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INTRODUCCIÓN 

Toda época tiene su educaaón, y eUa procura responder a las necesidades propias de 

cada periodo. Sin embargo, la educación más adecuada para atender las verdaderas 

necesidades sociales de cada época tiene que pasar por un lento y prolongado proceso de 

conflictos y modificaciones, debido a la cristalización que se ha producido en su estructura 

durante el periodo anterior ,1 cuyas exigencias respondía con eficacia. 

Es necesario reconocer pues, que la educación de cada época fue eficaz en su tiempo y 

que fue dejando de serlo a medida que nuevas exigencias se imponlan en el escenario de la vida 

social. 

En la educación de cada periodo histórico se observa también un cierto trastorno con 

respecto a las verdaderas necesidades sociales, debido a principios culturales e ideológicos que 

perduran en el paso de una situación social a otra y a principios que las nuevas teorias van 

elaborando. 

La educación de cada época y aún de cada región socioeconómica está supeditada a una 

serie de factores, entre los que se destacan como principales las exigencias de producción, 

distribución y consumo; las ideas socio políticas y el conocimiento del hombre. 
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La educación moderna no es sino aquella que, ideológica y pragmáticamente, responde 

mejor en una época determinada a las necesidades del hombre y de la sociedad. Es por eso que 

en el lnbajo se aborda el tema de "la metodologla de la educación de adultos "con la finalidad 

de conocer cómo se lleva acabo el proceso de enseilanza- aprendizaje en el sistema abierto de 

educación de adultos, asi como el tipo de métodos y técnicas que se utilizan para conducir a 

los eduCllldos durante dicho proceso. 

A tra\'.éS de la observación y la práctica en trabajos sobre la educación de adultos se ha 

advertido que este tipo de educación no tiene muchos recursos en las esferas gubernamentales, 

porque no se cuenta con los suficientes recursos económicos por parte de las autoridades 

correspondientes. 

La educación de adultos est6 concebida para la población mayor de 1 S años, a los que 

podemos clasificar en tres grupos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

A) Quienes no saben leer ni escribir. 

B) Quienes no han concluido la primaria, ni la secundaria. 

C) Quienes no hablan la lengua nacional. 

Para la elaboración de un método de enseñanza para los adultos, es primordial ante 

todo definir los rasgos esenciales del adulto en su dimensión psicológica, intelectual, afectiva, 

cultural, etc ..... mediante un serio análisis de los núsinos. 
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No podemos pasar por alto los conocimientos que tiene el adulto a través de su 

experiencia vital, los cuales han sido adquiridos eil el curso de su vida. y que es necesario 

oonocer, para facilicarle el aprendiz.aje. 

Es por eso que nos apoyaremos en la didáctica para poder anlliz.ar los mélodos de 

ensellanza -aprendiz.aje en la educación de adultos. 

Como el campo de acción de los pedagogos gira en torno al hecho educativo, 

abarcando todos los niveles incluso la educación de adultos; considerarnos que es una 

responsabilidad brindarle la atención que requiere o que demanda en nuestro tiempo . Aún 

hace falca mucho por hacer, puesto que esto repercutirá en el progreso de nuestro pals. 

Una de las principales funciones de los pedagogos es crear planes, programas y · 

métodos adecuados a las caracteristicas y necesidsdes de los adultos procurando que lleven 

una continuidalt y a los cuales los adultos puedan encontrar una utilidad a corto plazo, ya que 

esto los motivará a seguir adelante. 

El tema de la investigación que habrá de ocupar la atención tuvo su origen en el Centro 

de Atención Pedagógica. Desde meses atrás hemos palpado la necesidad de un mécodo 

adecuado de aprendizaje, acorde con las condiciones específicas de los adultos de esa 

institución. En las condiciones actuales lejos de propiciar la adquisición de conocimi~ntos y 

mocivar a estas personas a sumergirse en un verdadero proceso de aprendizaje, pareciera que 

los asesores y los métodos utilizados en el Centro de Atención Pedagógica tienden a 

desmotivar al adulto orillándolo casi a abandonar los estudios. Esta desmotivación es originada 

principalmente por la inadecuada metodología que se implementó en el Centro de Alención 

Pedagógica y a la incorrecta aplicación de la núsrna por.parte de los asesores, ya que no se les 

capacitó sobre la metodología a emplear. 

s 



Existen varios modelos que se utilizan en el INEA, pero en el CAP sólo se utilizan dos: 

PRIAO: Primaria Intensiva de adultos. 

