacién varonil 

Unidades personales Edad: Educacién preescolar 
Educacién primaria 

Educacién media 
Educacién universitaria 
Educacién de la edad adulta 
Educacién de la vejez 

Personalidad: 
Educacién individualizada 
Educaci6n especial 

Unidades sociates Educacién familiar 

Educaci6n institucional: Pedagogia Comparada 

Educacién ambiental (14)     
  

—_— 
13 gf.GARCIA HOZ, Victor..op.cit. , p. 43-50. 
14 GARCIA HOZ, Victor..opit, p 50 14



  

Dentro de la educacién diferencial subrayamos la educacién de adultos y la educacién 

especial debido a que fa presente investigacién alude a éstas directamente; el estudio 

de ja educacién especial es de gran importancia por que permite encauzar al 

deficiente, en este caso, la persona con paralisis cerebral quien podra ser ayudada, 

atendida y conducida al maximo desempefio de sus capacidades potenciales tomando 

en cuenta sus caracteristicas propias. 

1.3.2 EDUCACION ESPECIAL 

La Unesco define a la Educacién Especial como “Una forma enriquecida de la 

educacién general, tendiente a mejorar la vida de aquellos que sufren diversas 

minusvalias”. (15). 

La anterior definicién conceptualiza a la Educacién Especial como un bagaje de 

instrumental tecnolégico de rehabilitacién, es decir, el empleo de métodos pedagddicos 

modemos y material técnico suficiente para remediar o rehabilitar ciertos tipos de 

deficiencia. 

Para complementar esta definici6n, le afiadirémos los elementos que J. Mayor incluye 

en su vision de Educacién Especial. 

-Es una disciplina: porque carece de un objeto de estudio propio. 

-Caracter eminentemente interdisciplinario: es decir, se ayuda de otras disciplinas 

cientificas que le sirven de apoyo para explicar, guiar y orientar su capacidad de 

intervencién en problemas concretos. 

76 MOLINA GARGIA, Santiago., Bases Psicopedagégicas de Ja Educaciin Especiat., p. 20. 
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Para integrar lo anteriormente dicho, afirmamos que la Educacion Especial es una 

disciplina que se encuentra inmersa dentro de la Pedagogia (concretamente dentro de 

la PedagogiaDiferencial) y su accién consiste en proporcionar los elementos que 

permiten mejorar la calidad de vida de !a personas que padecen alguna deficiencia o 

minusvalia. 

Con el objeto de visualizar la injerencia directa de la Educacién Especial sobre 

diversas deficiencias, presentamos !a siguiente clasificacion de éstas, en donde se 

ubica a {a paralisis cerebral, padecimiento que es base de nuestro estudio. 

  

CUADRO DE CLASIFICACION DE DEFICIENCIAS 
  

intelectual 

Mental 

Multisensorlales:   

Pardtists Cerebral 
Pollomelitis 
Incapacidad en el sistema motor 

Deficiencia Intelectual 
Sobredotados 
FenilcetonGricos 
Cretinismo 
Retraso mental 
Demencla 

Psicosis 
Neurosis 
Esquizotrenia 
Oligofrenia 

Autismo 
Epilepsia 

Sablotdiota   
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CUADRO DE [FICACION D {ENCIAS 

  

Sindrome de Down 
Sindrome de Pateau 

IGenéticos ‘Sindrome de Edwards 
Sindrome de West 

Dislexia 
Discalcutia 
Acalcutia 

Aprendizaje Disgrafia 
Afasia 
Apraxia 

Oisialia 

Ceguera 

Sordera 
Sensoriales Agnocia tactit 

Gustativa 

Olfativa 

Labio teporino 
Paladar Hendido 

Congénito Polidactitia 
Sindactilia 
Luxacion de cadera     

El cuadro anterior nos muestra la clasificacién de multiples deficiencias que se pueden 

presentar en ei ser humano, la paralisis cerebral queda incluida en los transtornos de 

tipo motriz, a continuacién pasamos a definirla. 

1.4 LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

Para comenzar propiamente el! estudio de la paralisis cerebral infantil, fue necesario 

profundizar en la dignidad de la persona humana, el concepto de ésta y considerarla 

7 

 



  

apta y con derecho a la educaciin y el trabajo, asi como definir a la Pedagogja y a la 

Educacién Especial, considerando a ésta ultima como disciplina que pertenece a la 

Pedagogia. 

1.4.1. ZQUE ES PARALISIS CEREBRAL INFANTIL? 

La Paralisis Cerebral Infantil es “un transtomo permanente del tono muscular y de la 

motilidad voluntaria relacionada con una lesién no progresiva de las estructuras 

encefalicas que gobiema dichas funciones, habiendo ocurrido el citado dafio cuando et 

Sistema Nervioso se encontraba en proceso de configuracién y maduracién". (16). 

Para Agatha h. Bowley y Leslie Gardner la paralisis cerebral infantil es “un transtorno 

del movimiento y la postura como resultado de un defecto 0 una lesion permanentes 

No progresivas en el cerebro inmaduro”. (17). 

The Catholic University of America !a define como "una anormalidad congénita o 

adquirida del cerebro que comprende las areas motoras y ocurre antes , durante o 

después del nacimiento”. (18). 

Para Chevrie la paralisis cerebral es una dolencia relacionada con una fesién del 

Sistema Nervioso Central, adquirida al comienzo de la vida, no evolutiva y que 

ocasiona transtornos motores predominantes (19). 

16 NARBONA, Juan., En tomo ala Pardlnis Cesebral lnfan Fe 7 
17 ABELLA CANDALU, Liliana, et. al. .. verebral infantit: Pre ion. Diagndéstico 

18 Catholic University of America, Workshop on Speech a if apy with cerebral palsied. chitd Edited by ‘Wiliam T. 

Datey M.a. ., p.91 
19 BUSTOS BARCOS, Ma. del Carmen, Reeducacién del Habla y del Lenguaje en el Paralltica Cerebral, p15 
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En las definiciones anteriores no se menciona si la inteligencia de la persona que 

padece este transtorno se desarrofla a pesar de la lesién ocurrida en las estructuras 

cerebrales, por lo que resulta necesario hacer una distinci6n al respecto. 

-Existen casos dentro de la pardlisis cerebral en que la inteligencia se desarrolla 

normalmente. 

-Hay personas afectadas de paralisis cerebral sumamente inteligentes, que no pueden 

desenvolverse de acuerdo a su capacidad intelectual por sus limitaciones fisicas. Es 

muy reducido el numero de paraliticos cerebrales que liegan a un nivel universitario en 

sus estudios, no por falta de capacidad intelectual sino por dichas limitaciones 

(motrices). 

-Existen otros casos en que la inteligencia se puede ver leve o gravemente disminuida. 

Por ultimo, una definicion que hace menci6n de lo anterior es: "La paralisis cerebral es 

una desorganizacién de la regulacién motora por una lesién en e! Sistema Nervioso 

Central. En algunos casos el dafio no interfiere en el desarrollo intelectual y el 

transtorno motor constituye el unico sintoma, pero en la mayoria de los pacientes la 

lesién afecta zonas grandes, incluso aquellos campos integrativos tributarios de fa 

“inteligencia" y varian desde un ligero retardo en el desarrollo hasta llegar a una 

completa insuficiencia para la adaptacién intelectual. 

Las tres caracteristicas principales que permiten delimitar a la paralisis cerebral y que 

toda definicién debe manejar son: 
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-Es un transtorno permanente del movimiento, tono muscular y postura 

-Se debe a una lesién en el Sistema Nervioso Centra! que interviene en el desarrollo 

normal de la persona 

-Tiene eticlogia o causas prenatales, perinatales y postnatales 

Al conocer el significado y los principales rasgos de este transtorno es conveniente 

explicar las causas que lo originan como enseguida se muestra 

1.4.2. ETIOLOGIA DE LA PARALISIS CEREBRAL 

Con el término etiologia nos referimos a las causas que originan determinada 

disfuncién o padecimiento, en éste caso, la etiologia de la paralisis cerebral puede 

tener diversas causas que pueden clasificarse en tres grandes grupos de acuerdo al 

periodo en que se presentan, estas son: prenatales, neonatales o paranataies y 

postnatales. 

1.4.2.1. Causas prenatales: 

Se dan durante el} periodo prenatal (antes de! nacimiento), es decir durante la 

gestacién y corresponden a varios factores: 

1) Factores que provocan sufrimiento fetal: 

a) Factores obstétricos: se dan durante el desarrollo del feto y se presentan cuando 

existe la manipulacién inadecuada 0 brusca del nifio dentro de la madre. 
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También cuando !a madre es muy estrecha, es decir, existe una desproporcion 

pélvico-fetal, por lo que se da un largo tiempo de trabajo de parto provocdndo en el 

nifio una depresién respiratoria. 

b) Factores Anestésicos: 

Se dan cuando a la madre se le suministra alguna droga, anestesia o medicamento en 

exceso y le causa problemas a ella, dandose hipoxia o anoxia materna, o al bebé, 

cuando !a anestesia traspasa ta barrera placentaria, dandose hipoxia o anoxia fetal. 

2) Incompatibilidad sanguinea: 

La incompatibilidad sanguinea se da propiamente con el denominado factor (RH), 

concretamente cuando la madre presenta (RH-) y el nifio (RH+), por lo que la gestante 

feconoce al bebé como un organismo extrafio dentro de su cuerpo y comienza a 

producir anticuerpos que lo atacan. Para evitar que se de este problema es necesario 

aplicar a la madre la vacuna de sensibilidad , evitando asi la generacién de anticuerpos 

que afecten al nifio. 

3) Infecciones de la madre: 

Generalmente estas infecciones son de tipo viral o parasitario y atacan el Sistema 

Nervioso del nifio al transpasar la barrera placentaria de la madre, cuando se presentan 

dentro de los tres primeros meses de vida dei bebé 
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constituyen el mas alto nivel de riesgo, ejemplos de estas infecciones son rubeola, 

viruela y toxoplasmosis entre otras. 

4) Anoxia o Hipoxia matema: se refiere a algin problema que tenga la madre en ta 

oxigenacién de la sangre durante el embarazo, ya sea que se presente anoxia (falta 

total de oxigeno en la sangre) o hipoxia (falta parcial de oxigeno en la sangre). 

5) Edad de la madre: este factor casi no se presenta como causante de pardlisis 

cerebral, éste se da de modo mas frecuente en el Sindrome de Down, Ia posibilidad de 

riesgo aumenta en madres menores de 10 afios o mayores de 45 afios. 
XN 

1.4.2.2 CAUSAS NEONATALES O PERINATALES 

Estas causas se presentan en el momento del nacimiento o durante el nacimiento y es 

en donde existen mayor numero de casos de personas con paralisis cerebral, éstas 

son: 

1) Anoxia: es la falta de oxigeno al nacer, y se debe a un largo tiempo en que el nifo 

puede oxigenarse, es decir rellenar sus pulmones de oxigeno, también presenta anoxia 

cuando e! bebé esta deprimido (su capacidad de respiraci6n es muy baja), por la 

aplicacién de algun anestésico a la madre que permea a la placenta. 

Otro motivo de anoxia es la adelectancia, es decir, cuando las membranas de!Sistema 

Nervioso del bebé estan pegadas. 
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2) Traumatismos cefalocraneales: cualquier golpe o lesi6n que reciba el bebé en el 

tejido nervioso al momento de nacer, como ejemple de estos tenemos e! mal empleo 

de los forceps, o material (es) que emplea el obstétra para facilitar el trabajo de parto. 

3) Prematuridad: el nifio nace antes de tiempo debido a que no esta adaptado, al 

tener problemas, en el vientre de la madre. Los nifios prematuros no han alcanzado la 

Madurez por no haber completado su edad neuroldgica. (20). 

1.4.2.3. CAUSAS POSTNATALES 

Las causas postnatales son aquellas que se presentan después del nacimiento y 

durante los primeros afios de vida, y constituyen un porcentaje menor causante de la 

pardalisis cerebral, éstas son: 

1) Traumatismos Craneales: son golpes o contusiones que afectan el tejido nervioso 

de !a persona. 

2) Accidentes Vasculares: son todo tipo de derrames que lesionen el tejido nervioso, 

pueden provocar aneurismas que se presentan cuando una pared de la vena se 

adelgaza en extremo creciendo una protuberancia que posteriormente se revienta 

dafiando estructuras cerebrales. 

3) Infecciones Virales: algunos virus afectan e| Sistema Nervioso y las estructuras que 

20_ibidem.. p 17 
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lo conforman como el cerebélo. fa médula espinal, etc. Estos virus son los que 

producen la meningitis tuberculosa, la encefalomeningitis, fa encefalitis entre otras. 

