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INTRODUCCIOAN 

En nuestro pais, los problemas que mas frecuentemente se —— 

presentan dentro del Aambito educativo son el analfabetismo y — 

la desercion. Existe un alto nimero de adultos que por diver-- 

sas razones no tuvieron acceso o no conciuyeron la educacion — 

considerada como basica. 

Generalmente, la mayoria de los adultos analfabetos forman 

parte de las zonas marginadas de nuestro pais, esto provoca —— 

que desde temprana edad tengan que trabajar para asi solventar 

sus gastos. Sin embargo, al no tener instruccion, ven limita-—- 

das las oportunidades de mejorar su vida ya que, tienen em —-—~ 

pleos poco productivas, no pueden apoyar la educacion de sus — 

hijos y tienden a perpetuar las condiciones de marginacion. 

Por siempre se ha concebide a la educacién como uno de los 

mejores medios para lograr la superacién, no séio econémicamen 

te, sino también social y culturalmente. Es muy comin escuchar 

a las personas decir: 

“i@uiero que mi hijo vaya a la escuela para que sea alguien 

en la vida!". 

Es asi como la escuela se convierte en la destinataria de — 

las aspiraciones de la mayoria de la gente, especialmente de - 

la clase marginada.



Se puede decir que, el interés del adulto marginado y a la 

vez analfabeta , en cuanto a lo educativo, es integrarse a un 

status con la perspectiva de mejorar en todos los aspectos; — 

sin embargo, el interés que maneja el Estado es muy diferente, 

éste es, producir personas que se adapten al sistema econdomica 

imperante, capacitando mano de obra de bajo nivel. 

El impulso a las acciones estabiecidas dentro de la educa-— 

cién para aduitos, ha comprendido un esfuerzo mas o menos sos— 

tenide por parte del Estado y de las Instituciones a cargo. 

Una de estas Instituciones es el I.N.E-A., que fue creada — 

para satisfacer las necesidades de educacién de los adultos —- 

analfabetas. Para este fin, se pensé en una educacidn no insti 

tucionalizada, es decir, de tipo no formal, en la que el auto— 

didactismo y la solidaridad social deben fungir como los me-—-— 

dios adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cul 

tura. 

Los grupos que son formados son denomonados "Circulas de Es 

tudio", estan conformades por personas mayores de 15 afios, con 

fines e intereses, segin el I.N.E.A., comines, por lo cual, -- 

se puede estudiar en lugares especificos y estos pueden ser —— 

desde su propia casa hasta en su mismo trabajo. 

Para formar un Circulo de Estudio, es necesario contar con



el apoyo de un Asesor, que es la persona que se encarga de —- 

apoyar a los Adultos en su educacién. Cada Circulo de Estu--— 

dio esta4 integrado por diez personas cama maximo y cinco como 

minimo. 

"El Circulo de Estudio, es un grupo de personas que se reu 

nen periddicamente para ayudarse mutuamente a estudiar" 

: 1 

Tamando en consideracidn que toda Metodologia de Investiga- 

cién se conforma en tres niveles que son: 

- La Teoria 

- El Método 

~ La Técnica 

Puedo sefalar que en el primer Ambito recupero la Teoria — 

de Paulo Freire, la cual me permite retomar las categorias de 

Educacidén, Educacién de Adultos, Proceso de Liberacion, al -- 

Adulto como Sujeto de la Educacién, Metodologias Diddcticas —- 

para la ensefianza del adulto. Segin la vision de Freire " la 

educacion se convierte al mismo tiempo en un ideal y en un re 

ferente de cambio al servicio de un nuevo tipo de sociedad"2 

1.Manual para Asesores. Primaria Intensiva 
para Adultos, S.E.P.,México, 1980. P.5 

@.Citado en:GIROUX, Henry.”"Los Profesores como Intelectuales” 

Hacia una Pedagogia Critica del Aprendizaje.Temas de Educa- 

cidén, Paidés, No. 18, la edicién, Espafia 1990. P.160



Los sustentos Teéricos de Freire son recuperados en la ——— 

construccion de la Diddctica Critica. 

Asi mismo, recupero ios aportes Teérico-Metodoldgicos de ~ 

los teéricos del CISE (hoy desaparecida), como son : Porfirio 

Mor4n, Margarita Pansza, Esther Pérez Judrez. Asi como del —- 

CESU, Juan Eduardo Esquivel y Diana Carbajosa Martinez, a los 

cuales ubico en lo que se ha denominado Diddctica Critica en 

la presente Tesis (cognotacién con la cual aparecen en sus —— 

textos o publicaciones), la cual es una propuesta que no tra- 

ta de cambiar una modalidad técnica por otra, sino que plan-— 

tea analizar criticamente la practica docente, la dindmica de 

las instituciones, los roles de sus miembros y el significado 

ideoldégico que subyace en todo ello. La propuesta de la Didac 

tica Critica surge a mediados del presente siglo; a partir de 

las ideas de Freire sobre educacién, algunos autores entraron 

en debate sobre las practicas educativas en la sociedad Con-— 

tempordnea, con lo cual surgen posturas que pretenden tomarse 

como intermedias, y éstas son: 

a) La idea de Reproduccién, en donde se delimita a la es- 

cuela y a las Instituciones como ideoldgicamente neutras y Tre 

productoras de las relaciones sociales. 

b) La visi6n Critica, que cuestiona el caracter reproduc——



tor y en cambio manifiesta que la educacién tiene un papel -—— 

transformador de la realidad, e indica que los educadores que 

quieran transformar reaimente, su practica educativa, deben —— 

examinarla con rigor para detectar como, a través de éstos, se 

promueve la identificacion de los valores dominantes; ademas — 

de como es utilizado el mecanismo de la represion para dismi-— 

nuir La toma de conciencia de educadores y de educandos, lo--—- 

grandose asi, sujetos menos libres. 

De tal manera que la Diddactica Critica, como escuela de pen 

samiente diddctico, posibilita un enfoque tedrico para ei ana— 

lisis de los procesos de alfabetizacien, ademas de que este en 

foque tedédrico sugiere un cambio muy importante en la concep-—— 

cién de la educacion y de la escuela, en la que también se --~- 

plantea la necesidad de establecer una practica educativa que 

se critique continuamente a si misma, con un fin renovador, en 

la que educadores y educandos asuman papeles diferentes a los 

que tradicionalmente han desempefiado. Se promueve una nueva —— 

concepcién de la ensefianza, del aprendizaje, de los métodos, — 

y en donde la iniciativa del educador y del educando son lo -- 

esencial y sobre ellos girara todo el proceso educativo. 

£1 proceso de ensefianza-aprendizaje es concebido no en un — 

sentido lineal, sino de didlogo e interaccidén por medio de los 

cuales se lograran aprendizajes significativos.
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La Diddctica Critica constituye la base fundamental para lo 

grar la transformacién en las praécticas educativas actuales en 

la que participen tanto educadores como educandos criticos que 

formen parte de un proceso transfermador de la realidad. Esta 

praéctica educativa representa la busqueda de espacios en favor 

de la conformacion de educandos creadores y recreadores de su 

historia y de su cultura, que superen la practica tradicional 

desarrollada en el saldn de clases. 

@unado a lo anterior, bajo las perspectivas de Habermas y 

Giroux se realiz6 el andalisis a partir de las siguientes cate 

gorias: 

-Explotacian. -Aprendizaje Grupal. 

—Dominacion. —Interés. 

-Marginaci6én. -Adquisicidén de la 

-Aprendizaje. lecto-escritura. 

-El Educando como -La relacidn 

Adulto. Educador ~Educando 

Categorias que fueron parametros para realizar la practica 

educativa cotidiana de los Circulos de Estudio. 

Todos ellos, en forma directa e indirectamente, estan cir 

cunscritos en la Nueva Sociologia de la Educacién. Esta teo-— 

ria se ha ido desarrollando en Gran Bretafia y en los Estados



Unidos como respuesta Critica en lo que en un sentido mas am-— 

plio se podria llamar el discurse de la teoria y de la practi- 

ca educativas tradicionales. 

"La cuestioén central, encontraste con la cual ha desarrolla 

do sus criticas de la ensefianza escolar tradicional asi como — 

su propio discurso tedérico, es tipicamente freireana"3 

La obra de Freire presenta una notable semejanza con algu- 

nos de los principios teéricos que presenta la Nueva Sociola-— 

gia de la Educacién. Al definir el concepto de alfabetismo, —— 

Freire desarrolla un tipo de andlisis critico en el que afirma 

que las formas tradicionales de educacion contribuyen ante to- 

do a dosificar y a alienar a los grupos oprimidos. 

El papel que juegan las escuelas en la reproduccioén ideolo-— 

gica y cultural de las relaciones escolares, ha recibido aten- 

cieén considerable por parte de tedricos educativos como “Bor-— 

dieu, Bernstein, Young y otras, han investigado como las escue 

las instituyen ideologias hegeménicas y mensajes culturales -— 

que limitan los modos del discurso y las practicas sociales —— 

que median las experiencias escolares"4 

  

3. GIROUX, Henry, op. cit. P.161 
4. DE LEONARDO,Patricia,"La Nueva Sociologia de la Educacion" 

Antologia,S.€.P.,Caballito,la. edicidén, México 1986. P.49
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La Nueva Sociologia de la Educacién analiza a las escuelas an 

te todo en el contexto del lenguaje de la critica y la domina— 

cioén. Esta Teoria rechaza las nociones pedagégicas de sentido 

comin y considera el conocimiento escolar, las relaciones so-— 

Ciales escolares y la nocién de evaluacion como una continua — 

construccién social que constantemente debe ser redefinida y — 

desafiada por maestros y alumnas. Considera a @stos como pro-— 

ducteres y consumidores de conocimientos. Propone el que se -— 

examine camo la ideologia dominante se expresa y se construye 

a través de los libros de texto, relaciones sociales dentro —~ 

del salon de clases, etc. Es por esto que la Nueva Sociologia 

de la Educacién cree necesario que exista un modo de critica - 

que sea capaz de identificar a través del andlisis de conteni- 

do cémo el significado se distorsiona por las practicas ideol6 

gicas que se dan en el saldn de clases 

La Nueva Sociologia de la Educacién revela como el Curricu~ 

lum abierto y oculta, iegitima formas especificas del capital 

cultural, de los medios de conocer, disposiciones y comporta-— 

mientos que la sociedad dominante considera lo mas valioso. 

Freire por su parte, no utiliza el término Curriculum ocul— 

to, sin embargo presenta enfoques pedagégicos por medio de los 

cuales algunos alumnos pueden descubrir practicas ideoidgicas 

que contienen la légica de la dominacién y de la opresidén.
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La diferencia entre la obra de Freire y la Nueva Sociologia 

de la Educaciéon reside en que esta Ultima "parece comenzar y ~ 

concluir con la ldégica de la reproduccion politica, econdémica 

y cultural, mientras que el andlisis de Freire comienza con el 

preceso de produccién, es decir, con las miltiples maneras en 

que los seres humanos construyen sus propias voces y dotan de 

validez a sus experiencias contradictorias dentro de marcos y 

restricciones histéricas especificas" 5 

En el segundo Nivel, el Método utilizado fue el Método Docu 

mental, en su caracter bibliogrdéfico y hemerografico, con la — 

finalidad de hacer un acopio de informacién existente sobre el 

Tema de Tesis. Asimismo, se empled el Método Analitico, con el 

objeto de analizar desde el Marco Teérico dicha informacion — 

recopilada, lo cual permitidé seleccionar toda aquella informa— 

cién considerada pertinente para el desarrollo de la presente 

Tesis. Cabe sefialar, que también se empled el Método Descripti 

vo para hacer la presentacion diddctica de la informacion que 

aqui se presenta. 

En el Tercer Nivel Metodoldgico, las técnicas de recopiia-— 

cidén de informacion que se utilizaron fueron ia técnica de fi- 

cheo y la entrevista abierta, ésta ultima dirigida a los parti 

5. GIROUX, Henry, op. cit. P.t&2
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cipantes de los Circulos de Estudio, como son los Educandos —— 

Adultos. 

Todo este procedimiento Metadoldgica tuva como Objetivo mos 

trar a la Educacidén para Adultos, dentro de los Circulos de —~ 

Estudio, como un proceso inacabada, con errores did&cticos que 

no permiten la formacion de Sujetos criticos y reflexivos. Ade 

mas, con el fin de que ita presente Tesis aporte elementos Ted- 

rico-Metadoldégicos que sirvan de marco para hacer un analisis 

de las prdcticas educativas que se desarroilan en los Circulos 

de Estudio, tomando en cuenta que estos ultimos se oper ativi-— 

zan a partir de politicas educativas que emanan a partir de un 

Estado Neo-liberal. 

La presente Tesis esta dividida en cuatro Capitulos. En el 

primero denominada Educacion,se desarrollan conceptos bdésicos 

como son: la Educacién, pasando por lo que es Educacién Formal 

No Formal e Informal. Aqui se delimita dentro de qué subdivi-— 

sion esta insertada la denominada Educacion para Adultos. Tam— 

bién se analiza el concepto de Adulto, asi como las caracteris 

ticas que presentan los Educandos-Adultos de acuerdo a su edad 

y por Wltimo los conceptas de alfabetismo y analfabetismo. 

En el Segundo Capitulo, denominado El I.N.E.A., se muestra, 

de forma descriptiva lo que es el I.N.E.A. como Institucién, —
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sus origenes, los objetivos que persigue, la Metadologia que — 

maneja, la conformacidén de ios Circulos de Estudio, ta Capaci— 

tacian de los Asesores y la Evaluacién y Seguimiento. 

En el Tercer Capitulo denominado E1 Aprendizaje en tos Adul 

tos, se analiza lo que es el Aprendizaje, Aprendizaje Grupal, 

asi como los facteres condicionantes del aprendizaje. También 

la importancia de la participacion del Educador de Adultos, a 

quien el I.N.E.A. denomina Asesor, y por ultimo se desarrolla 

el concepto de Autodidactismo, asi como las Caracteristicas de 

éste. 

En el Cuarto Capitulo denominado Andlisis Didactico, se ana 

liza el por qué los Adultos asisten a los Circulos de Estudio, 

cudl es la vinculacién que existe entre el programa del 1.N.E. 

A. con los intereses que manifiestan los Educandos-Adultos, la 

Relacién que se da o existe entre el Educador o Asesor, yel- 

Educando-Adulto en el Aprendizaje Grupal, y por ultimo, se ana 

liza el proceso de Adquisicién de la Lecto-Escritura.
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1.1 4 QUE ES EDUCACION 7? 

ta Educacién es un hecho social cuya importancia resulta in 

discutible si recordamos que todos los seres humanos, en todos 

los momentos de su vida, estan sujetos a ella; ya sea en el se 

no de la ‘familia, ya sea en la comunidad, en las actividades 

sociales o en aquellas en las que intervienen las Institucio—-— 

nes educativas. 

Etimolégicamente la palabra Educacién "procede del Latin -- 

educare que significa criar o alimentar, y de educere (ex—-duce 

re), que equivale a sacar 0 conducir desde dentro hacia afue-— 

ra"é 

Para Freire, educacién es "praxis, reflexién y accién del — 

hombre sobre el mundo para transformarlo"7 

Freire maneja que la educacién debe ser un acto creador, — 

una forma de conocimiento proveniente de la reflexidén critica 

acerca de una practica concreta de trabajo, dandose asi, la - 

relacién dialéctica entre el contexto concreto de dicha prac 

tica y el contexto tedrico en el cual se hace la reflexidén —— 

critica sobre aquél. 

6. LEMUS, Luis A. "Pedagogia", Temas fundamentales, 

edit.Kapelusz,ia. edicién,Buenos Aires,1996. P.i4. 
7. FREIRE,P. “La Educacién como Practica de la Li-- 

bertad",edit-Siglo XX1,3a. edicidn,México 1972,P.7
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La Educacion es el desarrollo de capacidades, comprension — 

de los valores, de la cultura, la formacién de actitudes socia 

les y sobre todo el despertar de aspiraciones de superaciaén in 

dividual y de solidaridad humana. 

En términos de Giroux, la educacién representa “aquél terre 

no en donde el poder y la politica adquieren una expresién fun 

damental dado que es ahi, donde el sentido, el lenquaje, y los 

valores se comprometen y responden a las mds profundas caren-— 

cias acerca de la naturaleza misma de lo que significa el ser 

humano,el sofiar, el elegir, y el luchar por un particular futu 

ro y forma de vida."@ 

£1 objetive primordial de la educacién es preparar al hom-— 

bre para la vida y para el trabaja, asi como la formacion de — 

hombres libres y responsabies de si mismos, aunque muchas ve-- 

ces esto ultima queda olvidado. 

La educacién debe permitir un constante cuestionamiento que 

posibilite, al educando-adulto, descubrirse a partir de la par 

ticipacion, la comunicacidén, la critica, la reflexidn-accion —— 

etc., propiciando la posibilidad de enfrascarse en una forma — 

de vida diferente. La comunicacién y la accién, de acuerda a — 

8.Citado en:MACLAREN,P."Teoria Educacional", La 
Posmodernidad y la Muerte de la Politica: un 

Indulto Brasilefio, México 1986,Vol.36,No.4. P.14
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una concepcién diaiéctica, implican transformacién, invencion 

de nuevas categorias, critica y una construction realista con- 

corde con e2 desarrollo de Ia educacidn, la seciedad y del pen 

samiento. 

La educacion también puede concebirse como un proceso dina- 

mico, continuo, inacabado y de participacidn consciente del —- 

educanda, que le permiten tener un conocimiento de la realidad 

de su papel dentro de ella y de si mismo. 

La educacién por tanto "entrafia un proceso de cambio y movi 

miento (dialéctica); la educacién es dindmica en cuanto le per 

mite al individuo pasar de su estado original (conciencia inge 

nua), a otro que tenderad a alcanzar (conciencia critica), en — 

la busqueda de su transformacién y el ideal de mejoramiento —— 

continuo, también es humanizante porque permite la libre expre 

sién del educando al introducir el didlogea, medio por el cual 

los educandos se comunican para disertar sobre su mundo, mante 

niendo sin embargo, su individualidad"9. 

Como se puede observar en las citas anteriores, no existe — 

un concepto univoco sobre lo que es Educacién, sino una diver— 

sidad de nociones que lo explican desde diferentes posturas ~~ 

que representan paradiqmas desde los cuales se pretende expli- 

9.PAZ MIRANDA,Yolanda, "El Autodidactismo, una opcisn 
Metodoldgica en el Aprendizaje de los Alumnos del — 

I.N.E.A. en el Nivel Basico”, Tesis,U.N.A.M.,E.N.E.P. 

Aragén,San Juan de Aragén,Edo. de México, 1994.P.14.
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car los procesos dinamicos que se llevan al interior del cam- 

po educativo. En este sentido considero, desde mi perspectiva, 

que la educacién es un espacio que se Caracteriza por una se-- 

rie de procesos, no lineates, sino diversos, complejos, en los 

que se lleva a cabo la formacidén del hombre; por ic que es im— 

portante sefialar, que ia educacién como espacio formativa, cu- 

bre el modo de vida de este hombre, desde que nace hasta que — 

mueres; de tal manera que el sujeto se incerta a diferentes 16- 

gicas o racionalidades de organizacién de esos espacios forma— 

tivos, lo cual ha dado como resultado, definiciones de madali- 

dades al interior del espacio educativa como son las llamadas, 

educacién formal, no formal, e informal, las cuales tienen sus 

propias caracteristicas de estructuracién que le dan la signi— 

ficatividad y diferenciacién. Debido a que siempre se ha conce 

bide que la educacién es la que se imparte en las escuelas, se 

han olvidada, y no se han comprendido bien las facilidades que 

puede ofrecer una concepcién mds amplia de aquella. Para esa-— 

busqueda de alternativas se debe comenzar por comprender que — 

los precesos de formacién del hombre se dan dialécticamente en 

tre estos tres niveles de educacién. 