MEPEPA: Modelo Pedagógico de Educación Primaria para Adultos. 

El segundo modelo es el que se siguió en el CAP; el primero sólo se llevó a cabo una 

corta temporada. Del segundo modelo surgió la inquietud para analizar los diferentes modelos 

con el fin de poder sugerir nuevu alternativas para la enseñanza de adultos. 

Un problema que surge de un método inadecuado es que por un lado se desmotive y 

por otro lado se desvalorice al adulto, que éste sienta que no es tratado como una persona 

madura, sino como un niao que asiste a la escuela y que no encuentra entera satisfacción de sus 

motivos por los cuales desea seguir estudiando; incluso a menudo se presenta un sentimiento· 

de frustración debido a que la edad está jugando un papel de suma importancia para con este 

sentimiento. 

El Cenuo de Atención Pedagógica en el área de educación de adultos pretende ayudar a 

este tipo de personas para que superen y mejoren su calidad de vida. 

Esto con el apoyo del INEA , por medio del cual se obtiene la certificación ante la 

Secretaria de Educación PUblica a fin de obtener la validez de los estudios. 

La mayoria de la población que asiste al CAP es femenina: amas de casa, trab~jadoras 

domésticas, comerciantes, asalariadas,campesinas,etc.. La mayoría de estas personas son de 

escasos recursos económicos y sus condiciones de vida son precarias. Estos son algunos de los 

motivos por los cuales no pudieron concluir sus estudios. 

La efectividad de un método de enseñanza-aprendizaje se demuestra en el momento de 

su aplicación en cuanto al tiempo y a la calidad educativa que se desprende, esto se puede ver 

en el resultado que arrojan los diferentes exámenes, las estadísticas, que son llevados a cabo 

por el INEA. 
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Es por eso que el planteamiento de una correcta metodología en los modelos de 

educación de 1dultos es primordill ya que de eUa se desprenden gran parte de los resultados de 

este tipo de educación. 

Lo anterior esta fundamentado por la experiencia en estas actividades edue1tivas con 

los adultos y URI vez lllllizados los límites de los planes y programu, consideramos que la 

implemenlll:ión de la metodología favorcccria los reSl!hados, pues la mi11111, como conjunto de 

operaciones conceptulles técnicas garanti1.a logros superiores y sigrú6cativos. 

El tema sobre la didictica de la educación de adultos es muy interesante, ya que se dice 

que los modelos son pedagógicamente correctos y vemos en realidad que carecen de 

fundamentos pedagógicos, incluso de elementos blisicos de didáctica, tanto en sus programas · 

como en el material de apoyo que se tiene para el asesor y el educando. 

• El método didáctico es el pilar fundamental de la enseilanl.a, ya que si no es 

adecuado, no se podrán cumplir con los objetivos que se tengan fijados•. ( 1 ) 

La educación de adultos no debería realizarse de forma bancaria como diria 

FREIRE,en su libro la " pedagogia del oprimido ", sino como educación creadora de 

conciencias abiertas y criticas a la realidad en lo que esta inmersa el adulto. 

Esto no se logrará, sí no hay una metodologia donde el educador esté repítiei;ido las 

cosas que estan escritas en los materiales de apoyo; estos materiales ( libros ) están fuera de 

conteKto en el que se desenvuelve el adulto. 

Pretendemos que esta investigación sirva para contribuir a la formación de una 

metodología de la educación de adultos y como futura colaboración a las personas interesadas 

en el área de la educación permanente. 