Cuando existe temperatura corporal muy elevada por un tiempo protongado se 

manifiesta la meningitis, que es la inflamacién de las meninges. 

Dentro de este padecimiento no solo es necesario conocer las causas que lo provocan, 

sino también el conocimiento de las regiones o areas afectadas del sistema nervioso 

central que producen los distintos tipos de paralisis cerebral que existen.. 

1.4.3 REGIONES AFECTADAS QUE PRODUCEN PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

Existen regiones muy concretas del cerebro que al ser afectadas producen paralisis 

cerebral éstas son: 

4) Lesiones corticales de area piramidal: el area piramidal, que se encuentra dentro 

del cerebro y ocupa la mayor parte de la cavidad craneal, es la encargada de la 

movilidad voluntaria de los musculos, controla la inhibici6n de fos reflejos de 

estiramiento, por lo que si ésta se encuentra afectada nos encontramos ante de un 

problema de falta de movimiento. 

2) Lesiones del area extrapiramidal: el area extrapiramidal se encarga de mantener 

el tono muscular, que es un estado latente de contraccién que mantiene toda la 

musculatura esquelética en una actividad basica de alerta, para efectuar de manera 

inmediata cualquier movimiento, en esta area radica la movilidad invotuntaria, por lo 

que si se encuentra afectada, se tendra presencia de movimiento sin ningtna 

coordinaci6n. 

24



  

3) Lesiones en el cerebelo: el cerebelo es un organo impar situado en la parte 

péstero-inferior del encéfalo y sus funciones son regular fa postura bipeda y la marcha 

erguida, controlar el tono muscular, controlar del equilibrio asi como realizar los mas 

finos y precisos movimientos, por lo que si ste se encuentra afectado provocara una 

incoordinacién motriz con alteraciones en el equilibrio. (21) 

1.4.4.SINTOMATOLOGIA DE LA PARALISIS CEREBRAL 

El término sintomatologia hace referencia a tos tipos 0 sintomas que existen de 

paralisis cerebral estos son: 

a) Espasticidad: se da como resultado de un dafio de las haces piramidales que 

conectan con la corteza cerebral afectandose los centros motores, se manifiesta por 

una rigidéz de movimientos, estos son bruscos y lentos, existe un incremento 

considerable de! tono muscular, el area reflexiolégica se encuentra aumentada por lo 

que existe una incapacidad en la relajacién de tos musculos, estos se encuentran en 

tension constante, es decir, se presenta hipertonia muscular. 

La espasticidad puede ser repartida de manera uniforme por todo el cuerpo, aunque 

en numerosos casos son las piernas las mas afectadas o la mitad del cuerpo 

(hemiplejia), mientras que el resto del cuerpo presenta movimientos casi normales.(22) 

b) Atetosis: se caracteriza por la existencia de movimientos musculares involuntarios, 

  

21 ibidem,, p 18 
22 ibidem,, p 19 
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incoordinados e impulsivos como contorsiones en las extremidades y de la cara, asi 

como una dificultad para controlar y coordinar el movimiento, generalmente se 

encuentra afectado el aparato fonoarticulatorio y auditivo. El dafio de este tipo de 

pardlisis cerebral reside en una lesi6n en el area extrapiramidal, particularmente en los 

ganglios basales, recibiendo también el nombre de discinecia. 

c) Ataxia: se produce a consecuencia de una lesién localizada en el cerebelo por lo 

que en este tipo de paralisis cerebral existen problemas en el equilibrio y se presenta 

marcha inestable, asi como incoordinacién de manos y ojos, no es posible controlar la 

direccién y fuerza de los movimientos, tampoco hay estabilidad del tronco al mover los 

brazos. 

d) Rigidéz: existe una hipertonia marcada o dureza muscular, los mUsculos se 

encuentran permanentemente en flexién, es decir en estiramiento, con una alteracién 

en la relacién agonista y antagonista. 

e) Tembior: este tipo de paralisis cerebral se caracteriza por la presencia de 

movimientos breves y r4pidos, oscilantes y ritmicos con periodos de quietud son 

movimientos horizontales que aparecen al tener movimientos voluntarios. 

f) Atonia: el término atonia significa a: sin, tonfa: tono, esto es sin tono muscular, el 

sujeto presenta una falla del tono muscular, es decir una hipotonia marcada. 

g) Mixta: la paralisis cerebral! mixta es la que presenta distonia, hipertonia, hipotonia, 

rigidez y temblor, es decir una mezcla de los sintomas anteriores. 
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Otro tipo de clasificacién que existe es la que esta basada en la topografia corporal y 

se realiza con base en los miembros afectados de la persona que sufre el 

padecimiento, es la siguiente: 

a) Monoplejia: se presenta cuando existe afectacién de un solo miembro del cuerpo, 

de una sola extremidad. 

b) Hemiplejia: es el caso en que se encuentran afectados los dos miembros det mismo 

lado, es decir la mitad del cuerpo, ya sea del hemisferio derecho o del izquierdo. 

c) Triplejia: se presenta cuando hay afetacién de tres miembros del cuerpo (las dos 

extremidades superiores y una inferior 0 viceversa) 

d) Cuadriplejia o Cuadriparesia: se presenta cuando todos los miembros del cuerpo 

se encuentran afectados. 

e) Paraplejia: es el caso en donde solo se hayan afectados los miembros inferiores, es 

decir, de la cintura para abajo. 

f) Diplejia: se presenta cuando hay afectacién mayor de los miembros inferiores que 

de tos superiores.(23). 

Para finalizar nuestro estudio de la pardlisis cerebral consideramos de utilidad anexar 

cuatro condiciones para diagnosticar dicho padecimiento: 

23 cfr. ibidem., p 20 y 21 
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1.5. CONDICIONES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA PARALISIS CEREBRAL 

4) CONDICION ANATOMICA: 

Hay una lesién del tejido nervioso en las estructuras cerebrales. La lesién recae en las 

haces piramidales, en los ganglios basales y en el cerebelo. 

2) CONDICION ETIOLOGICA: 

Se refiere a que la lesion se ha gestado en el periodo prenatal, perinatal o postnatal. 

No es hereditaria se adquiere cuando el cerebro esta en desarrollo. 

3) CONDICION SEMIOLOGICA: 

Se refiere a un transtomo de tipo motor postural con o sin otro tipo de alteracién. 

4) CONDICION EVOLUTIVA: 

La pardlisis cerebral es una afectacién irreversible y no progresiva, aunque es 

necesario dar fisioterapia a la persona que la padece, toda la vida, ya que el organismo 

se va deteriorando (24). 

Una vez analizadas las caracteristicas, causas, sintomatologla y condiciones de fa 

paralisis cerebral, continuaremos nuestra investigaci6n con el proceso de 

ensefianza-aprendizaje en el adulto que tiene este padecimiento. 

— 
24 off CEFAES..En tomo a ta parhlisis cerebral Infantil, p32. 
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CAPITULO II. EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE EN EL ADULTO 

En el presente capitulo,. pretendemos conocer el proceso de ensefianza-aprendizaje 

caracteristico del adulto, que se ve impregnado por todas y cada una de las 

condiciones que conforman su vida. Nos interesa estudiar al adulto . que este trabajo 

esta dirigido a adultos que padecen pardalisis cerebral y es necesario conocer no 

Unicamente su manera de aprender sino también sus caracteristicas para 

aproximarnos a estas personas con el mayor éxito posible. 

é 

I. CARACTERISTICAS DEL ADULTO 

Gran cantidad de factores influyen en la educacién del adulto, los cuales no confluyen 

en la persona de forma aislada, sino que se relacionan entre si, para adentrarnos mas 

en el tema, comenzaremos por definir el concepto de adulto. 

Etimolégicamente el término adulto viene de! latin "adolescere" que significa crecer, y 

es la forma del participio pasado “adultum" que significa, por lo tanto, e! que ha 

terminado de crecer,"el crecido" (25). 

Sociolégicamente se considera adulto a la persona que adquiere la plenitud de sus 

derechos, que posee plena responsabilidad civil y penal por los propios actos. 

Psicotégicamente ta adultez es ta etapa de la vida del hombre, que comienza a partir 

de los 23-25 afos, hasta los 45-50 afios cuando se inicia el declive. (26) 
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Las tres perspectivas visualizan al aduito desde una optica diferente, sin embargo para 

hacer un andlisis completa y objetivo de éste no podemos excluir ninguna. 

Para situamnos atin mas en la comprensién de la etapa de la adultez harémos uso de la 

clasificacién de Bromley quien la divide en cinco etapas: 

1) 21-25 afios: comienzo de fa edad adulta, en donde se da acceso a la madurez legal 

y reponsabilidades. 

2) 25-40 afios: mediados de la edad adulta, en donde se consolidan los roles tanto 

sociales como profesionales. 

3) 40-55 afios: edad madura, en donde se mantienen los roles anteriormente 

mencionados, comienzan los cambios y se da el declive en las funciones fisicas y 

mentales. 

4) 55-65 afios: edad del pre-retiro, caracterizado por intereses menos intensos y 

disminucién de funciones fisicas y mentales. 

5) Después de los 65 afios: edad de! retiro, en la cual se acentua el deterioro de 

funciones y existe el riesgo de que se presenten alteraciones fisicas y mentales. (27) 

Seleccionamos esta clasificacién porque divide de ta forma mas real y exacta la 

27 LEON, A., Psicopedagogia de! adutto., p 55 
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adultez, sin embargo existen autores que marcan el inicio de la adultez desde los 18 

afios. 

Una vez ubicados en esta etapa, la “adultez", afirmamos que el! adulto tiene 

caracteristicas fisicas, afectivas y cognitivas muy peculiares, por las que concibe las 

situaciones, a si mismo y a los demas de manera diferente a como lo haria en otra 

etapa de su vida, estas caracteristicas son: 

a) CARACTERISTICAS FISICAS 

El organismo del adulto sufre continuos cambios, los cuales se dan de forma gradual, 

éstos pueden ocasionar que el adulto se sobrestime o se subestime ya que influyen 

directamente en su concepto de si mismo, es decir en su autoconcepto. 

Los cambios mas relevantes son: 

1.- Disminucién de la agudeza visual: el maximo de agudeza visual se da entre los 

20 y 25 afios, con ligera declinacién hasta los 40 y 45 afios, en donde se produce un 

fuerte descenso y la declinacién serd constante, generalmente no se admite la 

necesidad de usar anteojos. 

2.- Disminucién de la agudeza auditiva: declina igual que la visual, por lo que es 

importante comprender la relacién que existe entre la capacidad auditiva y la 

comprensién del sonido. 
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3.- Adaptacién homeostatica: “se refiere a la capacidad de! organismo para 

mantener una temperatura interna constante aunque varien las condiciones 

extemas"(28), El adulto se adapta con dificultad a los cambios climaticos lo que 

ocasiona un obstaculo para el aprendizaje. 

4.- Pérdida de energia: con la edad la energia se va perdiendo, pero a su vez ésta 

puede ser reforzada por la voluntad y la capacidad sustentada en la experiencia. (29) 

b) CARACTERISTICAS AFECTIVAS 

Es importante reconocer que el avance dei periodo de la adultez representa una 

amenaza para la integridad y buen funcionamiento del “yo", porque en esta etapa se 

presentan periados de crisis ante la aceptacion de diversos roles personales, familiares 

y sociales ya establecidos,fo que implica una capacidad afectiva de aceptacién y 

adaptacién. 

La madurez en el adulto se obtendré como resultado de una conquista gradual y 

progresiva de la aceptacién y adaptacién de si mismo y de los demas. 

c) CARACTERISTICAS COGNITIVAS 

Las caracteristicas cognitivas en el adulto no pueden generalizarse porque van a 

depender del desarrollo en etapas anteriores. 

— 
28 C Verner y A, Booth, Educacién de aduttos, p. 32 

29 oft, G. Brisefio y Sanchez Verin, El aprendizale en el adufto, p. 24 
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Lo que de algtin modo si es comin en todo adulto es que el aspecto practico opaca al 

aspecto cientifico, el adulto da mayor importancia al conocimiento que le puede ser util 

en su vida cotidiana que al conocimiento cientifico. 

Otra caracteristica cognitiva del adulto es aprender de los errores, tomar los errores 

como pautas para aprender. El error implica cambiar estructuras cognitivas, una 

reorganizacién de! conocimiento, es en definitiva volver a aprender. 