— FORMAL 

EDUCACION —{ - NO FORMAL ——EDUCACION DE ADULTOS 

    —- INFORMAL
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En este sentido, se presentan dichos niveles para su mayor 

entendimiento. 

1.1.1 EDUCACION FORMAL E INFORMAL 

EDUCACION FORMAL. 

"La Educacion formal es el sistema educativo instituciona- 

lizado, cronoldégicamente graduado y jerarquicamente estructura 

do que abarca desde la escuela primaria hasta la Universidad" 
10 

Tradicionalimente, la educacién formal se caracteriza por — 

programas y procedimientos rigidos y tiene lugar dentro de un 

ambiente de aula de clases, donde el énfasis se situa en la -—— 

instruccion mas que en el aprendizaje. Se trata, generalmente,, 

de un proceso en el que el maestro domina y en el que la parti 

cipacién del estudiante se limita a la aceptacidn pasiva y de 

porciones aisladas de informacidn. Debido a esto, el aprendiza 

je se continua casi totalmente a experiencias vividas al inte— 

Tior de la escuela. En otras palabras, tiene que ver con el ti 

  

10.LA BELLE,Thomas J.,"Educacién no formal y cambio 

social en América Latina” edit.Nueva Imagen, 2a. 

edicién, México 1980,P.44,. 
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po de educacidn que separa al @éstudiante de las situaciones —— 

reales de la vida y que lo priva de desarrollar un sentido au- 

teénomo de critica, de andlisis, de autoevaluacién y de toma de 

desiciones. 

En la educacién formal, entre tos profesores y los alumnos, 

se debe establecer una relacién dialogal en las cuales se mani 

fiesten las subjetividades de sus participantes, desde las cua 

les se produsca, se recree, se negocie o se acepte un conoci—— 

miento, #1 cual lleva implicito una nocién de la realidad que 

permite al alumno, a partir de un Tazonamiento, construir una 

conciencia histérica que lo ubica en su contexto para tomar —— 

una posicién ante la realidad. Por ello, hay que reconocer la 

diversidad y la contradiccién dentro del saldén de clases. 

EDUCACION INFORMAL 

La Educacién se realiza dentro de la escuela, pero también 

fuera de ella. Educa el hogar, la iglesia, el cine, el taller, 

y en una palabra la sociedad entera. “Hay pues, una accion edu 

cativa, planeada y metédica que es la escolar, y otra esponta— 

nea y sistematica que es la extraescolar"11 

11. ISAIS REYES,Jesis M.,"Educacién de Aduitos” 

Biblioteca Pedagégica de Mejoramiento Profesional, 

No.82,5.£.P.,1a. edicién, México 1969. P.39 
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La Educacién Informal es el proceso que dura toda ta vida,— 

por ei cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, ca- 

pacidades, actitudes y comprension a través de las experien-~-— 

cias diarias y del contacto con su medio. 

Un ejemplo de lo anterior es la educacién que recibe el in— 

dividuo en el hogar, ya que es considerada como la primera edu 

cacién que $e recibe cuando nifio. Cuando el nifio asiste a la - 

escuela, llega con un ctimulo de conocimientos, experiencias y 

actitudes adquiridos en e1 seno de la familia, asi como con ha 

bitos mAs co menos formadas. 

No obstante la educacién escolar que el sujeto va adquirien 

do durante cierto numero de horas al dia, el alumno permanece 

en gran parte, bajo el control y direccién de! hogar. Pasa el 

mayor numero de horas fuera de la escuela. 

1.1.2 EDUCACION NO FORMAL. 

‘La Educacién no formal se refiere a los programas organiza 

dos, no escolares, que proponen brindar experiencias especifi- 

cas de aprendizaje a ciertos sectores especificos de la pobla~ 

cién."12 , 

ta mayor parte de los esfuerzos educativos que se hacen den 

  

12.LA BELLE,J.Thomas, op. cit.,P.19
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tro de este tipo de educacidén, se asocian frecuentemente con - 

la imagen de los paises tlamados subdesarrollados y se dirigen 

a los adultos y jévenes que desde el punto de vista socicecond 

mico se denominan como pobres, e incluyen la extensién agrico- 

la, el desarrollo de la comunidad, la Ccapacitacién técnico-vo- 

cacional, la alfabetizacién y educacién baésica, primaria y se— 

cundaria, (Sistema de Ensefianza Abierta), la planificacion fa- 

miliar y otros programas del mismo tipo. 

En general, este tipo de educacidén tiende a reforzar el po- 

der de los participantes y a mejorar su status, ya sea amp lian 

do sus capacidades y sus conocimientos, ya sea modificando sus 

actitudes y valores b4sicos respecto al trabajo y a la vida. 

En el proceso instructivo o de educacidn no formal, los par 

ticipantes actuan en cooperativa, es decir, aprendiendo unos — 

de otros, asi como por prueba y error asociada a la simpie par 

ticipacion. 

& veces, la educacién no formal es el principal mecanismo — 

para introducir el cambio y sus intervenciones pueden ser com— 

plementadas con las emisiones de radio, periddicos locales o — 

platicas para lograr la concientizacidn. 

Por lo general, los programas de educacién no formal sirven 

de complemento a la educacién formal. Tienen diferentes organi
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zaciones, distintos patrocinadores y diferentes métodos de ins 

truccién. Son voluntarios y estan destinados a personas de eda 

des, origenes e intereses diversos; frecuentemente se realizan 

donde las personas viven o en donde trabajan. Su ritmo, dura-—— 

cién y su finalidad son flexibles y adaptabies. 

Se puede decir que la educacidén no formal es toda actividad 

educativa organizada, que se realiza fuera del sistema formai, 

y que se imparte principalmente a la poblacién considerada -—- 

_marginada; ya sean nifios, jévenes o adultos, con el fin de am— 

pliar sus conocimientos y mejorar de esta manera su vida. 

Resumiendo, un Sujeto puede ser educado: 

-Juegos 

Viajes 
En todas las . 

~Reuniones 

circunstancias —{ -Espectdculos 

-Discusiones 
y lugares . 

-Mitines y Asambleas 

—-Escuelas  
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-Peliculas 

-Televisién 
A traves de . . 

—-Periddicos 

multiples — | -Revistas 

-Libros 

medios -Conversaciones 

-Clases 

EN CUALQUIER — NIKO 
ETAPA DE LA —{ - ADOLESCENTE 

VIDA - ADULTO 
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De acuerdo al cuadro anterior, cualquier persona, en cual 

quier etapa de su vida puede tener acceso a la educacion, aun- 

que ésta no sea de tipo formal, por io que en el siguiente —-—— 

apartado se maneja lo concerniente a la Educacién para los -~— 

Adultos, tomando en cuenta el concepto de Adulto y las caracte 

risticas que presentan de acuerdo a su edad. 

@.1. LA EDUCATION PARA ADULTOS. 

1.2.1 CONCEPTUALIZACION 

La Educacién de Adultos se presenta dentro de una amplia ga 

ma de contextos, su ejecucién con frecuencia representa la ex—- 

presion de diversos puntos de vista ideoldgicas, morales y edu 

cativos. 

En virtud de que no existen aprendizajes acabados ni absolu 

tes, la educacién se ha hecho presente durante todas las eta-— 

pas de nuestra vida, como un proceso continue y permanente. —— 

Desde este punte de vista esta integrada la Educacién de Adul- 

tos, otorgandole reconocimiento y validez oficial, en tanto se 

ve dispuesta como una necesidad social. 

Est4 dirigida a todo tipo de individuos, se ha venido aso——
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Cciando cada vez m4s a los miembros de ios sectores rurales y — 

de la clase socioecondémica m4s baja. 

El término de Educacién de Adultos puede definirse como la 

actividad concreta y organizada, que puede ser realizada priva 

da o publicamente y que da a los adultos las oportunidades de 

acceder a aprendizajes, dentro del tipo de educacién no formal 

que contribuyan a su evolucién profesional, personal y vocacio 

nal. 

Freire la define como "un proceso de autoaprendizaje estre- 

Chamente vinculado a las experiencias reales de la vida del —— 

individuo convirtiendo asi su educacién en un acto de libera-— 

cién."13 

Este tipo de Educacién se puede impartir de las siguientes 

formas: 

-Educacién Continua: Atawe a la Educacién de Adultas a ni-- 

vel elevado. Consiste en propiciar el progreso profesional y — 

vocational del educando después de una capacitacién formal. 

-Educacién de Extensién: Se relaciona fundamentalmente con 

los programas dirigidos a las comunidades rurales, por consi-— 

13.Citado en: HERMANUS, Frank, “Educacién de Adultos", 

Su Metodologia y sus Técnicas, Coleccion de Cuader— 

nos Pedagégicos, EDICOL, @a. edicién, México 1981 

F.10.
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guiente forma parte de los proyectos de desarrollo de la comu— 

nidad. 

-Educacién BAasica: Se refiere al tipo de educacién, general 

mente ila que realiza el individuo en su juventud, mediante el 

sistema formal de educacidén. Corresponde al nivel primario de 

tal educaciaén y estdé orientada a fomentar la lectura, la escri 

tura y la aritmética. Adem4s ésta se realiza de manera no for- 

mal en los adultos. 

-Educacion Recurrente: En esta educacion intervienen espe-— 

cialmente los programas periddicos de re-entrenamiento, capaci 

tacién y actualizacién, como un medio para responder a las de- 

mandas socioeconémicas y vocacionales cambiantes. 

—Educacién Permanente: Esta se refiere al sistema global, — 

disefiado para satisfacer las aspiraciones educativas y cultura 

les de cada persona, tomando en cuenta sus habilidades. Su fin 

es permitir al educando desarrollar su intelecto y su persona— 

lidad en base a sus experiencias, ya sea en el trabajo o en —— 

sus actividades diarias. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el hombre al lle-— 

gar a la edad madura, si bien ha recibido una educacién, aun-— 

que no haya disfrutado de oportunidad escolar alguna, requiere 

siempre de una constante y permanente formacion que posibilite 

entenderse a si misma y comprender su condicién histdrica ante



26 

una realidad cambiante. 

El adulto, aunque sea analfabeta, tiene el indispensable co 

nocimiento de las cosas y de les hombres, lo esencial de las — 

habilidades para el trabajo, y el conjunto de hébitos para ha- 

cer menos dificil la vida. Es faiso pues, decir que quien no — 

ha ido a la escuela carece totalmente de educacion. Una forma 

de vincular a la educacidn de adultos con el desarrolio econd- 

mico y social del pais, es la apertura de ia educacién para -~— 

personas que ya no estan en posibilidad de asistir a la escue— 

ta. El accesa a ila educacién de tipo extraescolar ao no formal, 

permite ai adulto la recuperacién del tiempo perdido y la con- 

Clusién de sus estudios de nivel basico. 

La Educacion de Adultos tendra teéricamente su esencia en — 

el reemplazamiento de las relaciones jerarquicas fundadas en — 

una educacién tradicional, que separa a educandos y a educado— 

res, por una relacién de ensefianza mutua, correspondiente al — 

deseo de los educandos de ser tratados como personas activas y 

responsables. 

La Educacién de Adultos, como factor de desarrollo sociceca 

ndmice y cultural, supone la renovacidn de los conocimientos y 

por tanto la actualizacién de programas; aunque éstos intentan 

responder a exigencias funcionaies acordes con el progreso so 

cial, habrd que conducirla en un sentido de plenitud personal
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y cultural del aduito. 

1.2.2 CONCEPTO DE ADULTO 

“Adulto: adj. y Ss. Llegado al término de la adolescencia; — 

Persona adulta"14 

Para el I.N.E.A. el adulto analfabeta es aquella persona ma 

yor de 15 afios que no sabe leer ni escribir, a que no ha termi 

nado la educacién considerada bésica, ya que considera que es- 

ta es la edad minima para poder pertenecer a algun grupo den-— 

tro del sistema de educacién que imparten. 

“En nuestros usos y costumbres sabemos decir que a los 40 

afios una persona es adulta, pero jlo es a los 186, los 200 a 

los 257. Las normas legales nos permitirian hablar de una -~ 

adultez para el matrimonio..., de una adultez para el voto y 

el servicio militar (18 afos), de una adultez para las respon 

sabilidades civiles (21 aos), o de una adultez para ser le-— 

gislador (25 afios) o presidente (30 afios). Todo depende como 

se ve, del pardmetro que se utilice en cada caso. Ante esta — 

variedad de criterios bien puede aceptarse que el alumno que 

14. "Diccionario Enciclopédico ilustrado", 
Tomo I, edit. Norma, 3a. edicién, Mé— 

xico, 1990. P. 34.
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concurre a las escuelas para adultos sea considerado conven-— 

cionalmente como adulto aunque a veces sdlo tenga 15 0 18 —--—- 

aos (psicoldgicamente la edad de la adolescencia)”"15 

Se considera que una persona es adulta cuando manifiesta —— 

responsabilidades para sus propios actos, un razonamiento 16-- 

gico y objetive, capacidad para tomar decisiones, tiene un cri 

terio independiente y es firme en sus convicciones, entre ali- 

gunas m4s. Sin embargo todas estas caracteristicas no siempre 

las cumplen las personas a las que se consideran “adultas" a — 

“maduras". Lo cierto es que un individuo puede ser mas maduro— 

en algunos aspectos de su personalidad que en otros. 

No se puede marcar un momento determinado para definir o de 

limitar que una persona es Go no madura, ya que se trata de un 

proceso en el cual influyen diferentes aspectos ambientales a 

Considerar como son el medio familiar, lo social, la situacion 

econémica, el medio ya sea rural o urbano, las experiencias —— 

personales, el nivel educative, etc. 

Sin embargo, de acuerdo a las definiciones anteriores,una — 

persona de 15 afios no ha liegado a su pleno crecimiento y de-— 

15. PALLADINO,Enrique, "Educacion de Adultos", 

edit. Hvmanitas, 4a. edicién,Buenos Aires, 

1989. P.79.
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sarrollo, y mucho menos ha liegado al término de la adolescen— 

cia, aunque si se ha integrado a las actividades de los mayo-— 

res ya que la mayoria de estas personas, sin escolarizacion, — 

tienen que trabajar desde temprana edad para satisfacer sus 

necesidades econdmicas. 

1.2.2.1 CARACTERISTICAS ANDRAGOGICAS. 

Es importante definir primeramente el concepto Andragogia. 

Este término se deriva del griego "Stemandro", que significa - 

hombre o persona mayor. Si se parte de la idea de que la Peda- 

gogia se centra en la forma de educaci6én escolar en el nifio, — 

bien podria definirse como Andragogia al proceso de formacion 

de los Aduitos. 

Las caracteristicas de madurez del nifio y del adulto son —— 

muy diferentes pues, mientras que el primero se encuentra en — 

el proceso de madurez, el segundo es ya maduro. 

Existen tres principios bdsicos que diferencian la educa--— 

cidén de los adultos de la educacion de los nifies y estas son: 

-Las Metodologias: La Metodologia pedagdgica toma en cuenta 

el proceso de maduracién del ser humano, a diferencia de la me
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todologia andragd@gica, ya que #sta se basa en la maduracidon —— 

funcional. 

-Los Intereses: En los niftios los intereses son transitorios 

y mal definidos, por lo que se intenta incentivarios para que 

persigan los objetivos establecides para ellos. Por el contra- 

rio, para el Educando-adulto, los intereses son claros y se ~ 

relacionan con sus necesidades inmediatas y reales. El se ha — 

fijado el por qué asistir al programa, pero si es preciso, el 

educador, m4s que provocar, debe intentar mantener el interés 

del educando. 

-Las Experiencias: Las experiencias de aprendizaje en el ni 

fo deben ser creadas para @1, con el fin de que puedan adqui-— 

rir las destrezas que le serviran en su vida adulta. En cambio 

el educando-adulto ya ha vivido grandes experiencias, y tiene 

una gran cantidad de habilidades practicas, que deben tomarse 

en cuenta, ya que éstas funcionan como agentes valiosos para — 

facilitar y enriquecer el aprendizaje en el ambiente educativo 

del adulto. 

En el siguiente apartado se manejan los intereses que pue-— 

den Llevar a los adultos a iniciar oe concluir con su educacion 

bdsica y que estan delimitados por su edad.
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1.2.2.2 INTERESES DE ACUERDO A LA EDAD. 

De acuerdo a lo manejado en los conceptos anteriores, en lo 

concerniente al concepto de Aduito, se deduce que se es Adulto 

cuando se ha superado la etapa de la adolescencia y que por -— 

consiguiente se ha llegado al mdximo desarrollo, es decir, a — 

la madurez. Y si bien es cierto que se habla de un tipo de edu 

caciaén para adultos, se puede comprobar que no todos ios edu-— 

candos que asisten o se incertan a este tipo de educacion lo — 

son. Enrique Paliadino propone una clasificacion en la que de- 

limita los intereses de los educandos de acuerdo a su edad y — 

los divide en tres grupos: los de 15 a 25 afies, los de 25 a 45 

afios y los de mAs de 45 afios. Les denomina el grupo de los jo- 

venes, el grupo de los adultos~jévenes y el grupo de los adul— 

tos-maduros. 

EL GRUPO DE LOS JOVENES. 

Incluye a las personas que cuentan entre 15 y 25 afios de -- 

edad. €1 joven que asiste a la alfabetizacion para adultos, lo 

hace porque quiere obtener el certificado de estudios para fi- 

nes laborales. Generalmente este joven ha ingresado al mundo — 

del trabajo desde temprana edad, y ésta es una de las principa 

les causas por las que no tuvo acceso o no termind la educa-——
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cidén considerada basica. 

Por lo general los jd@venes concurren a los Circulos de Estu 

dio procedentes de niveles socioculturales bajos; algunos defi 

nen su vocacion profesional actuando en el trabajo, y otros de 

sempefian tareas circunstanciales de escaso rendimiento econdmi 

co a la espera de poder cbtener empleos mas satisfactorios, pa 

ra lo cual tratan de capacitarse asistiendo a este tipo de edu 

cacioén. 

El adolescente es raro que haya logrado su independencia —— 

econdémica pero dispone de dinero con el cual ayuda a su fami-~— 

lia. Motivades generalmente por ia exigencia del "certificado” 

cansados por el trabajo y deseosos de mas diversidén o de acti- 

vidades mas gratificantes, afrontan la asistencia a los Circu- 

los de Estudio como una carga pesada. 

tes jaévenes de 20 a 25 afios, han logrado mayor equilibrio — 

emocional y laboral, sus intereses e ideas estan mejor defini- 

das y estables y en muchos casos han formado su propio hogar. 

Han madurado en cuanto a cémo se ven a si mismas, y suelen ser 

responsables ante los compramisos, tanto de la escuela como de 

la vida en general. Por lo que su desempesio sera diferente al 

de los adolescentes, ya que se esfuerzan por aprovechar su —-— 

tiempo y en alcanzar buenos resultados.
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Los ADULTOS JOVENES. 