7 



"La pobl1eión palticipante de la educación de adultos expresa la marginación de los que 

la padecen , re!_Uerza de algún modo a la extrema pobrez.a, además de que estas personas se 

ven imposibilitadas para panicípar en un ámbito más ímpo11an1e del desarrollo moderno, como 

lo es el conocimiento.• ( 2 ) 

Este problema se acompaila además de la opresión, perpetuándo las desíglllldades e 

injusticiu sociales, perjudicando no sólo a los adultos, sino a la misma sociedad. 

Algunas personas están conscientes de su situación por lo que desean acudir a los 

programas de educación de adultos y algunos logran integrarse a los grupos de estudio, hay 

otras personas que concientes de su situación requieren de apoyo y motivación para llegar a 

integrarse y pertenecen a grupos de estudio, sin embargo hay otras a quienes aparentemente 

no les afecta en lo absoluto su situación aún viendo las condiciones de vida en las que se 

encuentran. 

Este problema se debe a la falta de servicios educativos, principalmente para atender a 

los adultos tanto en la zona urbana como la zona rural; también por la falta de preocupación 

del gobierno, el cual da más prioridad a otros aspectos. 

También puede ser que las personas que asisten a los centros de atención para adullos 

deserten , ya sea porque no ven la utilidad o porque los métodos utilizados no satisfa¡an sus 

aspiraciones. 

METODOLOGiA: 

MÉTODO COMPARATIVO: lo encenderemos como aquel que sistematiza una 

tendencia natural de nuestra menie, la cual nos implica comparar dos situaciones diferentes o 

dos momentos de una situación; no cuenta con un procedimiento técnico específico y es 

utilizado por todas las ciencias sociales. Éste también es e~pleado en todas las fases de la 
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investigación, fonna parte de la observación, pero puede también sugerir las hipótesis y 

verificarlas. 

Este método es utilizado en la úllima parte de la investigación, para comparar los 

diferentes métodos que ya están establecidos como el método que se lleva a cabo en el CAP y 

de esta forma ver su funcionamiento. 

TtcNICAS: 

Para la realización de este trabajo se recurrió a las técnicas de investigación documental 

y de campo, con el objetivo de complementar la infonnación y de observar el proceso de 

enseñanza • aprendizaje. 

Definiremos a Ja técnica documental, como el uso y manejo de todas y cada una de las· 

fuentes de infonnación que se conozcan, documentalmente hablando. 

INSTRUMENTO, es Jo que nos sirve de medio para hacer una cosa o conseguir un 

fin. El instrumento de Ja investigación es el cuestionario, ya que nos permite recopilar la 

información sin intennediarios además, por ser anónimos permite la libre expresión de las 

personas; la aplicación se hizo a los asesores del nivel primaria y a los alumnos de primaria del 

CAP, con el objetivo de verificar la hipótesis del trabajo y dar aportaciones valiosas para la 

propuesta final. 

Para el diseño de la muestra se eligió al Centro de Atención Pedagógica ,en el área de 

educación de adultos a nivel primaria , esto por ser una pequeña cantidad de personas y así 

abarcar en un 100% de su totalidad y no dejar fuera de la investigación a ninguna persona con 

infonnación para la realización de dicho trabajo 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la didáctica de la educación de adultos utilizada en el proceso de enseñanza

aprendizaje a nivel básico, en el Centro de Atención Pedagógica. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1.- Conocer el dominio por parte de los asesores de los métodos y técnicas de · 

educación de adultos utilizados en el CAP. 

2.- Describir el dominio de los asesores y la eficacia de los métodos de educación de 

adultos utilizados en el CAP. 

3.- Interpretar los métodos y técnicas para la educación de adultos utilizados en el CAP. 

4.- Proponer métodos y técnicas alternativas para la educación de adultos en el CAP. 
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HIPÓTESIS 

La inadecuada aplicación de los métodos didácticos de ensellallz.a-aprendizaje por parte 

de los docentes pua la educación de adultos en el Centro de Atención Pedagógica trae c:omo 

consecuencia un deficiente rendimiento en el aprendizaje de los mismos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La inadecuada aplicación de los métodos didácticos de enseñanza-aprendizaje por pane 

de los docentes para la educación de adultos. 

- Los asesores no conocen los fundamentos de la didáctica. 