Los estudios de Oler6n, Miller y Bruner hablan de fos diversos procesos de clasificacién 

que tiene el adulto, mediante los cuales adquiere conocimientos y resuelve diversas 

problematicas que se le presentan, de una forma muy particular y especifica. 

Las anteriores caracteristicas nos sirven de base para comprender al adulto y 

considerarlo un ser humano con gran potencial, que esta en posibilidad de exptotar, no 

obstante, para que esto ocurra se requiere de una personalidad madura que sdélo se 

obtiene con el paso del tiempo, haciendo un analisis de las anteriores etapas de su 

vida, aprendiendo de ellas, corrigiendo actitudes y superandose. 

Por Ultimo, consideramos conveniente resaltar que las diferentes caracteristicas 

enunciadas anteriormente, son de gran utilidad para todo docente que intenta 

aproximarse a la educaci6n del adulto, aunque estas no se manifiestan de la misma 

forma ni con la misma intensidad en todas las personas, estas, son propias de la 

adultez, pero se presentaran de manera particular e individual, no hay seres humanos 

iguales. 
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1.2 EL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 

Toda accién educativa implica de forma directa al proceso de ensefianza-aprendizaje, 

entendiendo como proceso a la accién de seguir una serie de pasos, en un 

determinado periodo de tiempo y con base en un objetivo planteado para lograr la 

consecucién de una meta 0 finalidad, ésta es el perfeccionamiento, la mejora personal 

de manera consciente e intencional. 

En dicho proceso no podemos excluir la importancia de laDidactica, ya que ésta, 

establece la teoria fundamental de la ensefianza; os principios generales, los criterios 

y normas que regulan toda la accién docente para dirigir bien la ensefianza y el 

aprendizaje de acuerdo con los objetivos establecidos 

11.2.1 CONCEPTO DE DIDACTICA 

“Dada ta raiz etimoldgica de la palabra Didactica (didaskein), que significa ensefiar, se 

le puede entender como una actividad tematica que busca la adquisici6n de un arte o 

una cualidad intelectual practica o habilidad interna que se manifiesta como una 

facilidad, en este caso de ensefiar. (30) 

Esta facilidad a la que se refiere la definicién, que es la de ensefiar, debe ser explotada 

al mdximo por el docente, en el caso particular de! docente que dirige su labor al 

paralitico cerebral, no bastarén sus conocimientos sobre el contenido de ensefianza 

sino también ta manera de transmitir dicho contenido. 

——— $$ 
30 GUTIERREZ SAENZ, Raul, Introduccién a Ia Didactiog: p.14



  

A partir de lo anterior deducimos que todo conocimiento didactico debe ser tomado en 

cuenta por el educador, ya que las cuestiones que ocupan a la Diddctica de manera 

fundamental, y que anteriormente mencionamos son la ensefianza, el aprendizaje, asi 

como todos aquéllos recursos que el profesdr debe conocer y aplicar para cumplir los 

objetivos del proceso de ensefianza-aprendizaje, que varian segun cada caso. 

Para hacer mas sencilla la comprensién de tal proceso lo dividirémos en las etapas que lo 

componen: ensefianza y aprendizaje. 

1.2.2 ENSENANZA 

“El significado etimoldgico de la palabra ensefianza proviene del latin “insignare" que 

significa sefialar en" (31), por lo que entendemos fa ensefianza como la accion del 

profesor (en quien posteriormente profundizaremos) con refacién a la direccién del 

aprendizaje y como la forma de conducir al educando a fin de que sean alcanzados 

determinados objetivos. 

La ensefianza tiene como meta el logro de ciertos objetivos mediatos e inmediatos. 

Los objetivos mediatos de la ensefianza no son sino !os propios fines de la educacién. 

Los objetivos inmediatos pueden ser clasificados en tres grupos: 

-Informativos: se refieren a datos, informaciones, conocimientos, etc. 

——_—___—_—_——_—_ 
34 VILLARREAL, Tomés., Diddctica Generat., p.19 
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-De automatizacién: se refieren a habitos, habilidades especificas, destrezas, y 

automatismos en general. 

-Formativos: actitudes, ideales y preferencias. (32) 

La descripcién de los objetivos tanto mediatos como inmediatos que apunta Nerici, a 

nuestro juicio, ilustran claramente las metas de la ensefianza y hacen referencia a las 

areas que debe desarroliar la tarea educativa, éstas son conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

La ensefianza como se dirige al hombre y cada hombre tiene caracteristicas, 

circunstancias y necesidades concretas no podra ser igual para todos, debe ajustarse a 

la singular personalidad y situacién particular de cada alumno (el caso del alumno con 

pardlisis cerebral, cuya ensefianza debera estar adaptada a las caracteristicas de su 

padecimiento) a !a propia estructura congnoscitiva que es distinta, como distinta es la 

persona, aunque realice el aprendizaje con los compafieros de un equipo. 

En la ensefianza es necesario referimos al protagonista de ésta, que sin lugar a dudas 

es el maestro, el docente, cuya misién es insustituible para el aprendizaje, esta 

afirmacién nos lleva al siguiente cuestionamiento: ¢Qué caracteristicas debe tener el 

docente? 

Respondemos a esta pregunta enunciando las caracteristicas esenciales que debe 

tener el maestro: 

oe 
32cft, NERICI G, {mideo., Hacia una Oidacticn General Dindmica: p.202



  

1) conocer el valor de la persona humana y sus particularidades (por ejemplo padecer 

alguna minusvalia, pardlisis cerebral) ; 

2) poseer un claro concepto de lo que es educar, de lo que es ensefiar y aprender, 

3) saber compenetrarse en la época en que vive convencido de la necesidad de 

superar lo que ya no satisfaga las exigencias y requerimientos del momento en que 

vive; 

4) tener interés por el mejoramiento de la comunidad donde trabaja, aprovechando al 

maximo todos los recursos materiales y humanos de ésta ; 

5) esmerarse sin escatimacién alguna en proyectar sus capacidades individuales y su 

personalidad de manera positiva en la accién educativa que se le haya encomendado; 

6) poseer capacidad de direccién y organizaci6n; 

7) poseer la necesaria preparacién profesional y académica, asi como actualizar sus 

conocimientos y actividades; 

8) poner esmero en estudiarse a si mismo a efecto de conocer de su conducta 

personal y docente lo que ha de mejorar. (32) 

—_— 
32 gf VILLAREAL, Tomés., Didactica General: p.65 
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Al mencionar estas caracteristicas tenemos la intencién de hacer énfasis en la 

trascendencia del maestro como conductor de los alumnos hacia su perfeccionamiento, 

la ensefianza no constituye unicamente la transmisi6n de conocimientos por parte del 

profesor, como se considera en muchos casos actulmente en nuestro particular punto 

de vista, fa mejor ensefianza que un profesor proporciona a su atumno es la 

“ensefianza del ejempio", el comportamiento, la actitud y los valores éticos que vive el 

profesor son los que quedan mas profundamente grabados en la mente del alumno, 

aunque no estamos descartando la obligacién que tiene el docente de prepararse y 

actuatizarse en sus conocimientos y habilidades para desarrollar de manera ejemplar 

su actividad educativa. 

Acontinuacién ahondaremos en la segunda fase dei proceseel aprendizaje 

11.2.3 APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el resultado de una actividad con propésito, esta actividad se realiza 

segin dos formas: 

a) En fa realizacién de algo personal, de un deseo o interés, sin hacer recaer el énfasis 

en el aprendizaje mismo. 

b) En el ejercicio dirigido hacia el dominio de algdn conocimiento, conforme con los 

principios de laDidactica y de sus fundamentos psicoldgicos. (33) 

—_———_— $$$ $< 
33 HERRERA Y MONTES, Luts., Psicologia de 
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Estas dos formas de aprendizaje implican de cualquier forma un cambio, una 

transformacién de la persona. En la primer forma la persona tiene un propdsito, 

“interés" por realizar o experimentar algo sin buscar aprender directamente, lo 

constituye un aprendizaje aunque éste se da por afiadidura; en la segunda forma la 

actividad se dirige hacia e! dominio de algdn conocimiento y/o habilidad pero que a 

diferencia de la primera se busca de forma directa y por lo tanto también constituye un 

aprendizaje para la persona. 

Siempre que hablamos de aprendizaje es conveniente sefialar que éste se divide en 

tres fases que a continuacién mencionamos y explicamos: 

a) Fase Sincrética: esta fase se refiere al momento en que el individuo recibe el 

impacto de una nueva situacién, donde los elementos del conjunto situacional parecen 

estar yuxtapuestos, colocados uno al lado del otro, sin mucha légica o significacién 

aparente. 

b) Fase Analitica: en esta segunda fase las partes del todo percibido son analizadas 

separadamente, cada una es aprehendida en su individuatidad y en sus relaciones con 

las partes proximas. 

c) Fase Sintética: en esta fase final las partes son unidas mentalmente, con base en 

todo aqueilo que es fundamental para ia formacién de un todo mayor, comprensivo y 

légico. Las partes ahora pierden sus detalles para ser aprehendidas en sus aspectos 

fundamentales, con relacién a la situacién total en que se encuentran insertas, de esta 
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sintesis resulta la representacion simplificada de todas las partes integradas de un 

todo. (34) 

Estas fases del aprendizaje podran darse con éxito si se toma en cuenta una serie de 

condiciones tales como: 

EDAD: toda edad es apta para el aprendizaje, a no ser aquellas muy avanzadas en 

las cuales el sistema nervioso ha perdido ya su plasticidad, lo que dificulta fa 

adquisicién de un nuevo aprendizaje, pero en general las condiciones de esfuerzo y 

atencién son iguales para todas las edades. 

CONDICIONES FISIOLOGICAS: el estado del organismo es muy importante en el 

aprendizaje, pues si éste no estuviese en condiciones normales, el rendimiento en los 

estudios sera fuertemente perjudicado. En e! caso del paralitico cerebral destacamos 

que su alteracién motriz dificulta su aprendizaje y las estrategias de ensefianza deben 

ser bien definidas por el docente. 

é 

CONDICIONES PSICOLOGICAS: la emotividad, a atencién, la inteligencia, el interés y 

el estado de Animo son factores positivos o negativos para el aprendizaje, es necesario 

poner mucho énfasis en este aspecto porque en el caso del paralitico cerebral, su 

&nimo y autoestima se ven fuertemente afectados por su padecimiento. 

CONDICIONES INTELECTUALES: las que sefialan el grado de inteligencia (Cl) y 

dentro de éste establecerémos tres grupos: alumnos con perfil intelectual alto, medio y 

bajo: 

Se 
34 oft. NERICL., op. cit. p. 214, 215 
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1) Alumnos con alto grado de aptitud intelectual. 

2) Alumnos con perfil intelectual medio (inteligencia normal): cabe distinguir en este 

grupo a aquellos que tienen dificultades en ciertas destrezas intelectuales, por ejemplo 

deficiencias en la capacidad de observacién, concentracién, asociacién, fijacién. 

utilizaci6n mecdnica de los signos, etc, aunque su desempefio sigue siendo 

satisfactorio. 

3) Alumnos con perfil intelectual bajo: son escolares con un perfil intelectual situado en 

los margenes de la anormalidad y por lo tanto con posibilidades de adaptaci6n o con 

marcadas degidencias intelectuales que exigen tratamientos muy especializados en la 

individualizaci6n. 

CONDICIONES SOCIALES: las condiciones sociales acentuan el bajo o alto 

rendimiento de fos escolares y por tanto la ensefianza debera adaptarse y adecuarse 

al medio social en que se imparte. Dichas condiciones estan relacionadas con factores 

como medios econémicos; falta de cultura en los progenitores lo que ocasiona poca 

estimulacién intelectual en los hijos y deficiente o nula motivacion escolar, lo que dara 

como consecuencia deficiencias en el lenguaje, escritura y en general en toda la 

persona. 

Repeticién: esta es una exigencia basica para fa fijacion de lo aprendido y también 

para el aprendizaje de habilidades perceptivo-motoras. 
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Motivacién: es de vital importancia porque impulsa al alumno a intentar nuevos 

aprendizajes e influye en la predisposicién del estudiante para encarar trabajos 

escolares. (35) 

Las condiciones que hemos analizado son determinantes para la consecucién de 

cualquier aprendizaje, por fo que si no se toman en consideracién se entorpece este 

proceso. 

En algunas ocasiones cuando el alumno tienen alguna dificultad de aprendizaje el 

docente no sabe identificar jas causas, estas consideraciones pueden darle cierta 

orientacién aunque debe complementarlas con otros materiales’ informativos. 