Son tas personas que tienen aproximadamente entre 85 y 45 —- 

afies. Son personas de las cuales se espera una conducta equili 

brada, ajustada a la realidad y que actuan con claro sentido — 

de responsabilidad. Generalmente han encaminado en forma mas 0 

menos definitiva su vida de trabajo y familiar. Casi siempre —- 

tienen hijos. 

Concurren a alfabetizarse porque a raiz de diversas circuns 

tancias no han podido hacerlo antes, ademas por el deseo de me 

jorar su educacién, mAs que para obtener un certificado. Gene— 

ralmente son alumnos muy atentos, dedicados, con el afan de —~ 

aprender y deseosas de aprovechar al maximo las ensenanzas del 

educador. La figura del educador suele ser visualizada como la 

de un sujeto con autoridad. 

Puede ocurrir que presenten algunas dificultades para com-— 

prender algunos términos o algunas actividades, pero esto es — 

debido a la falta de practica, ya que muchos de estos adultos 

dejaron de asistir a la escuela desde temprana edad. Su motiva 

cién, empefio y dedicacisén generalmente ayudan a superar este ~ 

obstaculo.
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EL ADULTG MADURO. 

También lo denominan grupo de la Tercera Edad. Su edad, se— 

gun Palladino, fluctua entre los 45 0 50 afios, aunque yo los — 

ubicaria de 60 awios en adelante. El educando-adulto de esta — 

edad generaimente es una persona jubilada en su trabajo, si — 

formé un hogar, sus hijos, la mayoria de las veces, ya estan — 

casados. Aunque no es frecuente encontrar educandos-adultos de 

estas edades, cuando los hay puede ser por el simple hecho de- 

aprender a leer y a escribir, ya sea por un impulso de perfec 

cionamiento nacido por el hecho de tener mayor tiempo libre, o 

el deseo de ayudar a sus nietos o de entretener las. 

Generalmente, aunque no siempre, es en esta etapa cuando co 

mienzan a aparecer algunos sintomas de desgaste fisico y estos 

suelen ser: la disminucién de la vista y el oido,disminucion — 

de la retencién o memorizaciaén. Ademas de otros cambios emocio 

nales que dificultan el aprendizaje, como son, mayor resisten— 

cia al cambio, rigidez en las ideas, entre otras, las cuales — 

son explicadas en el capitulo il. 

Esto no quiere decir que no se logren resuitados exitosos; 

si el adulto mantiene su mente activa y su motivacion elevada, 

lograra, junto con el educador, llegar a las metas que tenga — 

establecidas.
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Aunque hay que tomar en cuenta que muchas veces el motive — 

Por el cual los adultos desean aprender a leer y a escribir, — 

es el hecho de que al adquirir estos conocimientos, les da la 

nocién de superacién. El adulto analfabeta, en nuestra socie-—- 

dad, es visto como una persona inferior. Esta situacion lieva 

al sujeto analifabeta a sentimientos de vergiienza y de inferio— 

ridad, que son motivantes para que asistan a alfabetizarse y — 

asi logren liegar a "ser alguien”. 

En el siguiente apartado se manejan los conceptos de alfabe 

tismo y analfabetismo y son analizados a partir de las concep— 

ciones de Freire. 

1.3. ALFABETISMO Y ANALFABETISMO. 

La Alfabetizacion para Freire es un acto de concientizacidn 

es el cambio de mentalidad de oprimida a libre y en la cual el 

individuo se ubica en la naturaleza y en la sociedad, desarro- 

llando su capacidad critica, para analizar causas, consecuen—— 

cias, y asi poder transformar su medio o entorno. 

"El Analfabetismo es considerado, por un lado, como una ma— 

la hierba (implicita en la expresién comin "erradicacion del — 

analfabetismo”) y por otro, como una enfermedad contagiosa y —
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transmitibie"t& 

ta alfabetizacién consiste en ensefar al adulto-analfabeta 

las nociones fundamentaltes de la lecto-escritura y ef cadlculo. 

En nuestra sociedad al analfabeto se le ve disminuido, incapa- 

citado, marginados; su ignorancia hace que se sienta inferior — 

ante Si mismo y ante los demas. 

Aunque generalmente se concibe, desde el Estado Mexicana, a 

la persona analfabeta como a un hombre ai cual hay que salvar—- 

le por medio de una educacion especial. Esta educacion se redu 

ce aun acto mecdnico de llenar un envase vacio, que se encuen 

tra dentro de la cabeza de los educandos analfabetas, con pala 

bras, silabas y letras. 

Sin embargo, es bien sabido que el analfabetisma es una de 

las manifestaciones concretas de una realidad social injusta.— 

Generaimente, el analfabetismo se presenta en la clase social 

mas desprotegida, y la alfabetizacidnm se aplica no como un de- 

recho, sino como un regalo que hacen los que "saben" a los que 

"nada saben". 

Uno de los objetivos de alfabetizar, es formar lectores que 

cumplan con los requisitos basicos de lectura de la sociedad — 

  

16. FREIRE,P. "La Naturaleza Politica de la Educacién" 
Cultura, Poder y Liberacién, Temas de Educacién, 
Paidds, 3a. edicidn, Barcelona,i990. P.32.
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industrializada. Tal como sefiala Giroux, “la alfabetizacion es 

ta orientada a convertir a ios adultos en trabajadores y ciuda 

danos mas productivos dentro de una sociedad determinada...las 

concepciones criticas de pensamiento, cultura y poder, desapa— 

Tecen bajo los imperantes del proceso laboral y la necesidad — 

de acumular capital"17 

Cuando el analfabeto siente la necesidad de aprender a leer 

y a escribir, se prepara para ser el agente de este proceso de 

aprendizaje emancipatorio. Sin embargo, a nivel del discurso — 

oficial, y bajo una visién meramente capitalista, el objetivo 

de la alfabetizacién en nuestro pais es necesaria primero, co— 

mo una prioridad nacional, si se quiere elevar el nivel cultu- 

ral de la poblacién, adem4s de romper con un pasado de ignoran 

cia, sinénimo de dominacidén y de explotacion; pero también, co 

mo un motivante para despertar en el adulto una conciencia cri 

tica de la realidad social y permitir al educando comprender ,— 

dominar y transformar su destino. 

"A medida que los educandos analfabetas van organizando una 

forma de pensar m4s precisa a través de una visién problemati- 

ca de su mundo y el andlisis critico de sus vivencias, son ca— 

17.Citado en:FREIRE,P.,"Alfabetizacion,Lectura de la Palabra 

y Lectura de la Realidad”,Temas de Educacidon Paidés, 3a. 
edicidén, México 1973. P.149,



paces de actuar cada vez con mayor seguridad"18 

Ahora bien, la alfabetizacién no es un fin en si misma, si 

bien es importante instrumento para lograr fines realmente va— 

liosos para el educando, no basta con ser fundamental, ésta de 

be ser operativa, proveyendo al individuo, junto con ello, de 

una visién amplia del mundo y de la vida, de clara conciencia 

sobre su papel y su responsabilidad como miembra de la socie-— 

dad. Esta tarea no debe tender sélo a divulgar un instrumento 

de comunicacién, sino que al mismo tiempo debe de brindar cono 

Ccimientos utiles. Para ser un acto de conocimiento, el proceso 

de alfabetizacion de adultos exige, tanto de educadores como - 

de educandos, una relacién de auténtico didlogo. El verdadero 

didlogo, para Freire, reune a los sujetos en torno al conoci-— 

miento de un objeto cognoscible que acttha como mediador entre 

ellos. 

Para que el aprender a leer y a escribir constituya un acto 

de conocimiento, los educandos deben de asumir desde el prin-— 

cipio, el rol de sujetos creativaos. Esto es, no se trata de me 

morizar y de repetir determinadas Palabras o silabas, sino de 

un acto de reflexidn critico sobre el proceso de leer y de es-— 

cribir en si, y acerca del significado de lo que se estd4 estu- 

1Q@. FREIRE,P. "La Naturaleza Politica de la 
Educacion", op. cit., P.40
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diando. 

"Aprender a leer y a escribir deberia constituir una oportu 

nidad para que los hombres sepan lo que realmente significa de 

cir palabras, una actividad humana que implica reflexidén y ac— 

cion"i9 

Esto’ consigque hacerlo, en la medida en que ia alfabetiza—-- 

cidén implique no una memorizacion mecadnica de las Silabas o pa 

labras, sino en entender lo que se lee y escribir io que se en 

tiende. Esto implica una actitud de transformar lo dado-dando- 

se. 

La Alfabetizacidn no puede darse como una donacién o una im 

posicién, ésta nace del propio educando analfabeta, quien es ~— 

ayudado per el educador. 

Se puede concluir diciendo que “solo la alfabetizacidn que 

asocia el aprendizaje de la lectura y de la escritura como un 

acto creativo pone en pradctica la comprensién critica de dicha 

experiencia, y a pesar de no pretender actuar como disparador 

de la liberacion, habra indudablemente de contribuir al proce- 

so"20 

Para intentar cubrir las necesidades de educacién de los -— 

19. Idem. P.70 
20. Itbidem P.42
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adultos, se creo el I.N.E.A.. Esta Institucidn tiene como pro- 

posito fundamental el impartir la educacién basica a los adul-— 

tos que asi lo soliciten. Es por esto, que en el siguiente Ca- 

pitulo se mostrard, de manera descriptiva, las caracteristicas 

y objetivos que presenta esta Institucidn, respecto a lo que - 

pretende “debe ser".
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Por cuestiones didacticas, el presente Capitulo se presen-— 

ta en forma descriptiva, ya que este apartado tiene el objeti- 

vo de presentar el marco de referencia. 

@.1 4. GUE ES EL I.N.E.A.7 

2.1.1 ORIGENES Y CARACTERISTICAS. 

El 31 de Agostea de 1981, por medio del Decreto Oficial, —-- 

se establece el Instituto Nacional para la Educacién de Adul-— 

tos (I.N.£.A.), que nace como un organismo descentralizado ——— 

de la Administracién Publica Federal, creado por Decreta Pre-- 

sidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federacién y - 

cuya creacion reafirma la existencia de un gran nimero de me-— 

xicanos mayores de 15 afios que carecen de educacion basica, —— 

considerAndose a ésta, la primaria y la secundaria.
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Para é@sto, el gobierno de México, decidid crear un organis 

mo descentralizado que atendiera y se responsabilizara de la — 

educacion de los adultos. 

£1 prdposito fundamental del I.N.E.A., es promover, organi- 

zar e impartir la educacién bdsica para los adultos. Sus atri~ 

buciones incluyen la alfabetizacién, la educacién primaria y ~ 

secundaria, la educacién comunitaria en general, la promocioén 

a través de la educacién, del desarrolio de los adultos y la — 

transformacidon de la sociedad. 

El I.N.E.A no es una escuela; es un mecanismo que intenta 

hacer posible el encuentro eficaz entre quienes desean ensefiar 

y entre quienes desean aprender. 

“De acuerdo a la Ley Nacional de Educacion para Adultos, el 

I.N.E.A. ofrece una educacién extraescolar, basada en el auto- 

didactismo y la solidaridad social, como medios adecuados para 

adquirir, transmitir, acrecentar la cultura y fortalecer la —- 

conciencia de unidad entre los distintos sectores que componen 

la poblacién; en consecuencia, carecen de aulas y de profeso-— 

res para impartir sus servicios"2@1 

Como alfabetizador, las actividades consisten en ensefiar la 

21. PEREZ CORREA,Fernando Director Gral. dei I.N.E.A., 
Conferencia Fronteriza sobre Educacioén México-E.U. 
Citado ‘en:Comunidad 1.N.E.A.,Suplemento.S.£.P. £.N.E.A, 

México, 1991, P.9?
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lecto-escritura y las operaciones aritméticas baésicas, a las — 

personas mayores de 15 afios. Se puede alfabetizar a una perso- 

na oO aun grupo no mayor de 10 adultos, en los dias y horas —~ 

mas convenientes para todos. 

El programa de alfabetizacién consiste en ensefiar a leer y 

a escribir, ademd4s de las nociones basicas de matemAticas. Si 

ademas del espafiol se habla alguna lengua indigena, se puede — 

participar como alfabetizador bilingltie. 

Para el logro de la alfabetizacién, el I.N.E.A. aporta mate 

riales diddcticos (libros guias, cuadernos de trabajo, laminas 

y otros), con éstos y la colaboracion de un alfabetizador, se 

maneja que el adulto pueda adquirir los conotimientos Ff4cilmen 

te. 

Se considera que, como no todas las personas pueden estu--— 

diar de la misma forma y al mismo ritmo, el I.N.E.A. facilita 

que los adultos que lo prefieran, puedan estudiar por si mis-— 

mos, es decir, intentan fomentar el autodidactismo. También —— 

busca adaptarse a las condiciones de vida de los adultos, asi 

lo que éstos aprenden, esta relacionado con sus necesidades y 

con su ambiente. 

En el siguiente apartado se describen los objetivos que ma— 

neja esta Institucidn.



45 

2.2 OBJETIVOS DEL I.N.E.A. 

GENERAL: Generar una actitud comprometida y multiplicadora 

para lograr la participacion social en la educa--— 

cion de adultos, tante a nivel interno de la dele— 

gacién, como entre representantes de los diversos 

secteres, grupos organizados, estudiantes, etc. 

"ESPECIFICOS: Propiciar la autoformacién en materia de par— 

ticipacidn social entre el personal, tanto en los niveles de-—- 

legacional como en ias coordinaciones de zona. 

— Ofrecer la enseRanza basica, mediante diversos modelos de 

atencién en los niveles de primaria y secundaria a la pobla-~-—— 

cién de 15 afios o mds, que no hayan iniciado o concluido sus — 

estudios. 

-Permitir que todo adulto pueda alcanzar el nivel de conoci 

mientos y habilidades equivalentes ai de la educacidén general 

bdsica. 

-Utilizar planes, programas y materiales fiexibles, elabora 

dos especialmente para adultos. 

-Propiciar el autodidactismo, es decir, una forma de adqui- 

rir conocimientos y desarrollar habitos, habilidades y actitu— 

des de manera personal, aun sin el auxilio de los planteles ——
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educativos. 

- Propiciar que cada estudiante evalue su propio aprendiza— 

je. 

- Gfrecer a los adultos la oportunidad de incorporarse a el 

estudio sin desatender sus ocupaciones habituales. Se puede es 

tudiar en el taller, en la fabrica, en el hogar, etc. 

~ Contemplar méltiples posibilidades de aprendizaje, desde 

el estudio individual hasta el aprendizaje en Circulos de Estu 

dio. 

- Estimular y demandar la participacién solidaria de todos 

en la elevacién de los niveles culturales, sociales y econdmi~ 

cos del pais."2e 

2.3 METODOLOGIA. 

Con base a documentos oficiales que maneja esta Institucion 

se encontré textualmente que: 

"La Metodologia que se utiliza en la educacién para los a-— 

Gultos es de tipo grupal e individual, es decir, la forma de — 

la ensefanza que tienen los adultos, la asesoria que se impar— 

22. “Educacién de Adultos", Primaria Intensiva para 
adultos:auxiliar didactico,Circulos de Estudio, 
S.E.P.:CEMPAE,México 1990. P.5
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te en los grupos, Llamados Circulos de Estudio, contempla una 

manera de aprendizaje a partir de los libros de texto conjunta 

mente con el asesor, o bien con la persona que va a dirigir el 

conocimiento"23 

La Metodologia considera al asesor como al elemento funda-— 

mental del proceso, ya que a éste le corresponde actuar como — 

guia del aprendizaje. La asesoria en les Circuloes de Estudio, 

contempla una metodologia disefiada a partir de los libros de ~ 

texto y sus caracteristicas principales son: 

-Orientar el proceso de Ensefanza-Aprendizaje, a partir del 

estudio de contenidos relevantes. 

—-Favorecer la realizacién y la discusidén grupal. 

-Propiciar el trabajo en equipo y el intercambio de expe--— 

riencias. 

-Permitir que el adulto avance a su propio ritmo de aprendi 

zaje. 

-Favorece el apoyo entre los integrantes del grupo. 

- Permite la acreditacidén de los conocimientos de manera pe 

riddica. 

"La preocupacion metodoldégica se centra en poner a los usua 

rios del sistema en condiciones de participar, de tal modo, —— 

@3.Idem. P.10.
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que se conviertan en agentes de su propia educacidn"24 

Antes de que se inicie la labor del educador en la educa--— 

cién para adultos, es necesario reconocer ias caracteristicas 

dei medio donde se trabajarad, las condiciones politicas, econo 

micas, culturales y sociales; asi como las caracteristicas de 

los educandos para facilitar la labor educativa. Es por esto — 

que la metodologia a aplicar debe partir de las necesidades de 

los adultos, para hacer participar y reflexionar sobre la solu 

cidon a los problemas que le afectan. 

Para llevar a cabo ia realizacién de la alfabetizacion es — 

necesario el uso de material diddctico y de esto se habla en ~— 

el siguiente apartado. 

2.3.1. MATERIAL DipacTica. 

ALFABETIZACION NIVEL I - PEP 10-14. 

— Libro del Alumno. 

- Cuaderno de Ejercicios. 

- Tijeras, pegamento, colores, 
lapiz. 

  

24." Manual para Asesores”, op. cit. P.13
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- Instructivo dei Orientador Educativo. 

— Paquete Diddctico. 

ALFABETIZACION MODALIDAD URBANA. 

- Libro del Aduito 

Poblacién Urbana. 

- Cuaderno de Ejercicios 

Poblacion Urbana. 

— Instructivo del Alfabetizador 

Poblacion Urbana. 

ALFABETIZACION MODALIDAD RURAL.” 

- Libro del Adulto 

Poblacion Rural 

- Cuaderno de Ejercicios 

Poblacién Rural. 

- Instructivo del Alfabetizador 

Poblacion Rural. 

Los criterios que rigen los libros de texto y demas mate--— 

riales didActicos, elaborados por el Centro para el Estudio de 

Medios y Pracedimientos Avanzados de la Educacion (CEMPAE), —~
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son los siguientes: 

a) Ser adecuados para ei Adulto. 

b) Presentar los contenidos en forma accesible 

y amena. 

c) Desarroliar el espiritu critico. 

d) Fomentar la creatividad. 

e) Fomentar la solidaridad. 

Dentro del modelo CEMPAE de Ensefianza Abierta, existen tres 

elementos didacticos: libros de texto, asesoria y apoyos audio 

visuales. 

"Los libros de texto son el recurso principal. Se han elabo 

rado cumpliendo ciertos requerimientos diddcticos: se desarro— 

tlan en forma 4gil y dinadmica; responden a lias necesidades e — 

intereses del estudiante adulto; y propician el autodidactismo 

La Asesoria representa la comunicacidn entre el usuario y — 

el propio sistema, de manera que se aprovecha la experiencia — 

previa del usuario y se fomenta el intercambio de conocimien—— 

tos y experiencias, ordindriamente a través del Circulo de Es- 

tudia. 

Los apoyos audiovisuales ayudan al estudio de los libros 

de texto y sirven, también, para motivar e informar a la pobla
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cioen"es 

2.3.28. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA ALFABETIZACION. 