- Los asesores no conocen la metodología que se lleva a cabo en el CAP. 

- Los asesores no conocen los métodos didácticos de.enseñanza para adultos. 

- Los asesores no csún capacitados pua la aplicación de los métodos didácticos. 

- No hay uso de material didáctico. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Trae como consecuencia un deficiente rendimiento en el aprendizaje de los mismos. 

- No se obtienen los objetivos deseados. 

- los métodos no son aplicados como deben ser. 

- No se obtiene las calificaciones deseadas. 
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·Se usa indistintlmenle los tenninos de • asesor • y • docenle •, ya que nunca se ha 

especificado la situación de los alumnos en el Centro de Atención Pedagógico, porque ante el 

JNEA, son asesores y para el Centro son docentes ya que se dan clases. 

Este trabajo esti dividido en cinco partes, en las cuales se desarrolla la información. 

En el primer capitulo, llamado • Estudio socio-demográfico de la ciudad de Uruapan •, 

se abordarán aspectos sobre la ciudad de Uruapan, lales como sus condiciones demográficas, 

sociales, políticas y principalmente educativas. 

El segundo capitulo describe Jo relacionado con el Centro de Atención Pedagógica que 

es donde se desarrollará la investigación sobre la educación de adultos. 

El tercer capitulo trata sobre la educación de adultos en MéKico, sus antecedentes y 

sobre el Instituto Nacional para la Educación de Adultos y los Centros de Educación Básica 

para Adultos. 

En el cuU1o capitulo se abordan conceptos básicos para este trabajo, como 

Metodología, Didáctica , Técnicas, etc ....... . 

Mencionaremos, además, algunos de los autores sobre la educación de aduhos y 

describiremos los dos principales métodos en la educación de aduhos. 

El quinto capilulo aborda ya en conjunto a la educación de adultos y el CAP, en la 

Ciudad de Uruapan, Mich. 

Además se presentan las conclusiones y la propuesta a la· que se llegó al final del 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

•ESTUDIO SOCIODEMOORÁFICO DE LA CIUDAD DE URUAPAN ". 

1.1 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS. 

El municipio de Uruapan en el año de 1990 tenla una población de 217·142 

habitantes, divididos en 112 445 mujeres y 104 647 hombres. (ver cuadro 1 ). 

CUADRO No. I 

POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO DE URUAPAN. 

NÚMERO PORCENTAJE 

HOMBRES 104,697 48.2%. 

MUJERES 112,445 51.8 %. 

TOTAL 217,142 100%. 

FUENTE: Censo de población y vivienda de 1990, INEGI. 

El cuadro anterior no necesita la mayor explicación ya que como podemos observar 

mas de la mitad de la población es de sexo femenino. 
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CUADRO No.2 

POBLACIÓN POR EDAD. 

NÚMERO PORCENTAJE 

DE o A s Afilos 36,770 16.9% 

DE 6 A 14 Afilos 50,493 23.3%. 

DE 15 O MÁS AÑOS 129,879 59.8%. 

TOTAL 217,142 100%. 

FUENTE: Censo de población y vivienda de 1990, INEGI. 

De conformidad al cuadro que antecede, se advierte que en su mayor palle la 

población del Municipio de Uroapan se encuentra en las edades de 15 años o más, y que el 

resto está entre los O a los 14 años de edad, la mayor pane de la población es entre los 6 a los 

15 años de edad o más, no esta especificado en el Censo que todos asistan a la escuela. 



1.2 . CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. 

Las condiciones socioeconómicas son un aspecto importante para la población, ya 

que es uno de los factores por el que la mayoría de los adultos no terminaron sus estudios. 

Incluso en la actualidad no pueden dejar su trabajo para dedicar aunque sea unas horas a 

estudiar y los dí~s en que no trabajan prefieren dedicarlos a otras actividades domésticas, 

familiares e incluso económicas, las cuales radican en la obtención de otro empleo, con el fin 

de obtener más ingresos económicos. 