Para finalizar el tema de aprendizaje, no descartamos a quien en sentido estricto, es el 

que aprende, a quien se dirige la ensefianza: "el educando", que debe tener varias 

cualidades que lo caractericen: 

querer aprender, tener una actitud positiva ante la materia de aprendizaje . 

-esfuerzo constante, disciplina para alcanzar los objetivos deseados . 

-valorar la oportunidad de recibir educacién y respetar a su educador. 

Al analizar tanto ensefianza como aprendizaje concluimos que son procesos 

complementarios y forman uno solo: "el proceso de enseflanza-aprendizaje”. y que 

bien dirigido conduce ya no Unicamente a la mejora de uno solo de los integrantes de 

35 cir. ARROYO G, Satumino., Teorfa y practica de fa escuela actual, p.116-118 
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dicho proceso sino de ambos: educador y educando; sin embargo, hemos constatado 

que son muchos y muy variados los factores que influyen en tal proceso por lo que es 

necesario conocerlos y profundizar en ellos para poder alcanzar el éxito. 

' 

A continuacién abordaremos algunas de las_teorlas mas representativas acerca del 

aprendizaje, que nos permiten visualizar la concepcién que manejan sobre la 

educacién, el aprendizaje, el papel del docente, la conceptualizacién del alumno, la 

metodologia de la ensefianza y la evaluacién, ya que los lineamientos en que se basa 

cada una, se reftejaran en el fenémeno educativo. 

11.3. TEORIAS DE APRENDIZAJE 

La primera teorla que analizaremos es ei conductismo 

11.3.1 CONDUCTISMO 

Se caracteriza por apegarse a una estricta metodologia experimental. 

Supuestos Basicos: 

-Identificar las interacciones entre la conducta de los individuos y los eventos del medio 

ambiente: a este resultado se le denomina relacién funcional porque al variar uno de 

los elementos el otro también cambia. Los cambios al acumularse dan origen a 

conductas de mayor complejidad, organizadas de manera lineal y jerarquica. Por ello 

postulan que cualquier comportamiento superior debe estar basado en conductas 

simples o elementales. 
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-Para esta postura la conducta a estudiar debe ser observable, medible, cuantificable y 

reproducible en situaciones controlables. 

-Otra suposicién esencial del conductismo es la de asumir que el comportamiento 

humano esta sujeto a leyes, es decir que éste, se conoce aplicando el método 

cientifico, por tanto la conducta podra predecirse y controlarse, su aproximacién al 

objeto de estudio va de lo particular a lo general o sea de forma inductiva. Eligen esta 

forma de comportamiento argumentando que la conducta humana es tan compleja que 

no se tienen los medios para abordarla en toda su extensién; por eso lo mas adecuado 

es descomponerla en sus elementos e ir estudiando cada uno de ellos por separado 

hasta lograr las leyes generales del comportamiento de los organismos. 

Metas de la Educaci6n. 

La postura conductista considera a la educacién como uno de los procedimientos que 

emplea la sociedad para controlar la conducta de las personas. 

La escuela debe fomentar la individualizacién, y hacer de los individuos personas 

creativas; de ahi que la meta final de ta educacién no puede ser otra que lograr "el 

desarrollo maximo del potencial humano, estimulando y dirigiendo la actividad y 

experiencia del alumno" (36) 

El conductismo tiene como meta educativa una tecnologia de la ensefiza derivada del 

estudio cientifico de la conducta humana. 

——— 
36 cfr, VILLARREAL Tomés., op. cit., p.21 
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CONCEPTUALIZACION DEL APRENDIZAJE 

Para fos conductistas aprender es una modificacién relativamente permanente del 

comportamiento observable de los organismos como resultado de la experiencia. 

Las condiciones basicas para que se produzca el aprendizaje son: 

a) una ocasién o situaci6n donde se de la conducta 

b) la emision de ta misma 

c) los efectos de la conducta sobre el medio ambiente que al incrementar !a posibilidad 

de la ocurrencia de la conducta se llaman reforzadores 

Las técnicas y procedimientos para conseguir el aprendizaje son el moldeamiento, 

donde paulatinamente se van reforzando aquelias conductas que se aproximan cada 

vez mas al comportamiento deseado. Si el alumno tiene la dificultad para conseguirlo 

se le puede ayudar a hacerlo, siempre y cuando se vaya retirando este apoyo hasta 

que lo pueda lograr por si mismo. Otra forma muy efectiva para la adquisici6n de 

conductas es la imitacion, que consiste en reproducir el comportamiento mostrado por 

un modelo. 

Et pape! de! maestro 

Esta perspectiva concibe al profesor como un tecndlogo de la educacién, fas 

actividades que el profesor debe realizar son varidas, tiene que programar la 
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ensefianza mediante pasos cortos, basa los nuevos conocimientos en lo previamente 

aprendido por los alumnos, premiar y conducir el aprendizaje, asi como constatar el 

logro de los objetivos. 

Skinner se opone al uso del castigo por parte del maestro por los efectos indeseables 

que genera como son los sentimientos de temor, agresién, angustia, etc., conductas 

que en su opinién impiden el aprendizaje. La alternativa es disefiar situaciones de 

ensefianza-aprendizaje donde e! aprender se convierta en un proceso agradable y 

satisfactorio para dos involucrados. 

Et conductismo postula que la capacidad de ensefiar no es algo innato ni un arte, sino 

un conjunto de conocimientos y habilidades que pueden ser adquiridos mediante el 

adiestramiento. 

Esta postura asigna al profesor un papel directivo y controlador del proceso de 

aprendizaje; se le define como un ‘“ingeniero conductual", que modela 

comportamientos positivamente valorados por la escuela. 

Conceptualizacién del atumno 

Es concebido como e! objeto del acto educativo, en cuanto receptor de todo el proceso 

disefiado por el maestro. Para que logre un dptimo aprendizaje es necesario cuidar las 

condiciones medioambientales. 
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El estudiante como cualquier organismo tiene que actuar antes de poder ser reforzado, 

el aprendizaje ocurrira cuando e! estudiante interactue con el ambiente, emita las 

tespuestas esperadas y sea reforzado por ello. 

El profesor tiene que inducirlo a actuar por medio de reforzadores e instigadores para 

hacer agradable la instruccién y desarrollar en el alumno el gusto por conocer, es 

preferible que su conducta esté bajo el control de reforzadores positivos y no 

negativos o aversivos. 

Metodologia de la ensefianza 

E! primer requisito para una estrategia educativa exitosa es la presentacién detallada y 

clara de jos objetivos instruccionales, los cuales deben ser observables para después 

desglosar las destrezas y conocimientos necesarios para el logro de {os objetivos. 

Posteriormente se indican los conocimientos y habilidades que ya dominan los 

estudiantes; después se ensefian las respuestas nuevas por medio de la instrucci6n 

verbal, el moldeamiento, la demostracién o el descubrimiento. Una vez iniciada la 

ensefianza, debe evaluarse continuamente para determinar si se estan alcanzando los 

objetivos y en base a esta informacién hacer los cambios que se consideren 

pertienentes. 

Evaluacién 

La evaluacién juega un papel crucial para la mejora de fa ensefianza, porque si se 

revisa continuamente permite detectar los errores y los aciertos. 
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Es imprescindible utilizar instrumentos verificables para constatar el logro de los 

objetivos conductuatles. (37) 

11.3.2 COGNOSCITIVISMO 

Supuestos Basicos 

Esta corriente es el resultado de la confluencia de distintas aproximaciones 

psicolégicas y de disciplinas afines, tal como la lingdistica, ia inteligencia artificial y 

otras. No obstante su distinta procedencia, todas ellas comparten el propdsito de 

estudiar, analizar y comprender los procesos mentales. 

Las corrientes o aproximaciones mas representativas del cognoscitivismo son: las 

teorias del procesamiento de informaci6n, el aprendizaje significative de David Ausbel y 

la teoria instruccional de Jerome Bruner. 

La teoria del procesamiento de informacién esta interesada en estudiar las maneras en 

que los sujetos incorporan, transforman, reducen, almacenan, recuperan y utilizan la 

informacién que reciben. 

Otra aproximacién, es la teoria del aprendizaje significative de David Ausbel, quien se 

37 cf, GUZMAN, Jesds Carts, st al, . Jmplicacione 
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ha dedicado a investigar el funcionamiento de las estructuras cognoscitivas de las 

personas y a determinar los mecanismos para lograr un aprendizaje significativo en la 

ensefianza. 

Finalmente, la teoria instruccional de Jerome Bruner enfatiza el valor del aprendizaje 

por descubrimiento, ya que Bruner piensa: "los humanos son seres activos dedicados 

a la construccién de su mundo". (38) 

El cognoscitivismo es una corriente que esta teniendo gran arraigo en las diferentes 

instituciones y escuelas del pais ya que propone entre otros aspectos el desarrollo de 

estrategias para fomentar el autoaprendizaje en los alumnos, es decir que aprendan a 

aprender y de este modo lograr la autonomia en el aprendizaje. 

Otra area desarrollada en esta corriente es la ensefianza de la creatividad tanto en el 

ambito educativo como en el laboral, mediante estrategias y técnicas determinadas que 

tienen como finalidad fomentar la produccién de ideas originales para solucionar 

situaciones problematicas. 

Metas de la educacién 

Esta corriente considera que la educacién debe contribuir a desarrollar_ los procesos 

cognoscitivos de los alumnos; para ello es primordial conseguir que los estudiantes 

aprendan a aprender, a emplear las habilidades de autoneguiacién del aprendizaje y 

del pensamiento mas que la mera acumulaci6n de la informacién y contenido. 

38 AUSBEL, Oavid., P 
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La educacién debe instruir a los alumnos en un conjunte de procedimentos 

indispensables para la realizaci6én exitosa de tareas intelectuales. 

Conceptualizacién del aprendizaje 

EI cognoscitivismo define e! aprendizaje como el resultado de un proceso sistematico y 

organizado que tiene como propésito la estructuracién y reestructuracién cualitativa de 

los esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas. Los esquemas son 

unidades de informacién de cardcter general que presentan las caracteristicas 

comunes de los objetos, hechos y procedimientos y la interrelacién entre estos. 

Esta teoria considera que ef aprendizaje realmente significative ser4 aquel que 

contenga mas notas de aprendizaje para el alumno, y no dnicamente aquel que es 

fruto de la repeticién continua de contenidos y tareas. (39) 

Papel del maestro 

La tarea principal del docente es fomentar el desarrollo y practica de los procesos 

cognoscitivos del alumno y no abocarse unicamente a la transmisi6n de conocimientos. 

Tiene como deber presentar el material instruccional de manera coherente e 

interesante para hacer amena y atractiva la clase, pero sobre todo debe identificar los 

conocimientos previos que los alumnos tienen para relacionarlos con los que van a 

aprender. 

39 cfr bide, p56 
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Concepto del alumno 

El discente es visualizado como un procesador activo de informacién de su propio 

aprendizaje. Esta corriente reconoce también que los estudiantes tienen distinta forma 

de aprender , pensar, procesar y emplear la informacion. Estas caracteristicas son 

denominadas “estilos cognoscitivos”. 

Metodologia de la ensefianza 

La ensefianza se encamina a promover la capacidad de aprendizaje del estudiante y a 

implementar las estrategias que promuevan la adquisici6n y retencién de los 

contenidos a largo plazo. 

Dentro de esta postura se distinguen dos tipos de estrategias: la instruccional y la de 

aprendizaje. La primera es utilizada por el docente para disefiar situaciones de 

ensefianza que faciliten el aprendizaje del discente, la segunda se refiere a las 

habilidades, habitos, técnicas y destrezas utilizadas por el alumno para facilitar su 

aprendizaje, permitiéndole una mejor asimilaci6n, comprensién y retenci6én de la 

informacién. 

Estas estrategias pretenden que el alumno se haga responsable de su propio 

aprendizaje y ayudarlo a mejorar su rendimiento académico 
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Evaluacién 

Esta postura enfatiza la trascendencia de evaluar las habilidades de pensamiento y de 

razonamiento de los atumnos y no solo el manejo de la informacién o grado de dominio 

de los contenidos. 

{1.3.3 HUMANISMO 

La teoria humanista fue ‘fundada por Abraham Maslow quien la concibe como ta 

psicologia del "ser" y no del "tener". Esta corriente propone que se tome en cuenta en 

el hombre ia conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales. 1 

humanismo considera también ai hombre un ser creativo, libre y consciente. Como 

fepresentantes de esta corriente podemos citar a William Alport, Rollo May, Cari 

Rogers y Victor Frankl entre otros. 