CRITERIOS 

Todos los pasos o etapas de la educaciéon y, en consecuencia 

la alfabetizacion, deben ser na una recepcidon pasiva y mecani~ 

ca, sino un proceso creativo y liberador del hombre. Para ello 

desde la alfabetizacidn se debe favorecer en el adulto, a tra~- 

vés de los contenidos tematicos de estudio, una auténtica re-— 

flexion critica, de manera que promueva ia toma de conciencia 

de si mismo, de su realidad, de su medio, y genere em é1, la — 

necesidad de superar sus circunstancias. 

A@demaés, se debe presentar al educando-adulto, ta lecto-es-— 

critura y las matemdticas, como instrumentos de aprendizaje, — 

como medio para incertarse en el proceso de educacion permanen 

te y para ausmentar su capacidad de comunicacién interpersonal 

y grupal. 

Esta necesidad operard, de acuerdo a esta metodelogia, como 

la mejor motivacion para alfabetizarse, cultivar progresivamen 

@5."Educacion de Adultos",Primaria Intensiva para 
Adultos, op. cit. p.14
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te sus potencialidades y mejorar sus condiciones de vida. 

8.3.8.1 ENSENANZA DE LA LECTO-ESCRITURA 

El proceso de ensefianza—aprendizaje de la lecto-escritura — 

pretende que el adulto: 

-Perciba globaimente los elementos expresivos de ideas y de 

pensamientos completos; es decir, palabras, enunciados y tex- 

tos. Por ello, es importante evitar partir de silabas o letras 

~Asocie la imagen visual de cada palabra con su respectiva 

reproduccién fonética y la representacién grdfica de su signi- 

ficado, es decir, es precise que integre idea, sonido y regis- 

tro escrito. 

-Utilice para dicho aprendizaje aquellas palabras que cons— 

tituyen su lenguaje habitual y las que estén en relacién con ~ 

su mundo circundante. Asi al favorecer la comprension del pen- 

samiento escrito, llegara a ser lector de ideas. 

-Aprenda simultdneamente la lectura y ta escritura. Al prin 

cipio dibujara por imitacidn palabras o enunciadas cuyo signi~ 

ficado atin no conoce. La practica en el reconocimiento gicbal 

de taies conjuntas le llevara a desglosar y conocer ios elemen 

tos simples de que estan compuestos. 

-Aprenda la letra "script", ya que le capacita para la lec-



53 

tura de impresos, ademas ie facilita, por aseciacién, la com-— 

prensién y manejo de la letra "cursiva" o “manuscrita”. 

~ Ponga en actividad todo su potencial, ya que la alfabeti- 

zacidén como proceso integral, debe impulsar los aspectos cag-- 

noscitivos, afectivos, psicomotores y sociales. 

- Participe en el didlogo y las actividades de grupo. 

2.3.2.2 ENSENANZA DE LAS MATEMATICAS. 

€n la fase de alfabetizacidén, esta materia pretende ser el 

inicio de un proceso de sistematizacién de los conocimientos y 

experiencias de tipo matematico, que el] educando-adulto ha ad— 

quirido a lo iargo de su vida. 

La necesidad de contar lo que le rodea hace que toda perso- 

na adulta, atin analfabeta, tenga una experiencia matematica.—- 

La nocién intuitiva de los nimeros, las relaciones de orden, — 

m4s que, menos que , la medicién del tiempe en minutos, horas, 

dias, etc. Las actividades de compra y venta, por otra parte, 

lo han introducido, quizds, inconscientemente, en el manejo de 

las operaciones bdsicas de ta aritmética. 

Es necesario tener presente. ademas, que las matematicas --
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son un medio de expresioén, un lenguaje indispensable para io-- 

grar la comunicacién a través de los numeras y las cantidades, 

de las figuras y formas geométricas. Es decir, un lenguaje que 

le permita al educando-adulto establecer relaciones cuantitati 

vas entre las cosas que le rodean. 

En esta fase, las matemdticas tienen, por una parte, un fin 

utilitario; son una herramienta esencial en el trabaja diario 

y en la vida de cada individuo. Por otra, a través de su apren 

dizaje y de la solucién de los problemas que se presentan, fo- 

mentan el pensamiento critico y reflexivo, orientando permanen 

temente al educando-adulto, a pensar en forma ldgica y oardena— 

da. 

"Para propiciar el aprendizaje de las matematicas en la fa- 

se de alfabetizacién se sugiere, en lo general: 

-Iniciar todas las actividades de aprendizaje prapuestas en 

el libro aprovechando los conocimientos y experiencias que el 

adulto ha adquirido en contacto con su realidad. 

~Poner al estudiante, de manera sistematica y habitual, en 

actitud de interregar , descubrir y analizar, fomentando perma 

nentemente la reflexidn. Se descarta el aprendizaje memoristi-~ 

co y la aceptacién pasiva de la informaci6n. 

~Respetar el orden de las actividades propuestas en el Cua~
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derno de trabajo. Se han graduado desde las md4s simples a las 

mAs complejas y estdn de acuerdo con la secuencia que la mate— 

matica impone. Asi per ejemplo, no podemos iniciar el estudio 

de la operacién resta, si antes no se ha estudiado la suma. 

-Reforzar las actividades propuestas con otras que el ase-— 

sor 0 @1 estudiante sugieran, siempre de acuerdo con los inte— 

reses y necesidades del adulta."26 

Para la Adquisicién de la lectura y escritura de los nuime-— 

ros el I.N.E.A. sugiere presentar, ademas de conjuntos de obje 

tos en el cuaderno, conjuntes de objetos que puedan manipuiar— 

los educandas-adultos. De esta manera, por medio de la activi- 

dad de contar, el adulto logrard identificar los nimeros, asi- 

como su representacion simbdlica y su escritura por medio de — 

palabras. 

Para esto es importante el presentar conjuntos de cbjetos — 

con el mismo numero de elementos, para que el educando se dé 

cuenta de que los numeros son una prioridad de los conjuntos y 

no de las objetos. 

Se debe afianzar primero el conacimiento de tos numeras has 

ta el nueve antes de continuar con la lectura y escritura de — 

numeras mayores.
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Se le debe insistir al educando-adulto, dando ejemplos va—— 

riados de que 10 unidades farman una decena, ya que é@sta es ia 

base fundamental del sistema numérico decimal. Con ta adquisi- 

cién de estos conccimientos, se puede entonces pasar a otra —- 

etapa, y @ésta es la construccién de los numeros hasta las cen- 

tenas, enfatizando en los grupos de diez y destacando la ubica 

cion de las centenas, decenas y unidades. 

Para la realizacién de las operaciones aritméticas se debe 

planear al comienzo de cada una de las operaciones, una situa-— 

cidén concreta y que sea familiar al usuario, donde se utilice 

la operacién correspondiente. Con esta actividad, ei asesor co 

nocera cuanto conece el adulto sobre las operaciones. 

Se maneja que es importante utilizar la recta numérica como 

apoyo para representar cada una de las operaciones. De esta ma 

nera, el educando a través de una actividad de conten, podra — 

encontrar resultados mds exitosas ya que se le facilitara la - 

comprension conceptual de las operaciones. Por ejemplo, en ca- 

so de la suma, podrdé vislumbrar que se trata de agregar una —— 

cantidad a otra. 

Para la adquisicion de estos conocimientos se pensd en la 

formacioén de grupos, los cuales son denominados Circulos de Es 

tudio y de éstos se habla en el siguiente apartado.
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2.4 CIRCULOS DE ESTUDIO. 

Los Circulos de Estudio se forman con personas adultas (ma- 

yores de 15 afios), con fines e intereses comunes, de acuerdo — 

al I.N.E.A., para estudiar en grupo, en lugares especificos co 

mo sus propias casas, y se reunen para recibir asesorias en ba 

se a sus libros de texto. 

€i Circulo de Estudio esta conformado por cince personas co 

mo minimo y diez como maximo. Estos grupos pueden organizarse 

y comenzar a funcionar en cualquier mes del afo. 

Para formar un Circulo de Estudio las personas deben contar 

con un Asesor. Este debe apoyar y orientar a ios adultos en ca 

so de que se les presente alguna duda en su estudio. 

£1 Asesor puede ser cualquier persona que tenga estudios de 

secundaria. Debe tener horario flexible a sus necesidades fue— 

ra de sus labores diarias. Los estudiantes pueden cumplir su — 

Servicio Secial asesorando a un grupo de aduitos. 

Ademas de conseguir al asesor, tos adultos deben ilenar una 

solicitud de inscripcion con lo cual se podran organizar las — 

reuniones de estudio y conoceran los libros de texto y el mate 

Trial que les servird de apoyo para sus estudiaos.
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Se puede concluir diciendo que ios Circulos de Estudio son 

grupos conformados por diversas personas, que se reuinen con — 

el fin de ayudarse mutuamente para estudiar. Aqui las personas 

intercambian sus experiencias, tanto las vividas como las de - 

aprendizaje, ademas de que hacen participe al asesor. En el si 

guiente apartado se habla del Asesor de acuerdo a ia vision -~ 

del I.N.E.A. 

2.5. EL ASESOR. 

El educador de adultos es la persona que facilita el conoci 

miento y es denominado por ei I.N.E.A. como Asesor. 

Las personas que fungen como asesores, deben cumplir con es 

tudios elementales o badsicos; se incorporan también como aseso 

res, aquellos estudiantes que realizan su Servicio Social por 

un periodo de seis meses a un afo. 

£1 Asesor-Educador, es el elemeto de apoyo que propicia la 

reflexion critica de los educandos. 

CARACTERISTICAS DEL ASESOR 

- Tiene un auténtico interés en la educacidn y en el progre 

so del Pais.
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— Posee vocacién de servicio hacia la comunidad. 

— Cuenta con ia preparacién necesaria para el nivel que ase 

sora. 

—- Esta dispuesto a servir cuando se le requiere. 

- Despierta el interés de ios adultos que confian en él. 

La tarea del Asesor y su participacion en ia sociedad es, 

de acuerdo al I.N.E.A., muy importante ya que éste debe reunir 

se periodicamente con otros asesores, para promover nuevas me— 

todologias en el aprendizaje, la organizacidn, la gestidén y la 

autagestién, (capacitacidon, Sistemas Abiertos, etc.). 

Adem4s debe participar y animar la integracion de los veci- 

nos en actividades solidarias de beneficencia para la comuni-— 

dad y que los benefician en lo familiar o en to personal. Ade— 

mas, el! papel del Asesor, también debe abarcar el fomentar y — 

ayudar a emplear y consolidar ios servicios de interés social 

con que cuenta la poblacién: salas culturales, clubes, sitios 

recreativos, etc. Debe promover y difundir e1 conocimiento del 

potencial humano, organizacion natural con que cuenta la comu- 

nidad. También debe ayudar a fomentar a mediano y largo plazo, 

ciudadanos importantes, conscientes o sensibles a su realidad, 

que con capacidades desarrolladas, de organizacién y liderazgo 

revolucionen comprometidamente esa realidad.
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Como se dijo anteriormente el Asesor es la persona que apo— 

ya al aduito en su educacién. Pero para que este fin se cumpla 

es necesario que exista personal capacitado para desempefiar la 

labor educativa. Es por esto que en el siguiente punto se ha-— 

bla de la Capacitacion del personal del I.N.E.A. 

2.4. LA CAPACITACION EN EL I.N.E.A. 

Mediante este proyecta se busca apoyar a los programas edu— 

cativos y proporcionar una informacion que repercuta de manera 

descisiva en la productividad de los servicios. En este senti- 

do, el programa de capacitacidén propone dirigir y coordinar la 

formacién del personal que participa en los programas de edu- 

cacion para adultos y jdvenes no escolarizados, asi como la ca 

pacitacion y el desarrollo de los trabajadores del I.N.E.A. — 

Para tal efecto se requiere de la selecci6én de medios y del di 

sefio de los instrumentos de capacitacion. 

MEDIOS E INSTRUMENTOS DE CAPACITACION. 

En este campo se disefian, experimentan y establecen las me~
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todologias e instrumentos de capacitacién. Se lleva a cabo el 

sequimienta y la evaluacién de la capacitacién para poner en — 

Practica los programas educativos institucionales. Las funcio- 

nes son las siguientes: 

—Desarrollar y proponer las disposiciones técnicas y admi-— 

nistrativas que rijan ia elaboracidén de tos modelos e instru-— 

mentos de capacitacion, para su posterior educacién a las ca-- 

racteristicas y necesidades de las delegaciones y del personal 

que participa en los programas educativos; difundir las dispo- 

siciones aprobadas y verificar su cumplimiento. 

-Elaborar un diagndéstico en materia de capacitacion institu 

cional y definir prioridades. 

-Establecer estrategias, procedimientos y metodologias que 

permitan disefiar modelos y programas de capacitacion dirigidos 

al personal institucional y a las agentes operativos, con ape- 

go a las necesidades de operacidén de los servicios que se pre- 

sentan. 

~Desarrollar y proponer politicas, normas y procedimientos 

Para realizar el seguimiento y evaluacion del proceso de capa 

citacién del personal. 

-Desarroliar las estrategias de capacitacién para la forma 

cién del personal que participa en los programas educativos.
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FORMACION DEL PERSONAL Y ASESORIAS 

Mediante esta capacitacidn se intenta participar en la for- 

macion de voluntarios que colaboren en ios programas de educa- 

cién, asi como en la capacitacién y desarrollo de los trabaja— 

dores de la Institucidén. Tiene coma funciones: 

—-Detectar las necesidades de entrenamienta del personai ins 

titucional, tomando en cuenta los indices de eficiencia de la 

Institucion. El contenido de trabajo de cada puesto y los re-- 

quisitos para desempefarlo de una manera efectiva, el inventa- 

rie de los recursos humanos y la moral de trabajo del Institu— 

ta. 

-Elaborar manuales de entrenamiento personal. 

-Asesorar y apoyar, técnica y operativamente, a las delega— 

ciones en materia de capacitacion, para establecer la concen-— 

tracion de acciones que contribuyan a optimizar recursos y am- 

Pliar la capacidad instalada en la materia. 

PRODUCCION DE MATERIALES Y MEDIOS DE CAPACITACION 

Para el I.N.E.A. es de primordial importancia, el disefiar y 

elaborar los materiales diddcticos de apoyo a la capacitacion,
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asi como la produccién de medios audiovisuales para ia forma—— 

cién del personal y establecer los lineamientos para que las — 

delegaciones adecuen los materiales y medios audiovisuales a - 

las caracteristicas y necesidades regionales. 

2.7. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

Con el objeto de mejorar la calidad del servicio que se —— 

ofrece, asi como los materiales diddacticas que se utilizan, se 

ceplanteé el sistema de seguimiento. Los instrumentos que se — 

utilizan durante el seguimiento son: 

- Evaluacién diagnéstica~final: busca conocer el dominio —— 

que tienen los adultos en lecto-escritura y cAalculo elemental, 

al iniciar y terminar el proceso educativo. 

- Cuestionario para el alfabetizador: con 61 se obtiene in-- 

formacién sobre los aspectos diddcticos de ia modalidad que se 

Opera, (este cuestionario lo contesta ei alfabetizador al con- 

cluir la unidad) y sélio se utiliza cuando se opera por primera 

vez el modelo. 

- Instrumento de verificacian: permite contar con la infa-— 

macion mensual sobre el estado del proceso de alfabetizacidna,- 

permanencia de los adultos, necesidades del material didacti-- 

co, avance programatico, entre otros.
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En cuanto al seguimiento del proyecto de atencion a la po-—- 

blacién indigena, se realizan cuatro cortes evaluatives por ca 

da pericdo inicial; estos se realizan: 

- Entre el tercer y cuarto mes de iniciado el proceso. 

- Al inicio del estudio del esparol como segunda lengua y 

de la continuacién del célculo elemental. 

- Al inicio de la post-alfabetizacion. 

- Al final del proceso educativo. 

Como se puede observar, la gran mayoria de los objetivos —— 

que persigue el I.N.E-A. pretenden fomentar una actitud criti- 

ca en e2 educando-adulto, sin embargo, esto sera analizando en 

el Cuarto Capitulo. Por lo que antes, es importante mostrar y 

analizar el proceso de aprendizaje en las adultos. Para asi, — 

en el siguiente Capitulo, partir del concepto de Aprendizaje, 

pasando por el] papei del Educador de Adultos, hasta llegar al 

concepto de Autodidactismo, tados ellas, como parte importante 

para la formacion de los Educandos-Adultos.
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CAPITULOA Iti 

EL APRENDIZAJE EN LOS ADULTOS. 

3.1 CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

3.1.1 APRENDIZAJE GRUPAL. 

3.1.8 FACTORES CONDICIONANTES DEL 

APRENDIZAJE. 

3.2 EL AUTODIDACTISMO. 

3.2.1 CARACTERISTICAS. 

3.3 EL EDUCADOR DE ADULTCS. 

3.3.1 CARACTERISTICAS
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EL APRENDIZAJE EN LOS ADULTOS. 

3.1 CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

En la perspectiva de la Diddctica Critica, se define al -~ 

aprendizaje como a un proceso dialéctica, como algo que se --— 

construye; " ei aprendizaje es caoncebido coma un proceso que - 

manifiesta constantes momentos de ruptura y reconstruccion"27 

Aunque no es suficiente definir al aprendizaje como un pro- 

ceso dialéctico, sino que es importante seleccionar las expe-— 

riencias idéneas para que el educando de verdad opere sobre el 

conacimiento y el educador deje de ser el mediador entre el ca 

nocimiento y el grupo, para asi convertirse en el conductor y 

eromotor de su aprendizaje. 

El aprendizaje es "un procese en espiral, lias explicaciones 

los cambios conseguidos, son la base a partir de la cual se lo 

graran otros nuevos, mas complejos y profundes, y tienen que — 

ser vistos, no sdio en su dimension individual, sino fundamen— 

talmente en lo social"28 

27. PANSZA GONZALEZ,M."Fundamentacion de la Diddctica", 

Tomo I, edit. Gernica,3a. edicién,México 1980. P.206 

P@. PEREZ JUAREZ,Esther, "Reflexiones Criticas en Torno a 
la Docencia", Material fotocopiade. P.8
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El aprendizje no es concebido como un estado del sujeto, si 

na como un proceso en construccién. Cuando el sujeto opera so- 

bre un objeto de conocimiento, no sélo se esta modificando el 

objeto, sino también el sujeto, y ambas cosas ocurren al mismo 

tiempo. 

El movimiento gue recorre un sujeto al aprender no es li-- 

neal, sino que implica crisis, retrocesos, etc., que no permi- 

ten que éste sea un proceso terminado. 

Azucena Rodriquez menciona que las actividades de aprendiza 

je deben estar organizadas de acuerdo a tres momentos metddi-~ 

cos, los que a su vez se relacionan con toda forma de conoci-— 

miento, y estos son: 

- Actividades de Apertura: Estaran encaminadas a proporcio— 

nar una idea global del fendmeno a estudiar, lo que implicara 

que el educando, seleccione situaciones que le permitan vincu- 

lar experiencias anteriores con la primera situacion nueva de 

aprendizaje. Esto representa, una primera aproximacion ail abje 

to de estudio. . 

- Actividades de Desarrollo: Estaran orientadas, primeramen 

te a la busqueda de informacién en torno al tema planteado des 

de diferentes puntos de vista, y por otro lado, al trabajo con 

la misma informacion. Esto llevard a realizar un anaélisis am-—
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plio y profundo y el liegar a sintesis parciaies a través de — 

la comparacion, confrontacién y generalizacion de ia informa-— 

cién. Esto permite la elaboracién de conocimientos. 