Esto se fundamenta con las diferentes visitas hechas a varias industrias y fábricas de la 

ciudad de Uruapan, ya que los empleados cuentan con horarios corridos, incluso algunos 

cuentan con diversas jornadas en sus 1rabajos. 

La Comisión Nacional de Salarios Minimos expuso la evolución de los salarios 

mínimos en el periodo de 1989 a 1990, los cuales se presentan en el suru1ente cuadro: 

CUADRO No. 3 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 1989 • 1990. 

01·01·89 al 30·06-89 $ 7,205.00 .• 

01-07-89 al 03-12-89 $ 7,640.00 .• 

04-12·89 al 15-11-90 $ 8,405.00 .• 

16-11-90 ••••••• > $ 9,980.00 .• 

• Viejos pesos 

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Michoacan, 1990,INEGJ 

Actualmente, en 1995 el salario mínimo está establecido en NS 15.00 , sin embargo se 

observa que el costo de la vida aumenta más que los salarios mínimos; esto Jo corroboran los 

diferentes medios de comunicación y la vida misma lo confirma. 
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De esto se desprende que en los niveles sociocconómicos bajos es donde se da el 

mayor indice de deserción en las escuelas; incluso en algunos casos, los nillos que pertenecen 

a estos estratos sociales no llegan a asistir a las escuelas, ya que tienen que salir a buscar algún 

trabajo o alguna forma de obtener los medios para alimentarse y sobrevivir, asl como en 

algunos casos hacen llegar escasos recursos económicos a sus casas. De alú la tendencia a 

buscar algún ingreso a través del trabajo en vez de estudiar. La mayor parte de la población 

se encuentra en edad escolar y no todos asisten a la escuela , pues tienden a dispersarse hacia 

los diferentes medios de trabajo para poder subsistir económicamente de alguna manera. 
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CUADRO No. 4 

POBLACIÓN SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

POBLACIÓN: HABITANTES 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 63 926 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 78 836 

OCUPADA 62 398 

OCUPADA EN EL 

SECTOR PRIMARIO 7914 

OCUPADA EN EL 

SECTOR SECUNDARIO 17 260 

OCUPADA EN EL 

SECTOR TERCIARIO 34 861 

POBLACIÓN TOTAL 217 068 

FUENTE: Censo de población y vivienda, 1990, JNEGI. 
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Las cifras muestran ,que de la población económicamente activa hay un número de 

personas que no están ocupadas, esto puede estar relacionado con el analfabetismo, ya que en 

ocasiones si no tienen estudios tu personas, no se les da trabajo en algunas partes o porque no 

hay los suficientes empleos para todas las personas, inclusive para los que cuentan con un nivel 

superior de estudio, ahora es más dificil para los que no cuentan con nigún tipo de estudio; 

pero de cualquier manera esto constituye un problema en la economla y a la vez en la 

educación. Esto porque es mayor el número de personas inactivas que no ayudan a la 

economía de su hogar , mucho menos con la del país, y si los recursos son lo más indispensable 

para la supervivencia menos podrá alcanzar para dar educación, ya que la consideran como 

un lujo. 

En el sector primario se agrupan las personas que laboran en el área del campo , en el 

secundario todos aquellos que laboran en el área industrial, por ultimo, en el factor terciario 

los que se dedican al comercio en general . 

Asi pues, la mayor parte de la población económicamente activa se encuentra 

trabajando en el comercio, lo cual nos indica que la principal fuente de ingresos es la actividad 

comercial y por lo tanto las actividades inherentes al campo se están descuidando, 

evidentemente son muchas las personas emigrantes del campo a la ciudad, en busca de mayores 

oportunidades, las cuales no logran el propósito de mejorar, y en cambio, las actividades del 

campo se ven afectadas y por consecuencia la economia; ya que al faltar los productos del 

campo, se tienen que importar, lo cual viene a redundar en una economía del país más alta. 
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1.4.· CONDICIONES EDUCATIVAS. 

La educación ocupa un renglón muy importante en la Ciudad de Uruapan. La educación 

ha ido avanrando con una rápidez vertiginosa en todos sus niveles educativos, ya que la 

población va en aumento dla Iras día, por tal motivo los diversos planteles existentes no son 

ti 1 • d su cientes para atender a la pob ación que cmanda sus serv1c1os. 