Los humanistas se interesan en indagar y dilucidar fos fines Ultimos de la existencia 

humana, parten del hecho de que todos los humanos somos seres finitos, mortales y 

que tenemos un tiempo limitado de vida. 

La meta principal del enfoque humanista es que la persona asuma sus 

responsabilidades y las lleve hasta sus ultimas consecuencias, los humanistas 

consideran que el hombre puede vivir plenamente aun en las peores situaciones, si 

tiene educada su voluntad y su libertad de eleccién, ya que,”"Quien tiene educada la 

voluntad es mas libre y puede llevar su vida hacia a donde quiera” (39). 

——__ 
39 ROJAS, Enrique,, op cit p41 
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Metas de fa educacién 

La funcién ultima de la educacién es promover la autrrealizacién; la educacién debe 

consistir en el perfeccionamiento de las potencialidades especificamente humanas, 

dicho en otras palabras, que las personas logren lo mejor de lo que son capaces. 

Los humanistas consideran que la meta que debe lograr toda educacién es convertir a 

los seres humanos en seres altruistas, generosos, creativos y con una fuerte 

conciencia social. 

Mas que interesarse por la naturaleza y validez del conocimiento en si, consideran de 

mayor importancia la aplicacién de nuevos procedimientos metodolégicos que 

enriquezcan la parte crucial del conocimiento: la vision del hombre como ser integral. 

Concepto de aprendizaje 

Esta corriente propone como aprendizaje ideal aqué! que sea significative o 

experiencial y define el aprendizaje como el proceso que modifica la percepcién que 

los individuos tienen de !a realidad, es decir la reorganizacion del propio yo. 

Todo aprendizaje significativo es total por que abarca a toda la persona al hacer una 

combinacién de lo cognoscitivo y de lo afectivo, para que el aprendizaje se logre es 

necesario que sea iniciado por el alumno y que éste identifique el concepto, el tema o 

los contenidos a aprender como importantes para sus objetivos individuales y utiles 

para su desarrollo y enriquecimiento personal. Para que el aprendizaje logre ser 
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realmente significative deben eliminarse situaciones amenazantes para que de esta 

forma el alumno se encuentre en un ambiente de respeto, comprensién y apoyo. 

Papel del maestro 

E! papel del docente dentro de esta corriente consiste en llevar una relacién de respeto 

con sus alumnos, el profesor debe partir de las potencialidades y necesidades 

individuales de cada uno de sus educandos, asi como fomentar un clima de 

tetroalimentaci6n académica y emocional. Su funcién dentro del proceso de 

ensefianza-aprendizaje, mas que directiva, se dirige a facilitar las condiciones para que 

este acto se realice de una manera auténoma. 

La labor docente es considerada no como el uso y aplicacién de técnicas didacticas 

sino como la modificacion de actitudes de los maestros para que desempefien de 

forma radicalmente distinta su trabajo, aceptando nuevas formas de ensefianza que 

esta corriente de pensamiento sostiene que sin un cambio de las actitudes y creencias 

-de los profesores, los efectos de la didactica se presentaran sdlo en un corto plazo 0 

seran inexistentes. 

Hay tres condiciones esenciales para que el maestro facilite el aprendizaje, y todas se 

relacionan con su forma de ser o su comportamiento. 

La primera es comportarse de una manera auténtica, es decir, mostrarse ante los 

alumnos sin poses ni artificios. 
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La segunda es crear un clima de aceptacién, estima y confianza de tal maner& que 

exista un mutuo respeto entre profesor y alumno. 

La tercera es lograr una comprensién empatica, lo que significa ponerse en el lugar de 

fos alumnos, sélo asi podra ayudarlos a superar las dificultades a las que se enfrentan 

y a conseguir su crecimiento personal .(40). 

Concepcién del alumno 

La concepcién humanista se apoya en el] supuesto de que todos los alumnos son 

diferentes y pretende impulsarlos a reforzar su autoconcepto y autenticidad explotando 

sus capacidades particulares . 

Los alumnos también son visualizados como seres con iniciativa, necesidades 

personales de crecer, con autodeterminacién y con potencialidad de desarrollar 

actividades y solucionar problemas creativamente. Asi mismo, !os alumnos son 

percibidos no solo como seres que participan cognitivamente en las clases, sino como 

personas que poseen afectos y que tienen vivencias particulares, se les considera 

personas totales, no fragmentadas. 

Metodologia de la ensefianza 

Los humanistas proponen un conjunto de sugerencias para lograr un clima de 

aceptacién, respeto y confianza, donde se dara con mayor efectividad la ensefianza: 

ee 

40 gf VILLARREAL, Tomas., 2p cit. pp5S65 
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4) Trabajar con problemas reates, es decir, colocar al educando en contacto directo 

con {os intereses, inquietudes y problemas mas importantes de su existencia. 

2) Proveer recursos: la materia prima del aprendizaje significativo esta constituida por 

una gran variedad de recursos que se ofrecen al estudiante, esto pueden ser técnicas, 

teorias, bibliotecas, audiovisuales, tomando en cuenta lo mas valioso que es la 

experiencia que aporta e! profesor y quien es el recurso humano de ensehanza mas 

importante. 

3) Dividir {a clase: los grupos numerosos pueden dividirse de distintas maneras, dando 

a cada grupo actividades, labores y responsabilidades diferentes para enriquecer el 

aprendizaje. 

4) El trabajo de investigacién: la funcién del maestro al respecto es plantear problemas 

a investigar y la de servir como orientador en {a solucién de los mismos, conducir a sus 

alumnos a un pensamiento independiente y a la apertura de cuestiones novedosas, 

profundas y duraderas. 

5) Promover grupos de entrenamiento de la sensibilidad: ésta es una aportacion de la 

terapia humanista donde un grupo de personas se rednen para participar en un tipo de 

experiencia no estructurada, que tiene como propésito ayudar a que {os integrantes 

expresen su opinion de manera significativa y provechosa, ademas de lograr un 

conocimiento de si mismos y de los demas. 
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Papel de la evaluacioén 

Esta perspectiva indica que la tinica evaluacién valida es la que el alumno se hace a si 

mismo, es decir la autoevaluacién, ya que los agentes externos estan incapacitados 

para juzgar al educando dado que los cambios integrales e internos son imposibles de 

medir por otra persona. 

Si se utiliza la evaluacién como recurso, la ventaja es que fomenta la creatividad, la 

autocritica y la autoconfianza de los alumnos. 

No se descarta la posibilidad de que en algunas situaciones se evalie a los estudiantes 

mediante pruebas objetivas de rendimiento, pero se tendra que analizar en que 

ocasiones se evalie de esta forma y tendra que ser de acuerdo a la materia de 

estudio. 

La intencién de abordar las anteriores teorias ¢s  visualizar cémo cada una concibe 

el aprendizaje y los elementos que influyen directamente en éste. El conductismo 

concibe al aprendizaje como una modificacién relativamente permanente de la persona 

y por tanto dicho cambio debera ser observable, medible y cuantificable, maneja el uso 

de reforzadores para obtener el resultado deseado, esto es, que tiene como base el 

estimulo-respuesta. 

Ante esta corriente de aprendizaje, nuestra postura es que ciertamente es necesario 

medir fa evolucién en el proceso del educando, sus avances y retrocesos, sin embargo, 

es importante variar el tipo de evaluaciones que se realicen, algunas debe hacerse de 

una manera cuantificable, y otras deben considerar la actitud e interés del alumno 
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hacia el conocimiento ya que la conducta humana siempre esta impregnada de muy 

diversos factores que en muchas ocasiones no pueden reflejarse en una evaiuacién de 

tipo cuantitativo. 

Esta postura parte de una meta educativa falsa, que es utilizar a la educacién como 

controlador de fa conducta social de las personas y por lo tanto la determina mediante 

estimulos a manejar un comportamiento que anteriormente no ha pasado por una 

valoracién personal definiendo cuales son los aciertos o errores de ese aprendizaje, 

esta postura deja de tado la libertad que tiene el individuo de reaccionar ante un 

suceso, de tal o cual modo, segun su particular modo de ser, no es que toda la postura 

conductista sea errénea pero parte de un concepto equivocado del hombre que es 

considerado como un organismo, sin contemplarto integralmente. 

Como acierto de esta corriente podemos mencionar que en la practica docente es 

justificable y hasta necesario el empleo de reforzadores, siempre y cuando sean 

utilizados en el momento adecuado y con el fin de obtener un beneficio para el alumno. 

Respecto al cognoscitivismo podemos decir que tiene como acierto el propiciar que el 

alumno construya su propio aprendizaje, es decir, que aprenda a aprender, ya que lo 

hace creativo y auténomo, pero al mismo tiempo, ante una deficiente direccién puede 

correrse el riesgo de que el alumno no reconozca la necesidad de recibir sugerencias y 

correcciones por parte del docente o de otras personas con mayor experiencia acerca 

de su desempeno. 

La postura que parece equilibrar ambos extremos resulta ser desde nuestro punto de 

vista, el humanismo, que tiene como meta la formacién integral del ser humano, no 
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soto en el aspecto cognitive o de aprendizaje sino en la transformacién de su ser 

interno. 

Si bien esta teoria destaca la importancia de la superacion dei hombre en todos los 

aspectos que !o conforman, no deja de lado aquellos aspectos practicos y positivos 

tanto del conductismo como del cognoscitivismo. 

Cada una de estas corrientes de aprendizaje tiene aspectos positivos que pueden 

beneficiar al proceso educativo, estos puntos no deben descartarse en fa educacién de 

fa persona, y lo que es mas importante, pueden aplicarse con éxito en la educacién de 

la persona con paralisis cerebral. 
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CAPITULO Ill. MODALIDADES DE EDUCACION DE ADULTOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL. 

Il.1 CONCEPTO DE EDUCACION DE ADULTOS: 

La educacién de adultos como practica se remonta hasta la civilizacién griega clasica; 

el termino tiene sus raices en los ensayos hechos en el siglo XIX, los grandes cambios 

provocados por la Revolucién industrial en Inglaterra, el interés y la necesidad de 

introducirse en las nuevas técnicas, la falta de educacién se consideraba un simbolo 

de inferioridad y se requeria de preparacién para lograr emancipacion social y politica. 

Aunque para 1919 ya se creia que no era solo un medio de impartir conacimientos, en 

Dinamarca por ejemplo, se impartian programas analogos a los de los colegios rurales 

para adolescentes y en Estados Unidos de Norteamérica se ocupaban principalmente 

de los inmigrantes que no hablaban el inglés. (41) 

Han sido muchos los intentos para lograr dar un concepto completo del término 

Educacién de Adultos, a continuacién apuntamos la siguiente definicion: 

” una forma de la educacién extraescolar que se basa en el autodidactismo y en la 

solidaridad social como fos medios mas adecuados para acrecentar la cultura y 

fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores que componen la 

poblacién." (42) 

Anivel nacional se dice que la Educacién de Adultos corresponde a una serie de 

programas que van a la par de la educacién escolar y no una transformaci6n completa 

—_——_ . 
41 ofr, HELY., Nuevas Tendencias de ta Educacién de Adutos..p: 16 

42 INEA., Eundamentos Juridicos de ta Educaciin para Adutlos.. p:31 
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a los sistemas educativos que se destinen especificamente a cada modalidad 

educativa existente. 

Por otra parte pademos definir laEducacién de Adultos como el proceso educativo 

que se lleva a cabo con personas que no lograron terminar sus estudios en el periodo 

escolar, por fo que dicho proceso se desarroila en un periodo postescolar (éste hace 

referencia al periodo posterior de la edad normat para recibir dicha educacion). Esta 

educacién en periodo postescolar se adapta perfectamente a las personas con 

Paralisis Cerebral. Las personas que pueden recibir esta educaci6n tienen una edad 

cronoldgica que estriba entre los 18 y 70 afios. 

Los objetivos generates de la educacién de adultos se refieren a : desarroliar_ lo 

especificamente humano;, mejorar el estilo de vida; estimular la autoestina e 

interrelacionar la conducta con el pensamiento. 

En tanto los objetivos particulares consisten en : alfabetizar, ampliar la cultura y 

estimular la formacién técnica profesional, entendiendo por alfabetizar el proceso 

educativo que incluye la ensefanza por la adquiscién de conocimientos basicos, 

lectura, escritura y la iniciaci6n en el calculo sencillo. 