- Actividades de Culminacidn: Estarian encaminadas a recons 

truir el tema en una nueva sintesis, la cual no sera final,si- 

no que a su vez se convertira en sintesis inicial de nuevos —— 

aprendizajes. 

La Didactica Critica esta en contra de la reproduccidn de — 

los aprendizajes por parte de los alumnos, en los que éstos so 

lo reproducen el aprendizaje en condiciones muy similares a —- 

aquellas en las que aprendid; postula entonces por una compren 

sién del proceso ensefianza-aprendizaje, para que asi, lo que - 

se imparta, en este case en los Circulos de Estudio, no sirva 

sélo para resolver aquellos problemas concretos que se presen- 

tan al educando-adulto, sino que permitan la reflexion y el co 

nocimiento que le den la posibilidad de explicar su realidad. 

Tomando en consideracién que la Diddctica Critica va dirigi 

da especificamente al nivel educativo Medio Superior y Supe——— 

rior, puedo sehalar que es importante aprovechar las experien— 

cias que tiene el adulto, y tomarias como elemento motivador 

para la adquisicién de nuevos conocimientos, lo cual generara— 

nuevas actitudes, que mediante el andlisis y la critica, le —- 

permitirdn obtener un conecimiento real de su situacidn cultu-
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ral, social y econémica; ya que tedricamente Freire maneja que 

las experienctias "son contradictorias por naturaleza y alber-- 

gan en si no sdlo potencialidades radicales sino también las — 

sedimentaciones de la dominacidén. El poder cultural adquiere — 

en este caso un sentido particular y se refiere a la necesidad 

de elaborar las experiencias que caracterizan las vidas de ios 

oprimidos"29? 

Ello posibilitaria en aigunos educandos—adultos una actitud 

Critica, que conllevara a que ellos se conviertan en actores —- 

de su propio proceso educativo. 

Freire sin utilizar la expresion "Curriculum Oculto” como — 

parte de su discurso, menciona que “algunos grupos de alumnos 

pueden descifrar prdcticas ideoldgicas y materiales que, por — 

forma, contenido y omisiones selettivas cantienen la ldgica de 

la dominacién y de la opresién”"30 

Sin embargo, Freire también menciona que "Ia dominacién se 

expresa también en la manera en que el poder, la tecnologia y 

la ideologia se ponen de acuerdo para producir conocimientos,-— 

relaciones sociales y otras formas culturales concretas que in 

directamente reducen al silencio a las personas"31 

30. CITADO EN: GIROUX,Henry, "Los Profesores como Intelectua— 

les", op. cit. P.167 

Si. Idem. P.162 

28. Ibidem. P.165
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Se puede concluir, que algunos de los educandos-adultes no 

alcanzan a conformar esa actitud critica. 

3.1.1 APRENDIZAJE GRUPAL. 

Al hablar de aprendizaje grupal implica ubicar al educador 

y al educando, como seres sociales que interactuan entre si. — 

Aceptar que aprender es la elaboracién de conocimientos, ya és 

te no est4 dado ni acabado, implica tomar en cuenta que el gru 

po y ta interaccién que se d& entre los integrantes de ese qru 

po, son fuente y medio de experiencias que posibilitan el —- 

aprendizaje. 

“Las situaciones de aprendizaje significan un reconocimien— 

to de la peculiaridad de cada grupo"32 

La situacion de aprendizaje es la que realmente educa, to-— 

mando en cuenta a todos los que intervienen en este proceso, — 

todos aprenden de todos y bdsicamente de aquello que realizan 

en conjunto. Se aprende por y con los otros, y el conocimiento 

adquiride se convierte, de este modo, en instrumento de indaga 

cién y actuacién sobre la realidad. 

32. PANSZA GONZALEZ, M., op. cit. p.205
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Para que reaimente se adquiera el aprendizaje, es necesario 

aproximarse a la realidad y esto implica transformar lo dado—— 

dandose. En el aprendizaje grupal entran en juego de construc— 

cién, el contenido cultural (informacién), y la emocioén (atrac 

cién, rechazo,etc.), que permiten obtener la produccion de nue 

vas situaciones, tareas, explicaciones, etc., la cual implica 

romper con los lazos de dependencia que se han manifestado en 

Ta practica educativa concreta. 

Romper con esta dependencia implica, tanto en el educador — 

como en el educando, ansiedad, angustia, ya que ta responsabi- 

lidad para ambos es mayor pues les exige investigacién perma-— 

nente, momentos de anélisis, de reflexidén, de discusion, etc., 

que permiten a educadores y educandos participar en un proceso 

dialéctico, en el que se puede encontrar el placer de pensar y 

trabajar al mismo tiempo; es entonces cuando se puede liograr — 

la interaccién en el grupo, dandose asi la siguiente relacidén: 

educador-educando, educando-educader y educando~educando. 

Es decir, se intenta romper con la forma tradicional de ver 

la relacién Educador—Educando: 

EDUCADOR ------ > EDUCANDO 

EDUCADOR EDUCANDO 
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Para llegar a una verdadera interaccian en el grupo: 

  

EDUCADOR 

CIRCULO DE ESTUDIO 

EDUCANDO 

Dicha relacién est4 mediatizada por tos saberes, los cuales 

representan un capital cultural disponible que ha sido social— 

mente legitimizado desde paradigmas y esferas de poder en las 

clases dominantes. Elio trae consigo que los saberes lleven im 

plicitamente una carga ideolégica, una escala axioldgica, una 

mocién de realidad, entre otros. Por ello, hago hincapié en —- 

que la relacién educador-educando, tendra coma finalidad hacer 

explicito lo oculto, para con ello diaiogar y cuestionar los — 

saberes con el fin de que éstos tomen una posicion ante la vi- 

da, a partir de la conformacion de una conciencia historica. 

La actividad del educador encaminada a la produccion de —— 

aprendizajes en los educandos, también genera cambios en 41 ya 

que la experiencia de ensefiar provoca que también aprenda, por 

la confrontacion de su teoria con la pradctica. La participa——— 

cién de los educandos también significa que éstos, a través —-
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del proceso de aprendizaje, también ensefian, es decir, también 

intervienen en los aprendizajes del educador y de sus propios 

compafieras. 

Se aprende a pensar en grupo; con otros se afrontan proce-— 

sos de investigacién, tanto de aspectos relativos a una mate-— 

ria de estudio, como de ias dificultades y problemas que impli 

ca este tipo de trabajo. 

Si bien generaimente se considera este tipo de aprendizaje 

como ei métade mas conveniente, en lo que respecta a los adul- 

tos, no siempre resulta facil ponerlo en practica. 

33 

Para que se pueda hablar de un aprendizaje siqnificativo, — 

se debe partir de la idea de que el aprendizaje resulte agrada 

ble al adulto; el propiciar e1 didlago es importante porque da 

33. "Existen dos formas de aprender un tema o una actividad.E£l 

primer modo es el que se realiza sin interés, por coersién 
(no significativo)...E1 segundo modo es mas auténtico ya — 
que el sujeto realiza esta operacién con interés por el —~ 

asunto mismo. El que asi aprende capta el asunta como algo 
valiosos, por lo cual experimenta satisfaccion por el he-- 
cho mismo de aprender. A este proceso se le llama aprendi-— 

zaje significativo. Aqui el educando no séio capta el sig— 
nificado de una explicacién o de una lectura, sino que tam 

bién capta la relacién estrecha de ese contenido con sus — 
experiencias e intereses personales. En resimen, el acto — 
mismo de aprender estA cargado.de sentido, tiene significa 
do en el marco de su vida personal." GUTIERREZ SAENZ,Raul, 

“Introduccion a la Diddctica",edit. Esfinge, ta- edician , 
México 1974. P.23
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lugar a un conocimiento mutue entre los integrantes del grupo, 

manteniendo una relacién afectiva y cordial, sobre la cual el 

adulto se sienta valorado cuando se lie escucha y se toman en — 

cuenta sus aportaciones, ya que la base del su proceso educati 

vo es su experiencia vivencial, de ahi que la realidad concre— 

ta de su actividad practica debe ser el punto de partida del - 

proceso de aprendizaje. 

Asi el educando-adulto ya no mostrara rechazo hacia el con- 

tenido tedrico; el educador colaborara problematizando ei con- 

tenido con relacidn a su entorno; al analizar las partes, se — 

llegard a la comprension de una totalidad en constante cambio. 

Estos aspectos hardn que el adulto tenga seguridad para enfren 

tar preblemas concretos, nacidos de su practica. 

La condicién indispensable para que el educando-adulto se - 

muestre dispuesto para colaborar en su aprendizaje, sera cuan-— 

do éste cobre sentido para 61, es decir, el que sienta que el 

estudio guarda correspondencia con sus metas y responde satis— 

factoriamente a sus necesidades, por lo cual se involucrara -— 

con sus estudios, logrando de esta manera, su aprendizaje sea 

significative. 

Ghora bien, cuando en el Circulo de Estudio prevalece una — 

situacion dialogal entre sus integrantes, se crea un ambiente
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de cordialidad y se crea en cada adulto, un sentimiento de per 

tenencia. Tal sentimiento hace que ei adulto se sienta un miem 

bro activo e importante dentro del Circulo, el cual colahora y 

se relaciona con los demas. Cuando surgen dificultades de --- 

aprendizaje dentro del Circulo de Estudio, y se resuelven sa-- 

tisfactoriamente, gracias a las aportaciones de cada uno de -—— 

los adultos, no sélo se enriquecen nociones, sino también se ~- 

favorece la habilidad para solucionar problemas camines, ya —- 

que los integrantes aprenden que el funcionamiento del mismo — 

depende de la colahoracién de todos en 41. 

La relaciéon de los alumnos entre si, es decir, la interac—— 

cién educando-educando, constituye la dinadmica grupal e incide 

en el rendimiento del aprendizaje, cuya participacioén en la ta 

rea educativa resulta de mutuo beneficio. 

“Asi, hablar de aprendizaje grupal implica ubicar al docen- 

te y al estudiante como seres sociales, integrantes de grupos; 

buscar #1 abordaje y la transformacién del conocimiento desde 

una perspectiva de grupo, valorar ta importancia de aprender a 

interaccionar en grupo y a vincularse con los otros; aceptar — 

que aprender es elaborar el conocimiento ya que este no esta — 

dado ni acabado; implica igualmente, que la interaccidon y el —- 

grupo son medio y fuente de experiencias para el sujeto que po
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sibilitan el aprendizaje."34 

Debe tomarse en cuenta que si bien el educando-adulto es un 

individue con mucha experiencia de la vida, con claras y espe- 

cificas razones para querer aprender, y por consiguiente, un — 

estudiante automotivade, esto no significa que el proceso de — 

aprendizaje sea facil. Existen algunos factores que pueden con 

dicionar el aprendizaje, y de estos se habla en e1 siguiente — 

apartado. 

3.1.2 FACTORES CONDICIONANTES DEL APRENDIZAJE. 

Aunque se considere que algunas de las caracteristicas del 

educando-adulto estan relacionadas con la edad y con factores 

hereditarios, la mayoria son el resultado de las condiciones - 

ambientales. Esto debe tomarse en cuenta principaimente, en el 

caso de educandos con desventajas sociales y econdémicas, dado 

que lo anterior significa que la gran mayoria de las dificulta 

des no son inherentes y que por consiguiente, pueden ser supe- 

radas mediante procedimientos correctivos y pacientes por par- 

34. ENCISO GONZALEZ,Matilde, "Consideraciones Tedricas 
y Metodoldgicas al Proceso de Evaluacion del Apren- 

dizaje en tos CEBA”",Tesis,U.N.A.M.,E.N.E.P. Aragon, 
San Juan de Aragon, Edo. de México, 1996. P.56
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te del educador. 

Aigunas de las caracteristicas que presentan los educandos— 

adultos ayudan en su practica educativa, sin embargo también — 

existen algunos factores que condicionan el aprendizaje dei -— 

adulto, y estos son: 

FACTORES INTERNOS. 

-CAPACIDAD FISICA Y SENSORIAL. 

Se considera que en los adultos mayores empiezan a aparecer 

desgastes en todas sus funciones. La edad para la aparicidon de 

este problema es alrededor de ios cincuenta y cinco a sesenta 

afios. La evidencia del desgaste se percibe, generaimente, en — 

el funcionamiento de los organos vitales como el corazon, tos 

pulmones, los rifiones y el higado. 

Las capacidades sensoriales también manifiestan cambios sig 

nificativos. Esta pérdida de capacidades o de funciones organi 

cas suelen no ser perceptibles inmediatamente para el educando 

OQ para quienes le rodean, ya que utilizan diferentes mecanis—— 

mos que sélo son adquiridos por ila edad. 

Las capacidades sensoriales que primeramente se deterioran
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con la edad son la visidn y la audicidn. "Con respecto a la —— 

acuidad visual y al campo visual, la mayoria de los investiga- 

dores opinan que se da un progresivo crecimiento hasta los --~ 

veinte o veinticinco afios, luego comienzan a decaer entre ios 

treinta y cuarenta de manera lenta. Después sobreviene una —-- 

brusca disminucioén hasta los cincuenta y cinco afas, y una de— 

clinacién progresiva después de esta edad"35 

Otra de las capacidades que se pierden con la edad es la au 

dicién. Adem4s de la disminucién de esa capacidad, la audicidon 

se hace mds lenta, lo que significa que el adulto interpreta — 

mAs pausadamente y reacciona con mas lentitud. 

-LA CAPACIDAD INTELECTUAL Y LOS FACTORES EMOCIONALES. 

Se considera que la capacidad intelectual y la memoria es—— 

t4n estrechamente ligadas. Con la edad esta funcién suele ser 

afectada y en les educandos-adultos puede dificultar seriamen— 

te su capacidad para el aprendizaije. 

Aunque hay que tomar también en cuenta que, si el adulto es 

tA motivada y esta motivacidn no decae, el proceso de aprendi— 

zaje suele ser menos dificil y la mayoria de las veces muy exi 

tose. 
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En cuante a lo que se refiere a los factores emocionales, - 

@éstos también suelen ser propiciadores de problemas en el  --~- 

aprendizaje. Esto se puede presentar si el educando-adulto tu- 

vo una mala experiencia con sus anteriores incursiones a la -- 

educacion, o tiene una pobre visidén de hasta donde puede lie—— 

gar al intentar adquirir la lecto-escritura. Otro problema sur 

ge si el educando siente que no es aceptade por el asesor, ni 

por e! Circulo de Estudio, por lo que necesita en gran medida 

de sentirse aceptado y de participar en la clase como un miem— 

bro m4s. El educando—aduito suele desarrollar una sensibilidad 

extrema, por lo cual es muy susceptible a tas criticas y mu--— 

chas veces teme estar haciendo el ridiculo, lo cual propicia — 

la falta de participacion activa en el Circulo de Estudio. 

-RESISTENCIA AL CAMBIO. 

Con frecuencia el educando-adulto se resiste al cambio y a 

las nuevas ideas. Su comportamiento al moldearse con sus expe- 

riencias y condiciones pasadas, provocan que sea dificil aban- 

donar pradcticas que le han servido adecuadamente en el pasado, 

por otras que le son extrafias. 

En los nifios existe paca resistencia ya que lo que aprenden 

ESia TESS WO BERL 

. SAU BE iA BIBLGTECA
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en clases generaimente es algo nuevos; en cambio, en el educan 

do-adulto, por haber vivido m4s y por tener mayores experien-— 

cias, de todo tipo, suelen resistirse ya que les es dificil —- 

“olvidar" los conocimientos o conceptos imprecisos o errdonecas 

adquiridos desde su nifiez. Estos aprendizajes previos han sido 

asimilados como aigo propio de la personalidad del educando -— 

aduito, por to que suelen dificultar los intentos de modifica- 

cidén que realiza el educador. 

FACTORES EXTERNOS. 

~ TRABAJG Y TIEMPO DISPONIBLE. 

Generaimente la totalidad de los educandos-adultos, por las 

condiciones actuales de crisis econémica que vive nuestro pais 

est4n incertados en el trabajo. Estos se ven en la necesidad — 

de seguir incertos en el campo laboral ya sea en empresas con 

negocios particulares, empleos temporales y algunos otros se — 

mantienen en sus puestos laborales a pesar de que cumplen = con 

los requisitos para su jubilacién. El adulto que acude a estu- 

diar en estas condiciones, realiza un gran esfuerzo debido a — 

que las largas jornadas de trabajo le producen cansancio, lo — 

cual repercute en la capacidad de atencién. Al dedicarle casi
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todo el tiempo del dia al trabajo, el educando-adulto dispone 

de muy poco tiempo para estudiar fuera del Circulo de Estudio. 

~MEDIG SOCIAL Y VIDA FAMILIAR. 

El medio social en que se desenvuelve el aduito puede ser — 

un estimulo para querer seguir estudiando, aunque también pue- 

de ser un estimulo para frenar sus aspiraciones educativas. £1 

qué diran influye enormemente en la actitud del educando—adul— 

to. Por lo general, los educandas-adultos ya estan casados y — 

sobre sus espaldas recaen m4s responsabilidades y preocupacio— 

nes, las cuales son atin mayores si sus familiares no le apoyan 

en su decisidén de estudiar. Entonces el educando-adulto, puede 

sufrir desaliento e intentar desertar de sus ambiciones educa 

tivas. 

Por lo general, los educandos-jdévenes suelen vivir con sus 

familias y el ambiente familiar atiende a sus necesidades basi 

cas. 

— RECURSOS ECONOMICOS. 

Generalmente el educando-adulito proviene de hogares que no 

han pedido proporcionarie estudios en su nifiez. Desde temprana
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edad, debido a su precaria situacidén ecanémica, han tenido que 

trabajar en donde se pueda. 

El asistir a la “escuela” constituye gastos que resienten — 

sus posibilidades econémicas, ya que hay que comprar ropa pre- 

sentable, utiles escolares, ademas de! pago de transportes, —— 

que en muchas ocasiones dan al traste con sus aspiraciones de 

poder aprender. 

Todos estos factores propician el que algunos adultos no —— 

asistan a los Circulos de Estudio y prefieran abandonar los -— 

estudios en espera de ctra mejor oportunidad. Existen otros -—— 

adultos que deciden estudiar solos y lo ven como una soalucidon 

sin embargo, esto propicia que no se logre un buen aprovecha-— 

miento, Considero que es necesario puntualizar que para que ——- 

se lleve a cabo el aprendizaje, sea este individual o grupal, 

es necesario que el educando-adulto esté capacitado en el au— 

todidactismo como un elemento sustancial y metadoldgico en ia 

formacién de este sujeto activo en el proceso de alfabetiza—-—— 

cién. Es por esto que en el siguiente punto se habla del Auto- 

didactismo.
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3.2 EL AUTODIDACTISMO 

"S®utodidacta: adj. Arte de aprender sin maestro, que se ins 

truye por si mismo"36é 

" €1 Autodidactismo es una forma particular de aprender que 

se caracteriza por un habito de independencia, no entendida -~ 

por aislamiento, que el educando adquiere con respecto al edu— 

cador y a la institucién educativa"37 

El Autodidactismo es considerado por el I.N-E.-A., como una 

de ias bases fundamentales de la educacién de adultos; el auto 

didactismo significa que el educando debe asumir la responsabi 

lidad de su educacién. Considero que esto depende de la auto—— 

conciencia del educando, la cual le permitirad entender su nece 

Sidad de formacion y de sus carencias intelectuales, por ello 

el educando debe asumir una posicién consciente y ética de las 

consecuencias que trae consigo sy propia formacién. Se puede 

26. "Gran Diccionario Enciciopédico Ilustrada", 

edit. Selecciones de Readers Digest, Tomo I, 

Ba. edicién, México 1986, P.14. 
37. "Revista Comunidad I.N.E.A.",Suplemento,S.&.P., 

Nu.29, México 1990,P.9
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sefialar que para desarrollar el autodidactismo, es menester —— 

que el educando cuente con un desarrollo (despertar) de dife-- 

rentes habilidades intelectuales como son: ei andélisis, la sin 

tesis, la reflexion, la abstraccidn, la generalizacion, etc. 