CUADRO No. 5 

ALUMNOS,MAESTROS Y ESCUELAS A FIN DE CURSO 

POR NIVEL EDUCATIVO EN URUAPAN, 

CICLOS: 88 -89 y 89-90 

ALUMNOS MAESTROS ESCUELAS 

88-89 89-90 88-89 89-90 88-90 89-90 

PREESCOLAR 7,563 6,579 233 218 77 71 

PRIMARIA 38,371 39,477 1,080 1,188 126 132 

SECUNDARIA 12,657 12,160 545 524 32 33 

CAPACITA--

CIÓNPARA 2,864 2,896 92 96 14 13 

EL TRABAJO 

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Míchoacan, 1990,INEGI. 
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El cuadro nos ilustra Ja cantidad de alumnos y maesi ros que hubo en el allo de 1990, lo 

cual· nos indica que por cada maestro habla un promedio de 40 alumnos, eslo sólo en 

preescolar, primaria, y secundaria. Para Ja capacitación era un promedio de 30 personas por 

maestro. 

Los siguientes cuadros estadlsticos nos muestran con mayor prellisión dalos mú 

directamente atingentes a nuestro objeto de estudios. 

CUADRO No. 6 

ADULTOS INCORPORADOS Y ALFABETIZADOS 

EN URUAPAN Y LA REGIÓN PERÍODO :1988 - 1989- 1990 

INCORPORADOS ALFABETIZADOS 

1988 1989 1990 1988 

URUAPAN 3,090 912 --------- 1,IS9 

REGIÓN 7,981 3, 723 3,826 3,643 

/ 

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Michoacan, 1990,INEGI. 
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El cuadro No. 6 es de suma importancia, ya que nuestro trabajo es referente a la 

educación de adultos, nos muestra el número de los que ingresan y de los que egresan de las 

diferentes instituciones; las cifras demuestran que son mlnimas lu personas que salen sabiendo 

leer y escribir, incluso en el afio de 1990, en la ciudad de Uruapan no hubo ninguna 

incorporaoión . 

La región de Uruapan comprende los siguientes municipios: 

Uruapan. 

Charapan. 

Cherán. 

Gabriel Zamora. 

Nahuatz.en. 

Nuevo Parangaricutiro. 

Paracho. 

Tancitaro. 

Taretan. 

Tingarnbato. 

Ziracuaretiro. 

El INEGI recolecta los datos de las diferentes dependencias gubernamentales, ·y los 

datos que aquí se presentan son los núsmos que el INEA otorgó al lNEGI. 
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CUADRO No. 7 

ADULTOS EN ATENCIÓN POR MODALIDAD SEGÚN COORDlNACIÓN 

REGlONAL, ESTADO DE MICHOACÁN Y REGIÓN URUAPAN 

PERÍODO 1988 • 1990. 

1988 1989 1990 

EDO. REG. EDO. REG. EDO. REO. 

FORMACIÓN 

PARA EL 7,554 69 15,883 2,306 14,454 1,009 

TRABAJO 

CAPACITA··· 

CIÓNTECNO-

LÓGICA DE 4,173 352 7,398 wwww .. w 8,410 1,999 

EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

EDUCACIÓN 

PARA EL 27,281 8,916 17,994 2,575 6,134 560 

BIENESTAR ' 

FAMILIAR. 

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Michoacan, J 990,INEGI. 
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El aiadro No. 7 nos muestra una panorimica de las otru úea. que se atienden en el 

INEA, dándonos las cifras sólo 1 nivel estado y región Uruapan, las Clllles vemos que se 

üicrementaron en el trea de cap&eitación tecnológica de eduCICÍÓll búica y decrecieron en las 

otras do1 modalidades considerablemente 

CUADRO No.8 

ADULTOS ATENDIDOS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

SEGÚN COORDINACIÓN REGIONAL PEIÚODO 1988 -1990. 