La ampliacién cultural representa el dar a conocer al adulto nociones culturales 

generales para darle una vision del futuro, las cuales pueden ser el inicio de estudios 

posteriores, desarrollo de habilidades y sobre todo de apertura de actidudes ante la 

mejora personal. 
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La formacién técnica profesional en !a educacién de adultos, permite capacitar al 

adulto para ingresar a laborar en una institucin catificada (industrial, agricola, minera 

y de cualquier otra indole ) , por ello se debe educar al adulto en la formacién de su 

inteligencia y su espiritu, capacitandolo para enjuiciar con légica y moralidad cualquier 

situacion de su vida y fomentar su sentido de cooperacién, sociabilidad, servicio, 

intencionalidad y sentido de vida. 

En una palabra laEducacién deAdultos debe formar la personalidad y una conducta 

ética ante la vida. 

Por tanto la Educacién de Adultos exige, la presencia de maestros especializados; la 

creacién de centros especializados donde los adultos reciban formacién; emplear 

todos los medios y modalidades para !a formacién del adulto, y la modificacion de 

actitudes que se han fijado a lo largo de Ja vida y que promuevan ej deseo de una 

formacién permanente de perfeccionamiento personal. 

La institucién que a nivel nacional ofrece diferentes modalidades de educacién para 

adultos, segun las necesidades y requerimientos que éstos demanden es el INEA, 

que ofrece una opcién muy importante ya que en muchos casos el adulto terminando 

su educacién en éste Instituto es conectado con otras instituciones de ensehanza para 

seguir su proceso de instrucci6n. 

Acontinuacién profindizamos sobre el INEA, comenzando por sus antecedentes 
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NL2  ANTECEDENTES HISTORICOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 

EDUCACION DE LOS ADULTOS (INEA). 

En diciembre de 1975 con ta promulgacioén de ia Ley Nacional de Educacién para 

Adultos; en la que establece que la educacién para Adultos es " una forma 

extraescolar que se basa en al autodidactismo y en fa solidaridad social como tos 

medios mas adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la 

conciencia de unidad entre los distintos sectores que componen la poblacién” (43). 

Actualmente la aducacién basica incluye primaria y secundaria, es derecho de todos 

recibirla, y del estado otorgarla. La Educacicn de Adultos se imparte a aquellas 

personas mayores de quince ajfios, estas son cosideradas adultos. 

Los objetivos de la Ley Nacional de Educacién para Adultos son tos siguientes: 

-Elevar los niveles culturales en los sectores de poblacién marginada. 

-Favorecer la Educacion continua mediante la capacitacién para el trabajador. 

- Alcanzar los conocimientos y habilidades equivalentes a primaria y secundaria. 

-Promover el mejoramiento de la vida familiar y social. 

-Desarrollar aptitudes fisicas e intelectuales del educando. 

ee 
43 Ley Nacional de Educaciin para Adulto, cap.1 art 2, 10. 
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A partir’ de entonces, se han desarrollado sistemas abiertos de Educacién para 

Adultos, por lo que en los ultimos afios se ha expandido considerablementa la 

educacién para ellos. 

Para 1980 se habian desarrollado en México varias campajias de aifabetizacién. Sin 

embargo, carecian de continuidad, tanto en lo que se refiere a la alfabetizacién como 

las de la actividad subsecuente de promocién del uso del alfabeta entre los que 

habian aprendido a feer y escribir. 

Hace mas de diez afos el gobierno establecié el Programa Nacional de Alfabetizacién 

(PRONALF) con el propésito de alfabetizar a un millon de personas en un afio y de 

hacer que usen el alfabeto todas las personas que !o aprendieron. 

‘ 
ll1.3 DECRETO DE CREACION: 

Con el fin de lograr la continuidad que la tarea de , requiere con la flexibilidad que 

demanda la poblacién a ia que esta dirigida, el INEA fue creado por decreto 

pesidencial y como un organismo descentralizado de la Administracién Publica 

Federal con personatidad juridica y patrimonio propio , que tendra por objeto impartir, 

promover y organizar educacion basica para adultos. 

Los principales objetivos del INEA son los siguientes: 

-Promover y realizar investigaciones relativas a la educacién para adultos. 
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-Participar en la formacién de! personal que lo requiere para !a prestacién de los 

servicios de Educacién de Adultos. 

-Promover y proporcionar servicios de alfabetizacién, asi como de educacién 

primaria y secundaria para adultos, de acuerdo a los objetivos , contenidos y 

programas de estudio que establece la SEP (Secretaria de Educacién Publica). 

~-Difundir a través de los medios de comunicacién colectiva los servicios que preste 

y los programas que desarrolle, asi como proporcionar orientacién a! publico sobre 

fos mismios. 

-Coordinar sus actividades con instituciones que ofrezcan servicios similares o 

complementarios y apoyar cuando lo requiran a dependencias, organismos, 

asociaciones y empresas en las tareas que desarroflen.(44) 

lll.4 CARACTERISTICAS GENERALES Y MODALIDADES DE EDUCACION DE 

ADULTOS DEL INEA: 

Dentro del objetivo que persigue el sector educativo esta el asegurar una 

educacién basica a toda la poblacién, se propone para orientar la accion del 

Instituto ef siguiente objetivo general: 

- Ofrecer a los adultos educaci6n basica y programas que contribuyan al desarrollo 

de sus capacidades, para que de esta menera se mejore su calidad de vida y en 

consecuencia el bienestar social y econdmico del pais. 

ee 
44 INEA,, Manual para el asesor de atencion individuatizada, p.11 
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Para lograr este objetivo, el Instituto organiza los programas, subprogramas y 

proyectos. 

Desglosaremos a continuacién las actividades que propone e impulsa el INEA: 

UL4.1 ALFABETIZACION. 

Este programa persigue dar todas las facilidades a los adultos mayores de quince 

afios que no saben leer y escribir con ia finalidad de que adquieran el conocimiento 

de la lecto-escritura y operaciones basicas de aritmética (suma, resta, multiplicacién 

y division), los adultos se pueden incosporar a cualquiera de los proyectos que se 

tienen, segtiin sean sus necesidades e intereses. Los proyectos de alfabetizacién 

con que cuenta el Instituto son los siguientes: 

a) Alfabetizacién Directa: se denomina asi porque un grupo de personas se 

Teunen en un local que puede ser escuela, igiesia, casa habitacional, fabrica, etc, 

con el alfabetizador o maestro para aprender a leer y a escribir y tealizar las 

operaciones aritméticas. Este proyecto se conoce como "circulo de estudio". 

Para poder realizar estos circulos de estudio, se llevan a cabo actividades de 

programacién, difusién, localizacion de analfabetas, de seleccién y capacitacién de 

alfabetizadores, asi como produccién y distribucién de materiales. 

Esta modalidad de alfabetizacién se divide en ciclos que tienen una duracién de 

ocho meses aproximademente, y estos a su vez se dividen en tres fases: 

- Pre-alfabetizaci6n. 
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- Alfabetizacion. 

- Post-alfabetizacion. 

En la fase de pre-alfabetizacion, en primer lugar se capta la demanda, esto consiste 

en fa deteccién y motivacién de la demanda potencia!l. Para ello se realiza una 

campafia de difusién 6 sensibilizacién que permite a tos discentes conocer las 

caracteristicas, funcionamiento y ventajas de los servicios que propone el INEA, con el 

fin de motivarlos a que se incorporen a los mismos. 

El instrumento de medicién que se utiliza es una encuesta que detecta a los posibles 

educandos para que posteriormente se les invite a integrarse a un circulo de estudio, 

que se llevard a cabo en fa zona de la demanda detectada. 

En los cursos impartidos por el personal del INEA se les capacita a los posibles 

alfabetizadores en los métodos y contenidos en los procesos de alfabetizacién. La 

funcién del docente sera conducir el aprendizaje en los circulos de estudio. 

Dado que es un sistema abierto, los educandos avanzan en funci6én de sus 

capacidades y su dedicaci6n de tiempo al estudio, por ello los alfabetizadores, gufan 

este aprendizaje y proporcionan la orientacién individual o grupal que requieren los 

educandos, Asi mismo llevan a cabo actividades para reforzar el conocimiento 

adquirido y vincular este ultimo a la vida comunitaria mediante cursos de capacitaci6n 

para el trabajo y bienestar familiar. 

Esta fase tiene una duracién de seis meses y en ella los adultos aprenden a leer, 

escribir y efectuar las operaciones basicas de aritmética. 
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En la tercera fase que constituye el término del proceso, se busca que los alumnos 

reciban la informacion necesaria acerca del procedimiento para obtener su constancia 

de alfabetizacién, se les familiariza con los instrumentos de evaluacién y se les 

conduce a que presenten el examen respectivo. 

Asi mismo se le canaliza a los estudios superiores. 

b) Tele-Alfabetizacién: esta dirigido a las personas que por una u otra razon no 

pueden asistir a un circulo de estudio. La estrategia general consiste en fomentar el 

aprendizaje de la lecto-escritura a través de la trasmisién de un programa de treinta 

minutos de duracién el cual es proyectado de lunes a viernes y se basa en el 

método de la palabra generadora, que consiste en que todo el aprendizaje de esa 

leccién se desprendera de una misma palabra, y en torno a ésta se flevara a cabo el 

proceso de alfabetizaci6n. 

La television ha demostrado ser un importante apoyo a la educacién, cuando se 

emplea adecuadamente. 

Este sub-programa tiene por objetivo ofrecer la oportunidad de aprender a leer y 

escribir usando la combinacién de la television, material impreso y asesoria directa, 

para ello, se asigna a un visitador, que tendra la responsabilidad de supervisar los 

materiales de cada adulto en su propio domicilio y con esto garantizar la permanencia 

de éste hasta la terminacion del programa. 

c)} Alfabetizacion Individual: la atencién en forma individualizada es una modalidad 

que tiene par objeto brindar el servicio a los mayores de quince afios, que por sus 
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actividades habituales no pueden reunirse con otros adultos a estudiar en un circulo 

de estudio, o bien, no !es es posible apoyarse ni en la televisién ni en fa radio. Cuenta 

con material especial para que el adulto lo resuelva en su domicilio con ta asesoria de 

un alfabetizador, y se basa en el método de la palabra generadora. 

d) Radio-Alfabetizacién: el proyecto de apoyo radiofénico ha sido concebido como 

una alternativa para utilizar el radio como mecanismo de sensibilizacion de la 

poblacin en torno al problema de analfabetismo y motivar a los adultos analfabetas y 

alfabetizandos a iniciar o continuar sus proceso de aprendizaje. 

Este proyecto implica la emisién y produccién de un programa semanal, con una 

duracién aproximada de treinta minutos y es transmitido a través de las estaciones 

radiodifusoras mas populares. 

Los objetives de este proyecto son los que a continuacién mencionamos: 

-Estimular la participacién de todos los sectores para combatir el anaifabetismo. 

-Estimutar la permanencia de los adultos en el grupo. 

-Incrementar la incorporacién de analfabetas 

-Enriquecer y complementar ei proceso de alfabetizacion 

-Fomentar e! reconocimiento y rescate de la expresiones populares como elementos 

de identidad cultural. 
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11.4.2 EDUCACION BASICA: 

Este programa tiene por objetivo terminar con el rezago educativo, brindando a la 

poblacién adulta mayor de quince afios la oportunidad de iniciar, continuar o conclulr 

sus educacién primaria y secundaria a través de los diferentes proyectos de 

atencién, utilizando metodologias especificas de los proyectos 

a) Atencién ala Demanda de Incorporacidon Directa: 

Este proyecto persigue dos objetivos fundamentales: 

-Ofrecer la educacién basica (primaria y secundaria), a los adultos que residan en 

comunidades con mas de 2500 habitantes, sean estas rurales o urbanas mediante la 

participacién organizada de la propias comunidades. 

-Ofrecer la primaria a todos los adultos alfabetizados por el INEA sin importar el 

tamafio de !a comunidad. 

La experiencia ha demostrado que la primaria y secundaria abiertas incrementan 

significativamente su eficiencia cuando el educando cuenta con el apoyo 

sistematico de un asesor. Para ofrecer la primaria como continuacién de 

alfabetizacién, se capacita al conductor del grupo de alfabetizaci6n como asesor de 

primaria. 

Et aprendizaje comprende cuatro areas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Matematicas y Espafiol, cuyos contenidos se ha dividido en tres grados. Se estima 
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que los educandos pueden cubrir los contenidos de cada uno de fos grados en un 

periodo de seis meses cada uno. 

Los libros de primaria se distribuyen de forma gratuita y los de secundaria se 

venden a un precio accesible para la comunidad que demanda este servicio. 