La voluntad de aprender se convierte en el motor que puede 

desencadenar un proceso autodidacta en los individuos. Sin em—- 

bargo, hay que tomar en cuenta que la posibilidad de aprender 

por si mismos no sélo depende de la voluntad. 

Si bien es sabido que cualquier persona que desee adquirir 

nuevos aprendizajes, debe poseer un conjunto de conocimientos 

y habilidades previos, de acuerdo a lo que quiera aprender; el 

dominio de la lecto-escritura, un lengquaje comun en los mate-— 

riales didd&cticos, etc., bases fundamentales que le permitan ~ 

aprender por si mismos, sin el apoyo o ayuda de otra persona. 

Es por esto que, el autodidactismo debe entenderse también, 

como la capacidad que tienen los educandos para no depender —— 

det educador. La independencia es también capacidad aprendida, 

pues manejar la responsabilidad del propio aprendizaje, supone 

la adguisicidon del concepto de libertad y sus dimensiones. 

Por lo que considero que al hablar de autodidactismo se pue 

de pensar en la capacidad que posee el educando, y que puede — 

ser desarrollada, y é@ésta consiste en aprender a aprender y su-~
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pone adquirir conocimientos, habilidades, plantear problemas y 

experimentar soluciones, interrogar a los textos através de la 

lectura intencionada, etc. En el autodidactismo, el adulta se 

debe convertir en educando y en educadar de si mismo. 

3.2.1 CARACTERISTICAS DEL AUTODIDACTISMO. 

Para el educando-adulto es importante obtener aprendizajes 

significativos , ya que hace uso de la autocritica con la cual 

distingue sus fallas para corregirlas. Al participar responsa— 

blemente en el proceso mismo de aprender, adopta una actitud — 

autadidacta. Va transformando sus esquemas de comportamiento — 

Cuando va teniendo iniciativa en sus estudios y esto propicia 

el que aprenda a expresarse, a participar y a tener conciencia 

de si mismo. 

Dentro de les Circulos de Estudio, la practica autodidacta 

debe girar en torno a la actitud tanto de educadores como de — 

educandes. —1 educador de adultos, del cual se habla en el si- 

Guiente apartadoe, debe colaborar con los educandos conjuntamen 

te, organizando la actividad de estudio, que debe estar fomen— 

tada a través del didlogo, comentando y discutiendo entre to-— 

dos sobre nociones significativas, hasta llegar a un acuerdo,— 

es decir, debe surgir la interaccion entre todos los componen-~
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tes del Circulo de Estudio, esto los llevard a la produccién — 

del saber. La interaccion del educador con ei educando-adulto, 

la considero importante ya que se acentua un ambiente de liber 

tad, la cual el educando convierte en confianza y esto le posi 

bilita la obtencién de experiencias y valores que contribuyen 

a su desarrollo y le dan la capacidad para saber o conocer lo 

que necesita para aprender. 

En la medida que se le permita al adulto hacer uso de su au 

tonomia y de la activacién de su participacidon libre, ei edu-- 

cando-adulto ir& mostrando una actitud de disponibilidad y de 

independencia para la obtencién de nuevos conocimientos. 

Para que se realice el autodidactismo, es importante el que 

el educando desarrolle habilidades para plantearse preguntas y 

para reflexionar las respuestas, para interesarse en buscar co 

noacimientos y esto supone el decidir sobre la forma de apren-—- 

der. El autodidactismo también es factible cuando el adulto se 

siente apoyado por otras personas, ias cuales le ayudaran a —— 

acilarar sus dudas, ademas de analizar grupalmente cualquier -—— 

problema. 

Cuando el adulto tiene la interpretacién de si mismo y de — 

su entorno, puede formarse opiniones que lo hacen aceptar o re 

chazar conocimientos que pueden estar dados.
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"Desde el enfoque de educacién liberadora, el autodidactis— 

mo es promovido mediante ia comunicaci6én, la conciencia criti- 

ca, la reflexidén del mundo para transformarlo, la humanizacion 

de la educacidn; la prdctica de la libertad; el didlogo; el re 

conocimiento del adulto de que forma parte del proceso histori 

co constituido por 61...°38 

La Motivacion es un factor importante en el proceso de -- 
39 

aprendizaje autodidacta ya que por medio de ésta, el educando— 

adulto interviene de manera mas entusiasta en su proceso de -— 

formaciaén educativa. Cuando la motivacion que tiene el educan— 

do es muy fuerte, es mAs probable que pueda llegar a alcanzar 

un alto grado de conocimientos derivados dei acto educativo he 

cho por si mismo. Sin embargo, aunque este medio brinda posibi 

lidades de aprender de manera auténoma, encierra también dis-— 

39.PAZ MIRANDA, Yolanda, op. cit. P.119. 

39. "La conducta humana no se genera sin motivo, sino que obe— 

dece a intereses, deseos, propiciados por las circunstan-— 
cias en que vive el hombre. Las personas actuian movidas -~ 

por la urgencia de satisfacer las necesidades fisicas, eco 

ndomicas, sociales, culturales, etc., que se presentan con 
diversos grados de intensidad... La motivacién es entendi- 
da como el conjunto de necesidades, intereses y deseos que 

provecan, orientan y sostienen un comportamiento determina 

do." ARREDONDG GALVAN,Victor, "Didactica General", Curso — 
Introductorio, Asociacién Nacional de Universidades e Ins— 
tituciones de Educacién Superior, 3a. edicion, México 1992 

P.e7
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tracciones que inhiben la adquisicion de conocimientos. Muy po 

cos adultos aprenden, dentro de los Circulos de Estudio, io su 

ficiente o suficientemente bien como para satisfacer las nece- 

Sidades basicas de este tipo de aprendizaje. 

£—l ser autodidacta, lo pudiera realizar el educando que sa- 

be leer y escribir, ademas que comprende correctamente, ya que 

se basa ante todo, en el aprendizaje a través del material es- 

crito. £1] educador como "” facilitador” puede dar guias de lec- 

turas y fuentes que el adulto estudie por su propia cuenta. 

"La adquisicion de los mecanismos de aprendizaje autonomo y 

la disponibilidad de amplios medios auxiliares, aumentan mucha 

la eficiencia de estudio solitario. Es entonces el sujeto mis- 

mo el que toma esta iniciativa, quien escoge los canales por — 

donde decide pasar, las personas cuyo concurso recaba, y es 61 

mismo quien evalua la validez de los resultados obtenidos”40 

Se puede decir que el educando-adulto, al tener nociones ba 

sicas de aprendizaje, en este caso la adquisicidn de la lecto— 

escritura, tiene una gran parte del problema resuelto ya que — 

tiene la capacidad de leer y este implica que, supuestamente,~— 

ya puede analizar el contenido de un texto, en base a esto pue 

40. FALLADINO,Enrique, op. cit. P.123
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de aplicar lo que ya conoce sobre una situacién en particular 

a otras Similares. Esta habilidad de utilizar y de aplicar lo 

que ha llegade a conocer, con ei fin de obtener nuevos conoci-~- 

mientos, es lo que se considera como la dinamica de autoapren— 

dizaie. 

Sin embargo, el educando—adulto no puede escoger o estable— 

cer metas adecuadas en cuestiones sobre las que no tiene un ca 

nocimiento previo. Para hacerlo necesita primeramente, la in-— 

formacién y experiencia que se adquiere en el proceso de ser — 

educade por otro. Su libertad de eleccién y de aprender por si 

mismo queda restringida. 

Constantemente en los Circulos de Estudio el educador ileva 

a la praéctica la educacién tradicionalista, en la cual , el -~ 

educador m4s que orientador o asesor, toma el papel de autori- 

dad y de transmisor de conocimientos; evitandose entances, et 

que el adulto tenga una participacién activa en la produccion 

de su propio aprendizaje dentro del grupo. Esto implica el que 

se impida la interaccidn educador-educando, educando-educador , 

y educando-educando, factor importante para ia verdadera crea-— 

cion de aprendizajes significativos en el adulto. 

Papel importante dentro de la formacion de los educandos - 

adultos, es el que juega el Educador o Asesor, ya que también
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de 61 depende el que se propicien o no aprendizajes siqnifica- 

tives, asi como ei que se fomete el autodidactismo dentro de —- 

los Circulos de Estudio. Es por esto que considera importante 

analizar el papel del educador de adultos en el siguiente apar 

tado. 

3.3. EL EDUCADOR DE ADULTOS. 

3.3.1 CARACTERISTICAS. 

La alfabetizacién se origind bajo la promocion y patrocinio 

de organismos de voluntariado. Como resultado de esto, el ser- 

vicia que se impartia fue considerado como una accidn de bene- 

ficencia que debia dirigirse a los miembros de las zonas mas ~— 

pobres de la sociedad. La motivacién de la caridad muy a menu 

do llegé a confundirse con ta calidad y el acto de proporcio-- 

nar el servicio significé que éste era bueno, sin importar el 

nivel educativo de las personas bajo quien estaba la responsa-— 

bilidad de la educacidn de los adultos. 

Actualmente el nivel educative del educador de Adultos o —— 

Asesor (denominado asi por el I.N.E.A.), es muy variado ya que
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en este proceso participan desde profesionistas titulados, —--— 

prestadores de servicio social, hasta personal que cuentan con 

estudios minimos de secundaria, como las jovenes conscriptos — 

que para cumplir con el Servicio Militar, también participaraon 

como Asesores apoyanda a sus compafheros que no habian iniciado 

Oo concluide tos estudios considerados bdsicos. Cansideroa que — 

aunque se hable de profesionistas titulados esto no garantiza 

el gue exista calidad en la ensefianza, debido a que muchos de 

las que participan como educadores, no cuentan con las bases — 

pedagégicas necesarias para lograr ta calidad educativa. 

Al educador de adultos se le denomina asesor, y @ste debe - 

fungir dentro de su practica educativa, como un facilitador -- 

que fomente y proporcione un buen ambiente de aprendizaje cri- 

tico y por consiguiente, siqnificativo. Sin embargo, el hecho 

de actuar como asesor o educador de adultos, no significa que 

se esté capacitado para cumplir con tales funciones. 

Por educador se entiende especificamente hablando, a la per 

sona que ejferce la accién educativa; la que influye en otra -— 

con propésito de mejoramiento. En general, se puede decir que 

es el elemento que influye de una u otra manera en el educando 

Para que el educador de adultos pueda apoyar con = facilidad 

al educando-adulto en sus estudios, antes que nada tendra que
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identificar aptitudes y actitudes del mismo. Debe tener presen 

te que colabora con personas que han asumido ya las responsabi 

lidades del trabajo por lo que ya han adquirido ciertas capaci 

dades para responder ante lias diferentes situaciones que se le 

presenten. 

Con frecuencia se piensa que la Unica funcidn del educador, 

es la de ensefiar la lecto-escritura y las nociones bdsicas de 

las matemAticas. Es decir, alfabetizar en el mas estricto sen- 

“tido de la palabra. Sin embargo, esta funcidén va mds alla, par 

te de la idea que debe tener el educador acerca de lo que es — 

el adulto; no se trata de una educacién igual a la que se im—— 

parte a los nifios en el sistema formal de educacidn, en donde 

se pretende formar "para la vida", puesto que el adulto ya es- 

t& en la vida. Se trata ademas, de ayudarle a mejorar ese pa-— 

pel, de que le saque partido a sus experiencias, y que junto — 

con la capacitacioén y la actualizacién pueda llegar a un mejor 

nivel de vida. 

La funcidén del educador de adultos es ia de facilitador, és 

te debe fomentar en el educando ei interés para que continue — 

con sus estudios. Ademd4s debe propiciar al educando ja confian 

za necesaria para que se convierta de un sujeto pasivo a un —— 

participante active y critico; el cual reflexione y analice -—- 

los conocimientos que se le est4n dando como verdaderos, con —
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lo cual, llegard a formarse un sujeto participativo, reflexive 

Capaz de transformar ito dado-ddndose. 

“Asi pues, el educador de adultos desempefarda muchas veces 

la funcidén del maestro de las primeras letras, de alfabetiza-- 

dor, lo cual proveerda al educando de los instrumentos basicos 

para su elevacién espiritual y para su desempefio en la vida so 

cial"4}t 

El compromiso docente dei educador de adultos, requiere de 

algo mAs que una metodologia de la lecto-escritura y de las ma 

terias escolares. Para cumplir eficientemente con su rol es ne 

cesario, el que tenga un buen conocimiento de la materia, pues 

to que no puede pretender “ensefiar" algo que desconoce. El no 

conocer ia materia implica en el educando—adulto, recelo, con- 

fusién, pérdida del interés, ya que considera que sdio acude a 

perder el tiempo. 

Otro requisite es, el que en realidad sienta gusto par la — 

actividad que desempefia, que le guste y disfrute de la compa—— 

Ria de las educandos. Ademds el hecho de tener una actitud —-~ 

abierta hacia @stos, es decir, que les brinde la suficiente ~~ 

confianza ademas de comprension, paciencia, etc. 

    

41. PALLADINO, Enrique, op. cit. P.56
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Un tercer requerimiento es, el que el educador posea equili 

bric emocional, entendido éste como ta capacidad que ite permi- 

ta la suficiente madurez emocional como para no desesperarse — 

por cualquier inconveniente, sino que le permita enfrentar y — 

sobre todo, resolver ias miltiples situaciones problematicas — 

que se ie presenten en su labor educativa. 

A continuacion se deiimitan algunas de las caracteristicas 

que pueden considerarse como "positivas"” y “negativas” que pue 

‘den presentar algunos educadores de adultos. 

CARACTERISTICAS POSITIVAS. 

COMPROMISO: Generalmente los educadores de adultos, pueden 

definirse como personas comprometidas, que expresan un deseo — 

de mejorar las condiciones de vida de la gente con quien traba 

jan. 

PREPARACION: La mayoria de los educadores presentan mayor — 

grado de preparacion y muchos de elios son profesionistas, que 

ya involucrados en la educacién de adultos, consideran su acti 

vidad como una vocacién mas que un empleo. 

EL EDUCAR: Tienden a concebir a la educacion de adultos co- 

mo algo fundamental y necesario para el desarrollo tanto de —-
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una manera individual como social del educando, y por io gene- 

ral, estan comprometidos con esta causa. 

LA ACTITUD: La mayoria son extrovertidos y parecen estar in 

teresados y motivados para trabajar con aduitos. Son autocriti 

cos y tienden a estar abiertos a consejos practicos relativos 

a la ejecucioén de sus tareas. 

CARACTERISTICAS NEGATIVAS. 

FORMULACION DE IDEAS ERRONEAS: Algunos de los educadores -— 

tienden a poseer un conecimiento erréneo y limitado de las con 

diciones socioculturales que conforman el entorno y personali- 

dad del educando. Esto tiende a formar en el educador, image—— 

nes deformadas de la gente con quien trabajan. Tienden a subes 

timar las capacidades del educando, no pueden comprender sus — 

motivaciones y mal interpretan las preguntas, aspiraciones y — 

preocupaciones de éste. 

ENFOQUE METODGLOGICO: Generalmente carecen de técnicas di- 

dd4cticas, puede ignorar ios recursos de que dispone, o biem la 

manera de cémo utilizarlos, por consiguiente, su enfoque meto— 

doldégico tiende a ser estrecho. Recuérdese que un adolescente 

de secundaria puede coordinar un Circulo de Estudio. Otro pro-
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blema metodoldgico es que no se tiene una concepcidn psicoldgi 

ca de lo que es un adulto, esto trae como consecuencia que el 

trabajo en los Circuios de Estudio se redusca a un proceso de 

instruccion que se da en la lecto-escritura, perdiéndose el ob 

jetive de propiciar en el adulto las capacidades para entender 

se a si mismo y al contexto en el que vive, entre otros. 

@POYO EN LA EDUCACIGN TRADICIONAL: Frecuentemente, en su re 

lacién con ios educandos, tienden a basarse en sus experien——- 

Cias educativas mas recientes, las cuales estan basadas en un 

sistema tradicional, en la que el papel del maestro y del alum 

no estan bien definidos, por lo tanto, al tener algunas difi-— 

cultades al relacionarse con los educandos recurrira a la -~ 

relation maestro-alumno tradicional, con la cual @! se sentira 

m&s seguro. 

Por ello considero que el trabajo en los Circulos de Estu-—— 

dio, metodolégicamente no se trabaja desde la perspectiva de - 

lo que implica un sistema No Formal, en su caracter de Sistema 

Abierto, sino que se reproduce la modalidad de ios sistemas es 

colarizados, perdiéndose asi su especificidad y su ldégica. 

Fundamentalmente estas caracteristicas negativas, y otras — 

.m&s5 que se pueden formular, son e} resultado de una falta de — 

capacitaciaon adecuada. Es por esto que la formacion y capacita
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cidén de aquellos que se interesan en contribuir de manera util 

a la educacién de adultos es muy importante. 

Otra condicidén muy especial con que debe cumplir el educa-~ 

dor, es la habilidad para trabajar simultdneamente con educan— 

dos de muy diferentes edades (desde los 15 afios en adelante) ,~ 

ademas con caracteristicas muy distintas entre si, como son la 

preparacion, la capatidad, el caracter, las aspiraciones y mo- 

tivaciones, entre muchas otras, las cuales crean situaciones — 

_dificiles para el asesor que no tiene la capacitacion adecuada 

para cumplir con su trabajo. 

En el siguiente Capitulo se retoman todos los puntos maneja 

dos a io largo de estos tres Capitulos y se vinculan con lo —— 

que sucede en los Circulos de Estudio, con la finalidad de co— 

necer si se cumplen o no los objetivos que plantea el I.N.E.A.
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CAPITULA rv 

ANALISIS DirdDACTICSA 

4.1 4 POR QUE ASISTIR A LOS CIRCULOS 

DE ESTUDIO? 

4.2 VINCULACION PROGRAMA I.N.E.A-~- 

INTERESES EDUCANDO-ADULTO. 

4.3 LA RELACION EDUCADOR-EDUCANDO 

EN EL APRENDIZAJE GRUPAL. 

4.4 LA ADQUISICION DE LA LECTO- 

ESCRITURA.
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ANALISIS DIDACTICSA 

4.1 4 POR QUE ASISTIR A LOS CIRCULOS DE ESTUDIO? 