PRIMARIA SECUNDARIA 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 

ESTADO 13,575 16,130 13,357 3,038 3,572 551 

UllUAPAN 2,050 1,939 1,701 262 351 828 

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Michoacan,1990, INEGI. 

En el cuadro observamos datos sobre los adultos en primaria y secundaria; estos datos 

son de gran relevancia ya que hablaremos específicamente a nivel primaria, como podemos 

apreciar en el cuadro No. 8 en 1990 en Uruapan el número de adultos disminuyó 

considerablemente con relación a otros años, con una diferencia de 238 adultos 

aproximadamente en el nivel primaria, y a nivel secundaria aumemó en 477 adultos 

aproximadamente lo cual nos indica que hay un pequeño problema en el nivel primaria en 

Uruapan. 
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La rellCión que existe entre el CUldro 6 y el cuadro 8 es que en el primero se describe el ,' 

nivel de alfabetización y en el aeaundo se habla sobre el nivel primaria y sec:unclaria. 

CUADRO No. 9 

CEÍlTIFICADO EMITIDOS EN PlllMARIA Y SECUNDARIA 

SEGÚN COORDINACIÓN REGIONAL Y MUNICIPIO PEIÚODO 1988 • 1989 

PRIMARIA SECUNDARIA 

1988 1989 1988 1989 

URUAPAN 

(coordinación 

regional). 85 I07 62 66 

URUAPAN 

( municipio ). 46 52 41 49 

FUENTE: Anuario Estadistico del Estado de Michoacán, 1990, INEGI. 

Como podemos observar en el cuadro, se han incrementado los certificados emitidos 

por la Secretaria de Educación Pública en el año de 1989, siendo más notable el incremento 

( 22 certificados ) en el nivel primaria que en el nivel secundaria, ya que en éste aumentó a 

solo 6 certificados emitidos, en cambio, en el municipio a nivel primaria hubo un incremento 

de 6 certificados y en secundaria se obtuvo un incremento de. 8 certificados. 
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CUADRO No. IO 

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

PERIODO .1988- 1990 

PRIMARIA 1988 1989 1990 

EXÁMENES PRESENTADOS 19,902 23,017 26,032 

EXÁMENES ACREDITADOS 15,091 17,536 18,606 

CERTIFICADOS EMITIDOS 918 909 1,017 

SECUNDARIA 1988 1989. 1990 

EXÁMENES PRESENTADOS 18,794 21,112 28,302 

EXÁMENES ACREDITADOS 11,475 12,833 15,945 

CERTIFICADOS EMITIDOS 566 2,038 690 

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Michoacán, 1990, INEGI. 

Como podemos observar, se han ido elevando los certificados en el nivel primaria, 

lamentablemente en el nivel secundaria de 1989 a 1990 disminuyó considerablemente el 

número de certificados emitidos, aunque son muchos los exámenes presemados, son pocos los 

que obtienen calificación aprobatoria y por consecuencia son escasos los certificados emitidos. 
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CUADRO No. 11 

POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA. 

ALFABETA ANALFABETA 

DE6 A 14AÑOS. 43,222 7, 271 

DE 1 S O MÁS AÑOS 114,527 IS, 284 

FUENTE: Censo de población y vivienda, 1990, INEGI. 

Los resultados arrojan que la mayor parte de la población del Municipio de Uruapan 

saben leer y escribir, lo cual puede tener relación con el aumento de interés que se ha puesto en 

el sistema educativo en los últimos años, para reducir lo mis posible el analfabetismo. 

Sin embargo también hay un buen número de personas que no están capacitadas para leer y 

escribir. 

La mayor parte de la población analfabeta se encuentra entre las personas de más de 

1 S años, se debe a que quizá cuando estaban en edad de ingresar a la escuela no pudieron 

hacerlo o que ya después no tuvieron cabida en el sistema escolar y no buscaron otra opción.' 

Entre la población de 6 a 14 años también hay un buen número de P.,rsonas que no 

saben leer ni escribir y si esle problema no se atiende cada vez será más grave. 

27 



CUADRO No. 12 

POBLACIÓN SIN INSTRUCCIÓN MAYOR DE IS ~os . 
. 