E! aprendizaje tanto en primaria como en secundaria, se realiza en circulos de 

estudio, con el fin de ayudarse a estudiar . En este sentido ei circulo de estudio es 

también un grupo de aprendizaje donde los estudiantes se comunican e interactuan 

durante e! proceso de ensefianza-aprendizaje y reconocen al grupo como una fuente 

de experiencia que facilita la reflexién y por fo tanto ef logro de los objetivos. (45) 

b) Atencién a la Demanda de Recién Alfebetizados: 

Los adultos que terminan su proceso de alfabetizaci6n y que desean continuar su 

formacién basica son atendidos por este proyecto, aprovechando ja dinamica de 

organizacién lograda por cada grupo de alfabetizacion. Es asi que los adultos recién 

alfabetizados se atienden a través del conductor del grupo, habilitado como asesor 

para que puede aplicar la metodologia y ayudas didacticas especiales para reforzar 

las habilidades de la lecto-escritura y fomentar el aprendizaje de las areas de 

primaria. 

Los lineamientos para la operacién de este proyecto son: 

- Que se integren ctrculos en comunidades donde opere el programa de 

alfabetizaci6n 

45 INEA, Manual para el Asesor del Circula de Estudio de tneomoracién Directa, p: 9 
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- Los grupos de alfabetizacion se convertiran en los grupos de primaria, reunienndo 

como minimo ocho aduttos recién alfabetizados. 

- Los alfabetizados seran candidatos a asesores. 

c) Atencién a la demanda en forma individualizada: 

La atenci6n en forma individualizada es la modalidad para bridar et servicio de la 

educacién primaria a los adultos mayores de 15 afios; que por sus actividades no 

pueden reunirse con otros adultos en un circulo de estudio, debido a que éste les 

quede muy lejos de su domicilio; el horario dei circulo no sea adecuado a sus 

necesidades,etc: por lo que el avance de su aprendizaje es distinto a los demas 

miembros del circulo, 0 bien porque desean estudiar sin formar parte de ningun 

circulo. 

La modalidad de atencién en forma individualizada se caracteriza por lo siguiente: 

- El aprendizaje de adecua a la singularidad de cada adulto. 

- Las actividades de los adultos son guiadas por instrucciones escritas. 

- El adulto realiza las actividades bajo un programa determinado. 

-El asesor emplea mucho tiempo para preparar fas instrucciones correspondientes a 

las actividades de cada adulto, evaluando el trabajo individual, orientando y 

ayudando a cada adulto en su aprendizaje. (46) 

46 INEA., Fundamentos Juridicos de la Educacién para Adultos,, p 31 
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d) Atencién a la demanda en centros de asesoria y consulta: 

Este proyecto atiende a adultos que pueden asistir permanentemente durante la 

semana a! centro, y aquellos que demandan alguna orientacién para realizar o 

continuar sus estudios. La asesoria se brinda a través de un grupo de asesores que 

atienden a los adultos grupaimente y de forma intensiva. En el caso de las 

consultas, la atencién se realizara individualmente, atendiendo necesidades 

especificas de los demandantes. 

Los lineamientos que rigen este proyecto son: 

- Esta modalidad opera unicamente en secundaria. 

-Los centros se estableceran en ciudades de mas de 50,000 habitantes, y 

funcionaran con asesores de servicio social. 

e) Atencién a la demanda en centros de trabajo: 

Este proyecto que se inicié en la Secretaria de Educacién Publica, consiste en 

brindar 

alos trabajadores de los sectores publico, privado y social, la oportunidad de 

alfabetizarse o de iniciar, continuar o concluir su educacién basica en su propio 

centro de trabajo. El Instituto se responsabiliza de la capacitaci6n de los asesores, 

de proporcionar los materiales didacticos, de la acreditacién de tos estudios y de la 

asesoria técnica. 
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La dependencia, empresa o institucién organiza y ofrece servicio a sus empleados 

en e! centro de trabajo, para lo cual proporciona un asesor (un empleado de la 

instituci6n o algdn maestro contratado por ella) y da facilidades a los trabajadores 

para que estudien dentro de su jornada de trabajo. 

La educacién basica que en esta forma reciben los trabajadores le es reconocida a 

la empresa como parte de su obligacién constitucional de capacitacién en el trabajo. 

11.4.3 PROMOCION CULTURAL: 

El programa de promocién cultural tiene como objeto general promover el 

mejoramiento de !as condiciones de vida de ta poblacién marginada a través de 

proyectos educativos participativos que refuercen y complementen en el orden 

cultura! los programas de alfabetizacion y educacion basica en las comunidades y 

en los centros de trabajo. Los proyectos que integran este programa son los 

siguientes: 

-Educacién para la participaci6n civica. 

-Educaci6én familiar. 

-Historia y cultura de la comunidad. 

-Difusién cultural. 

ill.4.4 CAPACITACION PARA EL TRABAJO: 

El objetivo general de este programa es ofrecer a la poblacién marginada un 

conjunto de alternativas de extension educativa, mediante acciones de capacitacién 

tecnolégica que inciden en e! mejoramiento de las condiciones de vida y Ja 
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consolidacién de los conocimientos y habilidades adquiridas durante los programas 

de alfabetizacién y de educacién basica de las comunidades y centros de trabajo. 

Para brindar estos servicios de capacitacién el Instituto aprovechara ia 

infraestructura del sector educativo y de los demas sectores de cada localidad. En 

algunos casos e! educando asiste a un centro de capacitacién y, en otros, 

profesionates y maestros de tailer asisten a las comunidades. 

Con ef objeto de esquematizar la informacion desarrollada referente a los 

programas, subprogramas y proyectos que el INEA proporciona, presentamos a 

continuacién el siguiente cuadro: 
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL INEA 

  

    
es 

  

ALFABETIZACION PRE 

ALFABETIZACION 

Planeacién del periodo 

Reclutamiento de agentes operativos 

Oifusi6n 

Localizacién e incorporacién de adultos 

Organizaci6n de servicios 

Capacitacién y vinculacién de agentes 
  

  

ALFABETIZACION ATENCION 
Alfabetizacién directa 

Tele-Alfabetizacién 

Alfabetizacién individual 

Radio -Alfabetizacion 
  

  

ALFABETIZACION 

POST - 

ALFABETIZACION 

Fomento del uso independiente 

del alfabeto. 
Promocién de la primaria intensiva para 

adultos. 
  

  

EDUCACION 

BASICA 

ATENCION ALA 

DEMANDA 

Atencién a la demanda de incorporacién 

directa. 
Atencién a la demanda de recién 

alfabetizados. 

Atencién a la demanda de forma 

individualizada. 

Atencién a la demanda en centros 

de asesoria y consulta. 

Atencién a la demanda en centros 

de trabajo. 
  

  

PROMOCION 

CULTURAL 

Educacién para la participacién civica. 

Difusién cultural. 

Educacién familiar. 
Historia y cultura de fa comunidad. 

  

  
CAPACITACION 

PARA EL 

TRABAJO 

ACCIONES 

COORDINADAS 

Formacién para el trabajo y 

bienestar familiar. 

Capacitaci6n basica. 

Talleres comunitarios. 
  

  
CAPACITACION 

t 
CAPACITACION 

  

        PARA EL DIRECTA Introducci6n a otras instituciones. 

TRABAJO 

CAPACITACION APOYO 

PARA EL TECNICO Y Materiales 

TRABAJO ADMINISTRATIVO 
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01.5 EL MODELO CONCEPTUAL DEL INSTITUTO: 

El Instituto debe ser concebido como una estructura técnico-administrativa que 

asegura la calidad de fos servicios educativos que se ofrecen a los adultos y que se 

encarga de: 

-La coordinacién de tos servicios respectivos; 

-La acreditacién de los conocimientos adquiridos por los educandos; 

-La capacitacién de los agentes operativos que intervienen en el proceso; 

-Supervisién de servicios; 

-La promocién de la educacién de los adultos; 

-Ei disefio de los modelos materiales y metodologias necesarias para que pueda 

darse el proceso educativo correspondiente, 

-La produccién y distribucién de los materiales necesarios.; 

-La canalizacién de los recursos del gobierno federal para el financiamientos de fos 

programas correspondientes, a favor de tas instituciones que se encarguen de 

operarlos directamente. 
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El Instituto no imparte directamente la ensefianza y por esto no cuenta con 

instalaciones ni con el personal para ello. Siendo la Educacién de los Adultos una 

tarea que en toda sociedad debe ser ejecutada; debe otorgarse por medio de las 

instituciones y organismos que tienen contacto directo con la poblacién adulta que 

fequiere de esos servicios, contratando para ello personal y recibiendo del Instituto 

el apoyo técnico necesario. 

Los educandos son atendidos de forma directa por agentes operativos quienes son 

alfabetizadores, asesores, promotores o personal técnico de apoyo. Todos los 

factores anteriores se relacionan con ei proceso educativo y se vinculan con 

instituciones y organismos, fos cuales pueden ser de dos tipos: 

1.- Patronatos del Sistema Educativo Estatal. 

2.- Instituciones y organismos de les sectores publico, privado y social, Estas 

instituciones y organismos pueden ser: 

Del sector publico: 

-Secretarias de estado 

-Procuradurias 

-Gobiemos estatales 

-Gobiernos municipales 

-Gobiernos descentralizados 

-Organismos desconcentrados 

-Fideicomisos 

-Empresas de participacién estatat 
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TESIS NO BEBE 

suk BE LA BIBLIGTEGA 

Del sector privado: 

-Camaras 

-Asociaciones 

-Empresas 

Del sector social. 

-Asociaciones civiles 

-Asociaciones religiosas 

-Partidos politicos 

-Agrupaciones 

-Cooperativas 

-Sindicatos 

. Cada uno de los agentes operativos que anteriormente mencionamos reciben ayuda 

econémica, segin sea el caso, del comité educativo estatal y de! comité de 

Educacién de Adultos que le corresponda. Por otro lado reciben ayuda del Instituto 

para dar la capacitacién, la asesoria y ios materiales que sean necesarios para el 

desarrollo de las tareas a su cargo. 

Cada uno de los comités de Educacién para Adultos recibe los recursos financieros 

necesarios para su operacién del patronato de fomento educativo estatal; con base 

en un convenio previamente firmado entre el comité y el patronato respectivo. 

Cuando los educandos son empleados de alguna institucion u organismo, los 

servicios educativos le son brindados por esa institucion u organismo. 
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En resumen , e} INEA no cuenta con instalaciones para impartir directamente la 

educacién por lo que convoca a todo tipo de instituciones y de organismos a 

participar en la educacién de los adultos, acordando con ellos los términos de dicha 

participacién y los apoyandoles con la facilitacién de tos elementos técnicos, tos 

materiales, la capacitacién para sus agentes operativos e incluso canalizando los 

tecursos del gobierno estatal en favor de alguna de ellas, para el financiamiento de 

la operacién de los programas de educacién de adultos correspondientes. 

En este capitulo hemos hecho referencia a las modalidades de la Educacién de 

Adultos profundizando en la madalidad de alfabetizacion. 

En esta investigacién proponemos un programa de alfabetizacién para adultos con 

paralisis cerebral por medio de! cual ellos mismos podran llevar a cabo con éxito su 

propio proceso de alfabetizacién, por este motivo presentamos dicho programa en el 

siguiente capitulo. 
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CAPITULO IV. DERIVACION PRACTICA  



  

CAPITULO IV. DERIVACION PRACTICA 

IV. 1, JUSTIFICACION 

A lo largo de una entrevista con la directora de Asociacién Pro-personas con 

Pardlisis Cerebral, me transmitié su inquietud ante la carencia de un programa de 

alfabetizaci6n que incluyera los procesos de lecto-escritura y calculo basico 

adaptado a las necesidades del grupo de alfabetizacién, cuya apertura se inicié en 

1995. 

Las personas que conforman en el grupo de alfabetizaci6n tienen distintos tipos de 

parAalisis cerebral, sin embargo, todos estan en posibilidades intelectuales de adquirir 

el proceso de alfabetizaci6n. 

IV. 2. UNIVERSO 

El Programa de Alfabetizacién para Adultos con Paralisis Cerebral, va dirigido al 

grupo de alfabetizacién, conformado por adulto de 18 afios en adelante, integrantes 

de ta Asociacién Pro-Personas con Paralisis Cerebral que se ubica en Doctor Arce 

No 104 col. Doctores. C.P. 06720, México D.F. 

El programa debera ser impartido por un docente con conocimientos especializado 

en esta deficiencia, ya que éstsos son los indicados para llevar a cabo de manera 

mas eficiente la ensefianza de la lecto-escritura y el cdlculo mental, es decir el 

proceso de alfabetizacion. 
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IV.3 DISENO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION PARA ADULTOS 

E1 programa de afabetizacion para adultos esta dividido en cuatro unidades y a 

cada una le corresponde un determinado eje tematico, esto quiere decir, que todas 

las sesiones que estan integradas: por lecciénftema, experiencia de 

ensefianza-aprendizaje, recursos didacticos y evaluacién, deben girar en tomo a 

dicho eje. 