El rezago educativo es un sintoma concreto de la desiqual-— 

dad social que se vive en nuestro pais. La gran mayoria de los 

adultos tanto analfabetas, como aquellos que no han = conciuido 

la educacién considerada bdsica, se encuentran ubicados en las 

estratos sociales y ecanémicamente marginados. La Teoria Criti 

ca sefiala como origen de la marginalidad, al proceso de acumu— 

lacién capitalista en desarrollo constante. Reconoce en las re 

laciones de produccién en una sociedad, situaciones de explota 

cién, dominacién y por supuesto de subordinacion entre los mis 

mos. Los conflictos que se desatan entre esos grupos confarma— 

dores de la sociedad moderna, se debe a los diferentes intere— 

ses de éstos, originando la lucha politica con la finalidad de 

emanciparse. 

La Teoria Critica colabora con ese interés emancipatorio, ~ 

segun Habermas, "procurando filtrar los procesos historicos ——
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distorcionantes de los significados subjetivos para conseguir— 

la libertad y la autonomia racional"42 

Ademd4s Habermas habla de una auto-reflexion para lograr ia 

emancipacion. "La reflexidn sobre si mismo esta determinada —— 

por un interés cognoscitivo emancipatorio"43 

En la praéctica de educadores y educandos las ideologias jue 

gan un papel muy importante, por que lias ideas dominantes se — 

filtran y difunden a través de la escuela y de los contenidos 

de los textos, fundamentalmente en la estructura y organiza—-—— 

cién del sistema educativo en que se insertan. De este modo se 

incerporan conceptos como "el mundo es de los que saben", “el 

desarrollo dei pais depende de la educacidn", “estudia y ten-— 

dras empleos con alta remuneracién econdmica”, etc., que res-~ 

ponden a propésitos de integracidén y adapatacién al sistema so 

cial. 

Pero estA claro que el saber séio es reconocido por la so—— 

ciedad si tiene la legitimacidn y el aval de una institucién ~ 

48. Citado en: CARR,Wilfred, "Teoria Critica de ia 
Ensefianza", edit. Martinez Roca, 2a. edicidn, 

Espatia 1988, P.156 

43. Citado en: MARDONES y URSUA, "Filosofia de las Ciencias 
Humanas y Sociales", Materiales para una Fundamentacion 

Cientifica, edit. Fontamara, 4a. edicidn, México 1993, 

P.233
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escolar. Es por esto que la Educacién Abierta para Adultos, -- 

puede vislumbrarse como una estrategia planeada pea acallar —- 

protestas ocasionadas por la marginacion socia! de los indivi- 

duos, esto es especialmente recaicabie en lo que propone la -— 

Ley Nacional de la Educacidon para los Adultas y esto es, brin- 

dar la oportunidad, a todos los que integran una sociedad, de 

tener acceso a la educacion, ya que ésta les dara los elemen-— 

tos necesarios para certificar sus habilidades y asi vencer ~~ 

sus deficiencias y avanzar social y econémicamente, dejando de 

ser marginadao. 

Entonces se puede decir, que une de ios principales intere- 

ses de los adultos, al asistir a los Circulos de Estudio, es — 

debido al valor que le dan al "saber", ya que consideran que ~ 

é@ste les proporciona el poder "ser alguien", lo cual se refuer 

za con la adquisicién de un certificado de estudios; este moti 

vo lo manifiestan tanto hombres como mujeres, aunque general—— 

mente el uso que le dan es diferente. 

Los hombres los necesitan para poder conseguir trabajo, los 

que ya lo tienen, para poder obtener un certificado que les -- 

permita tener acceso a mejores puestos y por consiguiente, te- 

ner un mayor suelde que repercuta en una mejor forma de vida. 

Las mujeres desean la adquisicién del saber, para poder ayu
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dar a sus hijos en las tareas, y asi iograr que ellos si lle-- 

guen a “ser alguien en la vida’, concepteo que los aduitos mane 

jan come oposicion ai no saber. En otros casos, ei saber tam-- 

bién significa combatir la ignorancia ante un canocimienta que 

los hijos ya tienen. 

Otra razdn por la cual el adulto desea el saber, es para -— 

evitar que los demas abusen de 61, ya que consideran que el —— 

aprender a leer y a escribir sodran tener dominio de los con-— 

tenidos de cualquier documento, ademas de que si es necesaria 

firmario lo hard, sin temor a ser engatiados. 

El acudir a los Circulos de Estudio para aprender a leer y 

a escribir, es considerado por el adulto analfabeta, como el — 

unico medio para llegar al saber. 

Otra motivacion es el deseo de superacion. Los adultos que 

acuden a los Circulos de Estudio, consideran que al no haber — 

podido asistir, cuando nifios, a la escuela primaria, 9 el que 

hayan tenido que desertar de ella por distintas causas, propi~ 

cian la necesidad de compietar su instruccidon para superarse a 

si mismos como seres humanaos. 

Consideran que el saber y el onoder leer y escribir, son ar— 

mas que les permitiran enriquecer su autoestima y elevarse, su 

perando su limitado mundo cotidiano. La ignorancia es para -—
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ellos, de cierto modo, una esclavitud y el adulto que asi la - 

siente, intenta estudiar para liberarse de ella. 

El status es otro motivo; los adultos consideran que una -— 

persona que estudia, 0 que sabe leer y escribir, tiene una me- 

jor posicién o prestigio social. En nuestra sociedad, ia condi 

cién de analfabeta reduce mucho el status de una persona que — 

no puede alternar en igualdad de condiciones con el comin de - 

las gentes en la vida de relacidon. £1 no saber leer y escribir 

lleva al adulto a sentimientos de vergienza y de inferioridad, 

frente a sus amistades y adn frente a sus propios familiares. 

A continuacidon se presentan las respuestas de algunos adul— 

tos: 

& Por gué asiste a los Circulos de Estudio Tf 

~ Para poder superarme, porque ya sabiendo leer y escri- 

bir, puede uno seguir estudiando, es la base, saber leer 

y escribir y con eso puede uno aspirar a hacer una carre- 

ra 

- Para aprender, y yo si podia enseftarles a otras perso-— 

nas a aprender lo haria.” 

-— " Yo venge para poder valerme por mi misma, y si tengo —— go p p 

que leer o escribir alge importante, no pedir a alguien
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que me iea, porque asi si es algo que me quieran decir, ~ 

algun familiar, no quiero que los demd4s sepan." 

- " Pues yo vengo porque quiero saber leer y escribir para 

ayudar a mis hijos, porque iuego llegan de la escuela y — 

me preguntan, Emam& qué es estoT, o quieren que les ayude 

a hacer la tarea y pues no sé, no entiendo, y pues para — 

eso.” 

~ " Fues yo vengo porque pues donde trabajo, mis demas com— 

pafieros saben leer y escribir y pues, luego me dicen que 

si lei el peridédico para saber lo que dicen los politicos 

pero, pues yo no sé@ leer, nada mas que les digo que no tu 

ve tiempo de leer, perc pues, icémo les digo que no sé? , 

me da pena que sepan. Por eso vengo, para que yo pueda —~ 

leer y escribir y asi decirles lo que dicen los periddi-— 

cos." 

— " Yo para tener un certificado que me piden en el trabajo 

para que me den otro puesto, pues porque ahorita yo traba 

jo limpiando las oficinas pero quiero llegar mAs arriba,y 

pues quien quita y pueda yo estar al parejo que ahorita — 

mis jefes." 

Como se puede observar, existe una gran gama de intereses — 

por ios cuales los educandos~adultos asisten a los Circulos de
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Estudio, entre los que destacan los siguientes: 

- Superacidon - Apoyo a sus hijos 

- Aprendizaje ~ Cuestién laborai 

— Seguridad a si ~ Certificado de Estudios 

mismo 

Esto obliga a preguntar, 4 gué relacién existe entre estos 

intereses y los programas del I1.N.E.A. 

4.2 VINCULACION PROGRAMA I.N.E.A. — INTERESES 

EDUCANDG - ADULTO. 

Como ya se menciond, los intereses que manejan los aduitos, 

para tener acceso a la educacién, varian mucho entre si. Estos 

van desde el deseo de superacion, el tener un status, ayudar a 

realizar las tareas de los hijos, obtener un mejor empleo, has 

ta el aprender a leer y a escribir sdélo por suprimir el senti- 

miento de inferioridad que les aqueja por el hecho de ser un — 

adulto analfabeta. 

Por otra parte, la situacién geografica en la que se desen—



106 

vuelven las personas, determinan una mayor oO menor necesidad — 

de aifabetizacion o de educacion basica. Considero que el ni-— 

vel de educacién que requieren is personas, esta determinado a 

partir del cantexto vital en el cual ellos se desarroilan, y ~ 

estas circunstancias determinan un tipo especifico de saber pa 

ra la realizacion de sus necesidades de vida y su proyecto de 

vida. No es determinante ni homogéneo para todos. 

Las personas que se encuentran en el medio rural y se dedi- 

can a las tareas del campo, como son el sembrar, cosechar, los 

que se dedican a hacer artesanias, etc., no necesitan necesa-— 

riamente de la primaria y de la secundaria, sino lo que necesi 

tan es lo basico, es decir, la alfabetizacidén; con lia adquisi- 

cién de la lecto-escritura y las nociones bdasicas de las mate- 

maticas, tienen un enorme problema resuelto, ya que pueden de- 

sempefRar mejor su forma de vida y de trabajo, evitd4ndose asi,- 

el que los estafen. 

En cambio en las ciudades, la necesidad de saber, no sdle ~ 

se limita al aprender a leer y a escribir, ni a las nociones — 

bAsicas de las matemAticas, sino a terminar o continuar con —— 

ios estudios, ya que las exigencias para desenvoiverse en cuai 

quier Ambito de trabajo, exige por lo menos, la adquisicion de 

la lecto-escritura, ya que al tener el minimo de instruccidon,~ 

implica el estar en desventaja, tanto en io social, como en lo
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laborai. La forma de vida varia considerablemente. 

Un grave problema reside en e} hecho de que, muchas perso-— 

nas analfabetas de las zonas rurales, deciden emigrar a las ~-- 

arandes ciudades, generalmente en busca de mejores condiciones 

de vida, y es cuando se enfrentan a la necesidad de alifabeti-— 

zarse, tanto por las exigencias laborales, como por ia presion 

de una comunidad mas instruida. 

Es per todo lo anterior, el que considero que se deben ela 

borar programas de alfabetizacién que respondan a las necesida 

des y caracteristicas de los diferentes individuos. Generalmen 

te, los Circulos de Estudio estan conformados por individuos ~ 

de diferentes edades, sexos, ambientes geograficos, con dife-— 

rentes necesidades e intereses, es decir, se conforman grupos 

heterogéneos, y sin embargo se utiliza un Método unico, en ei 

cual no se toman en cuenta las necesidades especificas que —~ 

tiene el sujeto. El I.N.E.A. ofrece un programa de alfabetiza 

cién homogeneizado para aplicarlo a la heterogeneidad de los 

adultos. 

Considero que debe existir, en realidad, una verdadera dis— 

ponibilidad, tanto de los directivos de la Institucion, asi co 

mo de todos aquellos que actuan o participan en la formacion — 

de los adultos dentro de los Circulos de Estudio, ya que sin —
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el apoyo dedicado y responsable de todos ellos, ningun progra- 

ma o método funcionara. 

El que se aplique un programa no quiere decir que se debe — 

seguir tal y como est4 establecido, considero que éste debe —— 

servir mAs que como una unica forma de que los educandos-adul- 

tos aprendan, como una guia que permita que el educador o ase- 

sor; lo adapte al Circulo de Estudio; esto funcionara cuando — 

el educador, en base a la experiencia y a ila capacitacién, y - 

tomando en cuenta las necesidades de los educandos-adultos, —~ 

adapte nuevos métodes o medidas que le permitan cubrir los in- 

tereses de cada uno de los educandos. 

—s importante también, el que los programas estén elabora-— 

dos por personas que hayan tenido la experiencia de trabajar — 

con adultes, ya que no se pueden crear planes y programas de — 

estudio de algo que se desconoce. El que se elaboren programas 

y métodos "tras escritorios”, sélo producen que el adulto sien 

ta que el proceso de aprender, sdio implica perder el tiempo,o 

en otros casos, el que el educando no entienda o comprenda io 

que se maneja en los libros de texto, y se sienta como un indi 

viduo ignorante y que no puede ni podrda jamas aprender. 

Es un hecho que los educandos-adultos traen consigo el pesa 

de ia inseguridad, y de la idea de que no tienen ia suficiente
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Capacidad para aprender; el aunar esto, con el hecho de presen 

tarles conocimientos que no responden a sus necesidades inme-- 

diatas, sdlo produciran la desercio6n del educando y el rechazo 

para volver a intentar insertarse a un sistema escolar que no 

le ha favorecido. 

Es importante pues, conocer también como se da la relacion— 

educador—educando vinculada con el proceso de aprendizaje den- 

tro de ios Circulos de Estudio. 

4.3. LA RELACION EDUCADOR - EDUCANDO 

EN £€L APRENDIZAJE GRUPAL 

Uno de tos participantes en los Circulos de Estudio es el 

adulto. €1 asiste voluntariamente, motivado por sus propios in 

tereses, y esta convencido de la importancia de que asista re- 

guiarmente. 

El proceso de aprendizaje en ios Circulos de Estudio, es mo 

tivante en el educando-adulto, ya.que puede hechar mano de las 

experiencias vividas y asi poder poner en tela de juicio lo ——
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Los adultos en los Circulos de Estudio, manifiestan actitu- 

des que pueden ser consideradas camo normales, considerando -- 

que para ellos, ei acudir a aprender significa una experiencia 

nueva y extrafia a la vez. Estas actitudes son por ejemplo, el 

nerviosismo (especialmente manifestado en las primeras aseso-— 

rias), inseguridad, miedo a hablar y un poco de recelo hacia - 

el educador. 

En general, la inteligencia y la capacidad de aprender en — 

los adultos no declina en funcidon al aumento de edad. Son per- 

sonas inteligentes, sin embargo, en el caso de algunos aduitos 

que asistieron anteriormente a la escuela, el lapso de tiempo 

transcurrida desde que la abandonaron, debilitaron sus hadbitos 

de estudio, por lo que considere que debe incentivarse al edu- 

cando-adulto, en este aspectoc. Muches de los conocimientos que 

el adulto lleva a los Circulos de Estudio, se han debilitado — 

debido al desuso y sélo son parcialmente recordados. Ademas, — 

tienen aigunos modismos y creencias que son dificiles de erra- 

dicar y a lo cual los educandos ponen reistencia. 

Otro tanto sucede con los adultos que nunca asistieron a — 

la escuela, pues nunca desarrollaron, ni utilizaron, sus esque 

mas asimilativos y por ilo tanto, la persona que se desenvueive
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Dentro de tos Circulos de Estudio, se pudo observar que el 

educando-adulto se muestra como el “recipiente vacioc"” de que — 

hace referencia Freire. Su actitud es pasiva y toma los conoci 

mientos que les da el asesor, como conocimientos ciertos. 

Aunque también se pudo observar que la actitud que tienen — 

los adultos maduros, a diferencia de las jévenes, era mas cri- 

tica, se puede decir que debido a esto, las asesorias, a veces 

se realizaban de manera mas dindmica. 

La personalidad y estilo de vida de los educandos que asis-— 

ten a los Circulos de Estudio, y cuyas edades son dispares, se 

manifiestan de diferente manera, ya que en los educandos de ma 

yor edad, estas caracteristicas ya estan formadas; en cambio — 

en los m4s jévenes, se encuentran en pleno desarrollo estas ca 

racteristicas, y por consiquiente, su forma de ver ia vida y a 

la educacian, es muy diferente. Ademas de sus experiencias vi- 

venciales traen consigo diferentes intereses y motivaciones pa 

ya decidir el per qué estudiar. 

€1 educador de adultos, quien es considerade por el I.N.E.A 

como guia o facilitador del aprendizaje de los adultos, parti- 

cipa en los Circulos de Estudio m4s como autoridad y duefic del 

conoecimiento, que como guia o asesor.
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Se observdé ademas, la falta de capacitacion de los asesores 

y si quizas tomaron cursos para la realizacion de esta tarea — 

éstos fueron deficientes. Alqunos de los educadores cuentan —- 

con la capacitacién, pero como se sabe, no es lo mismo que se 

les explique lo que pasa dentro de ios Circulos de Estudio, -- 

que vivirlo, la experiencia de asesorar a adultos es muy dife- 

rente. Generalmente los educadores de adultos son participan-— 

tes voluntarios como alumnos de secundaria, preparatoria, pres 

tadores de Servicio Social, jévenes que realizan su Servicio — 

Militar, quienes no cuentan con las bases pedagdgicas para im—- 

partir las asesorias, las cuales generalmente son mas clases —- 

aque asesorias. 

Considero que es muy importante que el sujeto que aspire a 

ser educador de adultes, cuente con la capacitacian adecuada,— 

en la cual se desarrolle una visién critica de lo que es un -~- 

educando~adulto, y que ésto significa m4s que sdlo etiquetarlo 

como un individuo analfabeta, pobre, o a quien "hay que salvar 

de las garras de la ignorancia"™. 

Es por esto que se sugiere que toda actividad que desarro-~ 

lle el educador esté sustentada en ila investigacioén y en una — 

actitud de critica de su medio y de si mismo. 

Por lo anterior considero importante que en la capacitacion
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debe impartirse al sujeto, nociones que le permitan conocer el 

proceso de aprendizaje del adulto, asi como la psicologia de — 

éste. Con la capacitacion deben surgir en el educador, habili— 

dades que le permitan adecuar los procedimientos de ensefanza; 

las destrezas que le permitan descubrir las necesidades del —— 

educando-adulto, en funci6én de su medio socio-cultural; respon 

sabilidades para asumir las tareas educativas con ios adultos, 

y habilidad junto con caracter, para establecer un buen ambien 

te en el Circulo de Estudio, es decir, el que tenga buen humor 

y que lo utilice adecuadamente. 

La falta de capacitacion del educador-adultos, es un factor 

importante para que el educando deserte de su empeRo por apren 

der. Una persona no preparada para asesorar un grupo, tiende 

a manifestar errores, tanto de caracter como de conocimientos, 

que afectan al adulto en su aprendizaje. El adulto que lieva ~ 

varios afios sin estudiar o que tal vez nunca le hizo de manera 

sistematica, no siente la necesidad de aceptar servicios que — 

no le reportan una utilidad concreta e inmediata. Adem4s, dada 

su experiencia vital y su edad, tiene posibilidades de deci-—— 

sién y de seleccién. Si al adulto se le ofrece un servicio de~ 

ficiente, cuenta con los elementos suficientes para percibirio 

y abandonarlo. 

El perfil de las tareas del alfabetizador ideal comprende 

la ensefanza de la lecto-escritura y la aritmética, la forma-—
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cidn practica mediante demostraciones, la comprension y la sen 

sibilidad para con los educandos-aduitos. Sin embarge, na to-- 

dos los educadores poseen conocimientos prdcticos y adoptan ac 

titudes que no corresponden a estas tareas. Algunas veces con-— 

sideran al proceso alfabetizador como a una imposiciGn. 