E! programa de alfabetizacién disefiado incluye !os objetivos generales, la 

presentacion general y el diagrama tematico del mismo (este diagrama incluye los 

ejes tematicos que deben abordarse en cada sesién como lo indica el esquema). 

IV.4.DISENO DEL MANUAL DE INDUCCION PARA EL ALFABETIZADOR 

Esta disefiado para apoyar al docente alfabetizador en su labor educativa 

permitiandole comprender al grupo de personas al que se dirige, con sus 

necesidades e intereses especificos. Aborda temas como fa paralisis cerebral, el 

método global y el papel del docente entre otros. 
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APAC 
ASOCIACIGN PRO.- PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 

  

  

  

  

    
  

PROGRAMA DE ae PARA ADULTOS   
 



  

  

A. OBJETIVOS GENERALES 

LOTORGAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICION Y DESARROLLO DE| 
LAS HABILIDADES DE LECTO-ESCRITURA Y CALCULO BASICO. 

-ENTENDER LO QUE SE LEE Y EXPRESAR POR ESCRITO LO QUE PIENSA Y SIENTE. 

-DESCUBRIR Y APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE El. PROGRAMA 
EN SU VIDA DIARIA. 

    
 



  

  

B.PRESENTACION GENERAL 

El presente programa esta especialmente elaborado para el adulto con, 
pardlisis cebrebral , que como cualquier ser humano tiene derecho y| 

Inecesidad de educacién, con el fin de lograr su perfeccionamiento y| 

superacién, contando con el apoyo de profesores y demas personal que trabaja 
para lograr el mejor desempefio de sus capacidades y habilidades especificas. 

Prentende fundamentalmente la presentacién de forma clara y sencilla, 
lbasada en sus necesidades, del proceso de alfabetizacién del adulto, con su 

lcontenido,sus experiencias de ensefianza-aprendizaje, recursos diddcticos y 

levaluaci6n para que cualquier persona que se encuentre al frente de un grupo! 

de alfabetizacién pueda llevar a cabo esta actividad de manera satisfactoria. 

Cabe resaltar que no se incluye el tiempo dedicado a cada sesi6n del 

programa puesto que el tiempo de aprendizaje esta sujeto a las propias 

necesidades del grupo (asimilacién de conocimientos, habilidades psicomotoras, 

asistencia a clases, etc. 

ESPERAMOS QUE ESTE PROGRAMA SEA DE UTILIDAD A QUIENES DEDICAN 

ISU TIEMPO, ESFUERZOS E ILUSIONES A LA GRAN LABOR EN PRO DE LA SUPERACION 

IDE LAS PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL.     
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MANUAL DE INDUCCION PARA EL ALFABETIZADOR 
  

  
 



  

  

  

-PRE ACION 
  

En la practica docente, es muy comun observar cémo se puede tener 

al alcance de nuestra mano, un muy buen programa, sea de la indole que 

sea. Sin embargo, son pocas las ocasiones en que sabemos utilizar 

lcorrectamente este programa y sacarie ef partido adecuado, porque no 

contamos con una guia, que nos permita conocer al grupo de personas al 

que nos dirigimos, con sus necesidades, intereses, inquietudes, el por qué 

del empleo de un determinado método de ensefianza, de una especifica 

distribucién de actividades ... Todas estas cuestiones se encuentran 

incluidas en este manual, dirigido a ti docente alfabetizador. 

j Suerte ! Esperamos que te sea util.       
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Il. EL PAPEL DEL DOCENTE EN LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 

CON PARALISIS CEREBRAL 
  

El alfabetizador o el docente en ja educacién de adultos tiene un papel muy 

importante, ya que representa una fuente de motivacién y orientacion para continuar 

con el estudio y la superacién personal del adulto con pardlisis cerebral a pesar de los 

Imomentos en que el aprendizaje se torne dificil o complicado. 

El ser docente de personas adultas con pardlisis cerebral implica un serio 

compromiso de responsabilidad constante en la preparacién cada una de las sesiones, 

lasi como una actitud de fortaleza y alegria que sdlo se pueden transmitir mediante el 

ejemplo. 

EN POCAS PALABRAS LO QUE ANINGUN DOCENTE LE PUEDE FALTAR 

1) Disciplina 

2) Constancia 

3)Confianza en si mismo 

4) Fortaleza 

5) Paciencia 

6) Preparacién 

7) Creatividad 

8) Carifio 

9) Sinceridad 

10) Entrega     
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¢ 

a) MACI D MA D 
ALFABETIZACION PARA ADULTOS CON PARALISIS 

CEREBRAL 
  

El Programa de Alfabetizacién para adultos con Pardlisis erebral esta dividido 

len cuatro unidades y a cada una le cormesponde un determinado eje tematico, esto 

quiere decir que todas las sesiones (integradas por leccién/tema, experiencia de| 

lensehanza-aprendizaje, recursos didacticos y evaluacion), deberan girar en torno a| 

dicho eje. 

Por ejemplo: 

IA la sesién de aprendizaje de las vocales le corresponde el eje tamatico de 

"FAMILIA", por lo que todos los ejemplos y las actividades que se realicen en ésta, 

tendran que ser alusivos a la familia (miembros que la conforman, convivencia familiar, 

lel hogar, etc.). 

Es necesario hacer de tu conocimiento que las lecciones que conforman este programa 

Ino estan numeradas, ni manejan un tiempo determinado, precisamente con la finalidad 

de adaptarse al ritmo de trabajo de tu grupo y sus necesidades particulares. 

Et programa te sugiere el empleo de algunos recursos didacticos, que te serviran 

para facilitar el aprendizaje, sin embargo tu puedes sustituir un material por otro si lo} 

consideras conveniente.     
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No olvides que cualquier recurso didactico, es tan solo un facilitador del aprendizaje. 

La evaluacién constituye un factor relevante en el proceso de alfabetizacién de 

adultos con Paralisis Cerebral ya que te permitira conocer los avances y retrocesos de| 

tu grupo, los puntos que tiene que ser reforzados y el logro de los objetivos. 
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. EL METOD BAL DE ANALISIS ESTRUCTURA 
CONCEPTO Y VENTAJAS DE SU USO 
  

concepto 

-Es un método de alfabetizacién. 

-Consiste basicamente en la captacién total de! contenido, es decir: 

-La aprehensién de las cosas de manera global. 

- Primero se percibe el todo y luego la parte. 

-Analitico-Sintético. 

-No violenta el modo de conocer de la persona, ya que generalmente primero 

lcaptamos el todo y luego sus partes. 

ventajas 

-Elimina la escritura mecanica. 

-Desarrolla las operaciones basicas del pensamiento. 

Parte de vivencias, ya que el aprendizaje se ve favorecido por textos que se 

relacionan con su vida diaria.     
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/ 

V. gQUE ES PARALISIS CEREBRAL INFANTIL? 
PCI 
  

Concepto 

La Pardlisis Cerebral es un transtorno motor y postural que se presenta 

como resultado de una lesién en el Sistema Nervioso Central. 

La persona con Pardlisis Cerebral, a quien tu te diriges, piensa 0 razona 

lcomo cualquier persona normal pero no puede moverse con normalidad, 

aunque también puedan existir Paraliticos Cerebrales con retraso mental o 

ser superdotados.     
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f 

ETIOLOGIA AS DI PARALISIS CEREBRAL 

-Causas Prenatales: 

Antes del nacimiento 
  

-Mala manipulacién del bebé por parte del obstétra cuando se esta gestando, es decir 

durante el embarazo. 

-Desproporcién pélvico-fetal, es decir estrechez de la madre. 

-Drogas, medicamentos o anestesia que atraviesan la placenta y dafian al bebé, o bien| 

que provocan una baja en la presion arterial (hipotensi6n) de la madre, pudiéndose dar] 

anoxia o hipoxia fetal (falta total o parcial de oxigeno). 

-incompatibilidad sanguinea de la madre y el bebé, es decir cuando ella presenta factor] 

(RH-) y su hijo (RH+). 

-Infecciones de la madre, generaimente son de tipo viral y cuando se presentan 

durante los tres primeros meses de vida constituyen ei mas alto factor de riesgo para el 

lbebé. 

-Edad de la madre primeriza, menor de diez afios 0 madre mayor de 45 afios.     
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  -Causas Neonatales 0 Perinatales: 
Durante el nacimiento 
  

-Anoxia o Hipoxia al nacer porque el bebé tarda mucho tiempo en poder oxigenarse. 

-Depresién del bebé, que se debe a que la anestesia hace efecto sobre el bebé y por 

lesto no respira (anoxia). 

-Adelectancia, que significa que las membranas de los pulmones del bebé se 

lencuentran pegadas, lo que le provoca anoxia. 

-Traumatismos Céfalocraneales, que pueden ser golpes o contusiones en la cabeza| 

que dafian el tejido nervioso. 

- Mala manipulacién en e! momento del parte como pueden ser el mal uso de forceps o 

ide cualquier otro instrumento empleado por el obstétra.     
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  -Causas Postnatales: 
Después del Nacimiento 

  

-Traumatismos cefalocraneales © golpes en la cabeza a cualquier edad. 

-Accidentes vasculares, son cualquier tipo de derrames que tesionen el tejido nervioso} 

contenido en la cavidad craneal. 

-Infecciones virales que atacan el tejido nervioso, como el virus de la meningitis| 

tuberculosa, cualquier problema de meningitis mal cuidado, las altas temperaturas en 

lexceso pueden provocarla. 

    
4121 

 



  

CONCLUSIONES 

La labor pedagégica tiene una dimensién individualizada, toma en cuenta las 

diferencias particulares de cada persona, tanto sana como incapacitada. Este es el 

fundamento de la educacién especial. 

La ensefianza individualizada exige ciertas cualidades en el educador que deben 

cuidarse con mas finura en la labor pedagégica con personas incapacitadas. 

El problema educativo dirigido a las personas con paralisis cerebral cobra mayor 

importancia en el sistema de ensefianza abierta, donde muchas veces no se cuenta 

con una metodologia didactica para ei mismo y no se contempia la adaptacion a las 

necesidades personales del alumno. 

La instrumentacién didactica, la terapia fisica y de otra indote que necesitan estas 

personas, en muchas ocasiones se encuentran fuera de su alcance, principalmente si 

pertenecen a un nivel socioecondmico medio y bajo, por lo que se sugiere que las 

personas que dedicamos nuestra vida a la accién educativa nos demos a la tarea de 

aportar todos los recursos que estén a nuestro alcance para cubrir tales necesidades. 

Es fundamental considerar las caracteristicas y aspiraciones que comparten las 

personas sanas e incapacitadas, con el fin de que la labor educativa que se lleve a 

cabo con los paraliticos cerebrales se encamine a fomentar y reforzar su autoestima, 

ensefiandoles a realizar actividades con las que se ayuden ellos mismos en su 

desarrollo personal y en su adaptacion a la sociedad. 
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En este trabajo de investigacién se disefé un programa de alfabetizacién para adultos 

con paralisis cerebral, que persigue adaptar el método global de analisis estructural a 

sus necesidades concretas, y que a diferencia de otros no cuenta con tiempos 

preestablecidos para el desarrollo de cada teccién o tema, lo que facilitara el 

aprendizaje, que en el paralitico cerebral, tiene un ritmo diferente (es mas lento), 

también cuenta con las experiencias de ensefianza-aprendizaje, y los recursos 

didacticos adecuados para facilitar su proceso de alfabetizacié6n. 

Este programa se implementé con un manual de induccién que contiene informacién 

acerca del papel del docente en la educacién de tos adultos con pardlisis cerebral, asi 

como del programa de alfabetizacién, de la paralisis cerebral, sus causas etc, que es 

una herramienta de gran ayuda para el profesor del pardlitico cerebral. 

Es parte de la labor educativa del pedagogo colaborar en fa creacién de un equipo 

interdisciplinario que delimite un plan de trabajo eficaz para promover el mayor 

desarrollo de las capacidades de las personas, con cualquier tipo de transtorno, en 

este caso, con pardlisis cerebral. 

La educaci6n es un proceso que pretende llevar al hombre a su perfeccionamiento, y ai 

hablar del hombre nos referimos a cualquier persona, sea cual sea su condicién fisica, 

de salud y de vida, la educacién no es para unos cuantos, es para quien busca 

superarse y ser mejor cada dia. 
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