"El @xito y la calidad de cualquier programa educativo de-— 

pende en gran medida de la actuacién del profesor, y ya sea -- 

que prefiéramos llamarlo educador de adultos, coordinador, ani 

mador... la condicion antes expuesta no cambia, se requiere de 

su eficiencia para que el programa educativo sea eficaz"44 

Dentro de tos Circulos de Estudio existe un vinculo de de-— 

pendencia entre dos instancias, una que ensefia y otra que —--— 

aprende. La accion del educador, centrada en ios contenidos, 

consiste en hacertos llegar al educando y en disponer activida 

des que promuevan la retencién memoristica y su verificacion, 

tales como copiar y repetir, en el caso de la alfabetizacion , 

Silabas como pa, pe, pi, etc. EI proceso de aprendizaje queda 

reducido a la simple aprehensién mecdnica de ios términos a — 

través de los sentidos. 

La Diddctica Critica estA en contra de la reproduccién de — 

los aprendizajes por parte de los alumnos, en donde éstos, sd- 

44, HERMANUS,Frank, op. cit. P.S 
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lo reproducen el aprendizaje en situaciones muy similares a -- 

aquelias en las que las aprendid; postula entonces por una com 

prensioén del proceso de ensefanza-aprendizaje, para que asi lo 

que se imparta, en este caso en los Circulos de Estudio, no -— 

sirva sdlo para resolver aquellos problemas concretos que se — 

presentan al educando, sino que permitan la reflexidan y el co— 

nocimiento que le den la posibilidad de explicar su realidad. 

Para la Diddctica Critica "el objeto de conocimiento no es— 

el objeto real, es una construccién social producto de la re-- 

flexian—-accién, que desde un Angulo de esa realidad cambiante 

y contradictoria hacen los hombres"45 

ta situacién de aprendizaje es la que realmente debe educar 

entonces todos aprenderan de todos y basicamente de lo que se 

realiza en grupo, es decir, el aprender significa elaborar el 

Cconocimiento, éste no esta dado ni acabado, es algo que se —-- 

transforma y que se realiza por media de ia interaccidn en e} 

grupo. 

En la relacidén educativa, el,educador debe dejar de ser et 

que mas sabe, el que tiene y ejerce la autoridad, para conver— 

tirse en un sujeto que ensefiando aprende. El educando, por su 

4S.PEREZ JUAREZ,Esther, op. cit.,P.9
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parte, debe darse cuenta de su poder de accidén, no para susti- 

tuir o eliminar al educador, sino para aprender con él. Sin em 

barge, @sto no ocurre en los denominados Circultos de Estudio,— 

por lo que considero que la relacién que se da entre el! educan 

do y el educador es la de Maestro-Alumno. 

Se pudo comprobar que en los Circulos de Estudio existe un 

constante retroceso a lo que se denomina Escuela Tradicional 

46 

Desde que liegan los adultos ai lugar donde recibiran las ase- 

sorias tienden a sentarse unos tras otros, y esperan confiados 

y atentos a que se les impartan los conocimientos. 

Freire afirma que "las formas tradicionales de educacion —- 

contribuyen ante todo a dosificar y alienar a los grupos opri- 

midas"47 

El asesor regresa a esta tendencia pues le es mAs facil con 

  

46." En la escuela Tradicional se respeta un rigida sistema de 
autoridad; quien tiene ia mayor jerdrquia (Maestro), es 

quien toma las desiciones, el alumno, quien esta al final 
de ia cadena arbitraria, carece de poder. El verbalismo — 

se presenta como un obstaculo muy serio, y éste consiste 

en la exposicidn por parte dei profesor. La dependencia - 

que se establece entre el profesor y el alumno, retarda — 

la evolucion efectiva de éste ultimo, infantilizandolo y 
favoreciendo su incoerporacién acritica en el sistema de - 

las relaciones sociales." PANSZA GONZALEZ, Margarita, op. 

cit. F.54. 

47. Citado en: GIROUX,Henry, op. cit., P.162.
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trolar al grupo, siendo 61 el] que imparte los conocimientos a 

guienes “nada saben". 

Ellos deciden hacerlo debido a que sienten que si no diri-- 

gen y dan la clase, los adultos no participan, y que esto pro- 

voca #1 tedio y ei desgano por parte de los educandas. Al no - 

sentir los educandos-adultos que estAn asistiendo a clases, no 

participan. 

Sin embargo, considero que la verdadera causa es el hecho — 

de sentirse mas seguros frente al grupo, ya que les resulta —- 

mas f4cil aceptar el roi de autoridad que se les impone. 

La Didactica Critica difiere de este modelo y propone que — 

"el maestro reconozca el conflicto y ila contradiccién como fac 

tores de cambio, para buscar, a partir de ello, vias para la — 

superacion y transformacidn de la escuela."48 

Esto nos ileva a mostrar lo que pasa en los Circulos de Es- 

tudie, en cuanto a la adquisicién de la lecto-escritura. 

48. PEREZ JUAREZ, Esther, op. cit. P.3
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4.4 LA ADQUISICION DE LA LECTO-ESCRITURA. 

Que el educando-adulito aprenda a leer y a escribir, a$i co- 

mo la prontitud, la la faciltidad y la perfeccion con que lo ha 

ga, dependera en cierta medida de su propia capacidad para com 

prender y del modo en que el educador ie presente la lectura y 

ja escritura. Si ésta le parece una experiencia interesante, — 

valiosa y agradable, entonces el esfuerzo que supone el apren- 

der, se vera compensado por tas ventajas que implica ei poseer 

esa capacidad. 

El adulto experimenta una gran satisfaccidén cuande puede —— 

leer algunas palabras, pero esta alegria pronto se termina, —— 

cuando los textos que deben leer le obligan a leer y a escri~- 

bir la misma palabra interminablemente. E1 reconocimiento de — 

la palabra se reduce a un acto mecadnico de memorizacioén, sin — 

ningun significado. 

"El auténtica acto de leer es un proceso dialéctico que sin 

tetiza la relacién existente entre conocimiento—transtormacion 

del mundo y conocimiento-transformacion de nasotros mismos"49 

  

49, FREIRE, Paulo,"La Importancia de Leer y el Proceso de Li-- 

beraciaon", edit. Siglo XXI,7a. edicidn, México 1990, P.17
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El leer es el acto que permite al educando crear, a partir 

de la oradctica, una conciencia critica, para transformar su —— 

mundo y transformarse a si mismo. 

En los Cireules de Estudic cuando ei educando-adulto es capaz 

de leer y de escribir con facilidad, presupone indudablemente, 

el que éste ha adquirido las habilidades necesarias para este 

fin, pero esto no significa que el adulto que sepa leer y es-~ 

cribir, sino que en realidad lo que hace es descifrar. 

€1l problema bésicoe estriba en que los educadores ao asesores 

aunque no creen que saber leer y escribir sea sindénimo de en-—- 

tender lo que se lee, si creen que lo primero conducira a lo — 

segundo. 

La Didactica Critica delimita que la mas importante no es — 

el fin sino el camo se pttede aprender. El descifrar es una ac 

tividad sin sentido, una habilidad de mero reconocimiento que 

hecha por tierra al procese de aprendizaje. 

Cuando se empieza a responder personalmente al contenido ~— 

del texto se v4 mas alld de un simple descifrar y se llega a — 

la persepcién de significados. 

Freire, haciendo referencia al educando, dice “ensefarle a 

leer y a escribir es algo m4s que darle un simple mecanismo de
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expresion. Se trata de procurar en @i un proceso de conciencia 

cién, G sea, de liberacién de su conciencia con vistas a su —-— 

posterior integracién en su reliacidn nacional, como sujetos de 

su historia y de la historia"50 

En conclusion, en ios Circulos de Estudio, los educandos-— 

adultos, tienden a memorizar en forma mecadnica, pero considera 

podrian superar esta situacidn de retencidon, si los métodos de 

jaran de propiciar ejercitaciones meramente repetitivas. 

50. FREIRE, Paulo, "La Educacion como Practica de 
la Libertad", op. cit., P.14
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CONCLUSIONES. 

La imparticion de la Educacion para Adultos, constituye uno 

de ios principales retos que deben cubrirse en nuestro pais, — 

debido a que todavia existe un alto indice de adultos analfabe 

tas, ademas de quienes no han concluido el nivel considerado ~ 

basico. 

El analfabetismo ha sido entendido en el sentido mas estric 

to de la palabra, es decir, se piensa que alfabetizar, es que 

los adultos aprendan rdpidamente a reconocer letras, las pala— 

bras y los nadmeros escritos, asi como representarilos en forma 

grafica. 

Lo anterior es cierto, pero sélo en parte, ya que alfabeti- 

zar tiene un significado mas amplio. Alfabetizar es: 

-Lograr que el adulto entienda lo que lee. 

-Exprese por escrito lo que piensa. 

-Comprenda los conceptos bdsicos de las ma- 

tematicas. 

-Aplique la lectura, escritura y las matema—
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ticas a su vida diaria. 

En vez de formuiar a la alfabetizacion en funcidn del domi- 

nio de unas determinadas técnicas, se debe ampliar su signifi- 

cado para incluir en #1 la habilidad de leer criticamente, es-— 

to quiere decir, que con la alfabetizaciGn se debe capacitar a 

las personas para que interpreten criticamente sus mundos per— 

sonales y sociales y que de este modo, mejoren sus habilidades 

para asi poder poner en entredicho los mitos y creencias que — 

conforman sus persepciones y experiencias. 

Y como dice Freire: ’ La alfabetizaciadn debe estar en co-- 

nexion con una teoria del conocimiento, mas concretamente con 

una teoria del conocimiento que esté en consonancia con una -- 

perspectiva politica liberadora y que se preocupe sistematica— 

mente de iluminar la fuerza de las relaciones.sociales en el - 

acto de conocer"5St. 

Para que esto pueda ser llevado a cabo, es necesaria la par 

ticipacion de educadores y educandos, ademas de la realizacion 

de métodas que respondan a las necesidades e intereses de los 

educandos. Por esta, es necesario romper con actitudes que no 

permiten que exista, en los Circulos de Estudio, la interac--— 

Si. CITADG EN: GIROUX, Henry, op. cit. P.132
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cioén entre ios participantes de éste, ya que se vuelve a tradi 

ciones que no fomentan el aprendizaje significativo. Esto es: 

-Ei educador regresa a la educacion tradicionalista y asu- 

me el papel de transmisor de conocimientos y de autoridad. A — 

@1 se debe imitar y obedecer. 

-El educandoe trae consigo ta idea de que su papel es la de 

un miembro passive y cuya Unica obligacién es la de escuchar -—- 

atentamente lo que el educador le explique come conocimiento — 

verdadero. 

Lo anterior se noté en ics Circulos de Estudio, ya que los 

educandos-adultos al llegar al sitio donde reciben las aseso-— 

rias, se sentaban unos tras otros, frente al pizarron. El edu- 

cador llegaba y tomaba su papel de "maestro", tendencia adopta 

da a partir de su experiencia escolar en el sistema formal. 

Es por esto que considere que el alfabetizador debe propo-— 

ner como temas de aprendizaje y de reflexion, las situaciones 

vivenciales, reales del educandos relacionandolas con el conte 

nido de los textos que maneja. También que favorezca el didlo- 

go creador, entre él y los educandos, y entre éstos mismos, es 

decir, que en realidad se logre la interaccién educador-educan 

do, educando-educador y educando-educando.
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Es importante que el educador aproveche las experiencias —- 

dei aduito y su capacidad de entendimiento, ademd4s de que ten— 

ga y mantenga un contacto estrecho con el educando-adulto, par 

ticularmente en las primeras asesorias, debido a la difictitad 

que representa el iniciarse en la adquisicidén de destrezas cul 

turaies bd4sicas. Al iniciar esto, estimulardé ila confianza en — 

el adulto, ademas que io incentivarda para incorporarse a las — 

siguientes etapas del sistema de educacién para adultos. 

El aprendizaje que se debe impartir sera de tipo individua- 

Lizado pero también conjunto. Individualizado porque se debe - 

atender a las diferencias y necesidades individuales, y en con 

junto, porque debe haber o existir interaccion entre tos inte- 

grantes del grupo. La interacci6n promueve aprendizajes signi-~ 

ficativos, ya que hay intercambio de ideas y de conocimientos, 

que al analizarse conjuntamente, provocan en los educandos, la 

reflexian y la reconstruccién de conocimientos. 

La dindmica de grupos es uno de los caminos adecuados para 

una educacidén integradora, ya que al ser considerada como una 

técnica apropiada, permite el tratamiento de los problemas de 

los integrantes del grupo, y la busqueda de soluciones a los - 

mismos. Ademas facilita la interaccion de los miembros del gru 

po, mediante la contribucidon personal al trabaje comin, como -— 

proceso de reciproco enriquecimiento.
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Para el logro de estas metas, es necesario contar con edu-- 

cadores capacitados y preparados para desenvolverse dentro de 

un ambiente de adultos, con distintas caracteristicas, intere- 

ses, motivaciones, nivel econémico, etc., es decir, con grupos 

homogéneos, cuyos integrantes responderdan inmediatamente con — 

la desercidén si sienten que la educacién que estan recibiendo 

no responden a sus necesidades inmediatas. 

Es por esto necesario que el educador incentive constante-—- 

mente a los educandos para que éstos desarrollen sus potencia- 

lidades, su personalidad, logren que adquieran la confianza en 

Si mismos para seguir superandose, asi como enriquecer la cul- 

tura anteriormente adquirida, desarrollar el juicio critico,de 

modo que éste se constituya en actitud permanente, camo base — 

de la autoformacién personal. 

La educacién de adultos, requiere de conocimientos, compren 

sidn, competencia y actitudes especiales por parte de quienes 

participan en ella, sea cual fuere el caracter de las funcio-- 

nes que desempefian y su finalidad. €&s por esto que es necesa—— 

rio que las personas que participen en la educacioén de adultos 

respondan a sus funciones especificas y que reciban una forma— 

cion previa y en ejercicio, adaptada a sus necesidades y a ias 

del trabajo al cual se dediquen. 

Como se ha sefatado con anterioridad, los responsables de - 
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operar los programas educativos continuan recayendo en el reu- 

nir agentes voluntarios cuya exigencia académica es que cuen-—- 

ten con la escolaridad suficiente para asesorar los contenidos 

de cada programa educative y su disposicion para cumplir su —- 

compromiso solidario. 

El asesor es un agente voluntario sin relacién laboral con 

el I.N.E.A. y esta situacion lo aparta, de algun modo, de ia — 

ebligaci6én formal del cumplimiento de su compromiso adguirido 

ante la institucién y los educandos. Por tanto, Ia exigencia - 

de cuestiones como: calidad, permanencia, metas de atencion, — 

propuestas de alternativas educativas, etc., dependen de su —— 

grado de interés y compromiso adquiride, asi como del contexto 

bajo ei cual se desarrolle su tarea. Los edutadores pertenecen 

a diversos sectores de la poblacidén, en particular estudiantes 

y amas de casa con diferentes grados de escolarizacién. Este - 

hecho genera situaciones problemaéticas ya que al provenir en — 

su mayoria del sistema escolarizado, no cuentan con herramien- 

tas que les permitan aplicar estrategias de ensefmanza y apren- 

dizaje basadas en el autodidactismo, dificultdndose su dominio 

Para que el educando—adulto abtenga un buen aprovechamiento 

es necesario que con la ayuda dei asesor, se mantenga la moti- 

vacion, lo cual repercutira en un estado de participacidan cons 

tante, asi como de afrecer al adulto, la oportunidad de adqui-
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rir, actualizar, perfeccionar y transformar sus conocimientos, 

Para incrementar su eficiencia en el estudio y mejorar su si-- 

tuacién socio-econdémica. 

Aunque es evidente que existe un desconocimiento de las ca- 

racteristicas de los adultos, en muchos casos, la orientacion 

de los servicios para este sector, ha respondiso a ia inciina— 

cién de quien elabora y administra los programas educativos y 

no a la realidad concreta, tomando en cuenta intereses, necesi 

dades y contextos de tos educandos. Sobre este punto es posi-—— 

ble advertir que muchos de los programas para educacién de ——— 

aduitos, estan elaborados "tras escritorios”. Considero que és 

tos deben estar realizados tomando en cuenta la experiencia de 

ias personas que se dedican a alfabetizar en los Circulos de - 

Estudia, ya que éste es un medio propicio para que en realidad 

se cumplan las expectativas de los adultos que asisten a estos 

grupos. Sin embargo esta practica es poca comun. 

Es importante decir, que aunque ei analfabetismo ha dismi-- 

muido, no se han cubierto las expectativas que se esperaban. — 

Se creia que al tomarse en cuenta la necesidad educativa del - 

adulto, con un m@todo de aprendizaje fiexible, con materiales 

y asesores disponibles, ademas de un sistema de acreditacion y 

de certificacién, bastaria para que un gran numero de aduitos 

Re
 iciaran y concluyeran su educacién bdsica y que ademas se in
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certaran a los siguientes niveles educativos. Sin embargo la - 

realidad es otra, ya que los sistemas abiertos de educacién, 

basados en ia solidaridad social y en el autodidactismo, sdlo 

han sido aprovechados por muy pocos asultos; esto esta determi 

nado por el medic geografico en que se desenvuelven y esto es 

Palpable al observar que el mayor “rezago educativo” se da en 

el medio rural. En las ciudades, los adultos acuden a alfabeti 

zarse debido a su gradual incorporacién ai proceso de moderni- 

zacién del pais, ademas a un mejor nivel de vida que de aque-—- 

lies que viven en las zonas rurales. 

La preocupacién fundamental del proceso educativo de los -- 

adultos ha sido el que éstos superen las carencias educativas 

que presentan debido a ia no insercion, en edad temprana, a ia 

educacién. Sin embargo, en las Sistemas Abiertos, la educacion 

ha estado centrada fundamentalmente a la imparticion de datos 

que ignora el adulto, con io cual no se cumpie con ios princi- 

pios y objetivos que maneja el I.N.E.A., y esto es, propiciar 

la conciencia solidaria, la capacidad de reflexion y de criti- 

cas; con lo cual se formarian sujetos capaces de decidir el rum 

bo que debe seguir su educacién, ademas de sujetos creadores y 

transformadores de conocimientos, Lograndose asi, la creacidon 

de aprendizajes significativos y el desarrollioe de hébitos de — 

autoaprendizaje.
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Aunque es necesario mencionar y recordar, que para que un — 

individuo sea autodidacta (que se ensefie a si mismo), debe cum 

plir con el requisito de saber leer y escribir, entendiendo es 

to no como un mero acto de descifrar, sing como un medio de —- 

comprender, analizar y de aplicar esos conocimientos a su vida 

diaria. 

Por lo tanto el autodidactismo, dentro del proceso de alfa- 

betizacidon, no se realiza en estos términos debido a que den-- 

tro de los Circulos de Estudio, les educadores carecen de una 

concepcidn psicotdgica de lo que es un adulto, asi como una -- 

carencia de metodologias diddcticas que no le permiten ayudar 

al adulito a desarrollar habilidades intelectuales para el auto 

didactismo, aunado a esto, también es dificil que se presente, 

si la motivacion del adultoa ha decaido, si no se ie propicia — 

un aprendizaje reflexivo y critico, ademas de daérsele la con-- 

fianza y la libertad para emitir juicios e ideas, que sean ana 

lizadas conjuntamente con los demd4s miembros del Circulo de Es 

tudio. Cuando lo anterior sea llevado a la practica entonces - 

estaremos hablando de sujetos participativos, seguros de si —-—- 

mismos, capaces de transformar su medio y los conocimientos —-—- 

que le son dados como verdaderos.
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