DE IS ~os o MÁS 18,079 13.9% 

FUENTE: Censo de población y vivienda, 1990, INEGI. 

Un 13. 9 % de la población de más de 1 S años no tiene ningún tipo de instruceión, 

esto puede deberae a que estas personas en su mayoria pertenecen a las clases marginadas o 

que por no tener los suficientes recursos no ingresan a la escuela, además, en ocasiones en las 

colonias marginadas ni siquiera se cuenta con escuelas para quienes viven ahl y esto dificulta 

que ingresen a la escuela, pues implica tener que transladarse a otro lugar, lo cual conlleva un 

gasto y algunas veces no cuentan con el dinero disponible para hacerlo. 

CUADRO No. 13 

POBLACIÓN CON PRIMARIA COMPLETA E INCOMPLETA 

COMPLETA INCOMPLETA 

DE 15 AÑOS O MÁS 22,996 27, 941 

FUENTE: Censo de población y vivienda, 1990, INEGI. 
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Lu cifiu nos muestn111 que una Qlltidad muy pequella del sector de esta pÍilJlación 

tiene 111 primaria completl, esto nos viene a reforz.ar que un gran número de peqonas no 

tienen cabida en el siltema escolar, lo que contribuye tambiáJ a ll!J'avar el problema del 

lllllfabetillllO. 

Se puede observar que es una cifra mucho mayor que la de la primaria complela, ea 

mú el núinero de penonu que sólo cursaron algunos grados de primaria, o que quiú no 

lograron concluir el primer grado, lo cual se puede deber a que muchos tienen que salir de la 

escuela, ya que tienen la necesidad de trabajar para poder sobrevivir y dejan los estudios. 

CUADRO No. 14 

POBLACIÓN CON INSTRUCCIÓN POSTPRIMARIA. 

NÚMERO PORCENTAJE 

DE IS AÑOSO MÁS S7,228 44.1 % 

FUENTE: Censo de población y vivienda, 1990, INEGI. 

Sólo un poco menos del 50 % de la población de 15 años o más cuenta con estudios 

que van más allá de la primaria, estos distribuidos en Jos diferentes niveles educativos en los 

cuales cada vez va disminuyendo el numero de estudiantes, al grado de que a los niveles 

universitarios sólo llega un mínimo porcentaje de alumnos. 
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CUADRO No. IS 

POBLACIÓN QUE ASISTE Y NO ASISTE A LA ESCUELA. 

ASISTE NO ASISTE 

DES AÑOS 2,890 6.4% 

DE6A 14 AÑOS 42,518 93.6% 

TOTAL 45,408 100% 

FUENTE: Censo de población y vivienda, 1990, INEGI. 

La mayor parte de las personas que asisten a la escuela de las edades que se presentan 

arriba, se encuentran cursando su educación primaria y algunas la secundaria y las de la edad 

de S años principalmente kinder o educación preescolar. Desafortunadamenre muchos de los 

alumnos desertan en los primeros años escolares. 

La mayor canridad de personas que asisrcn a la escuela se encuenrran en las edades, de 

6 a l 4 años, que es la población que cursaría la primaria, pero que por diferentes causas no 

logra ingresar a la escuela, ya sea por falta de recursos o por descuidos de los padres, esto se 

puede apreciar en los diferenres planreles con el ausentismo de los alumnos. 
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CAPITULO D 

•CENTRO DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA ( CAP ) " 

2.1. SURGIMIENTO 

El Centro de Atención Pedagógica surge como resultado de un esfuerzo de un grupo 

de estudiantes de pedagogfa y una maestra de la Universidad Don Vasco, en el ailo de 1991. 

Inicialmente nace la inquietud en la materia de educación de adultos, la cual se imparte 

en el tercer semestre de la carrera de Pedagogía. Como parte del curso se realiu una encuesta 

en la ciudad de Uruapan para conocer el porcentaje de personas analfabetas que hay en esta 

ciudad y conocer el interés por las personas para con el estudio, si deseaban continuar y I o 

aprender a leer y escribir. 

De los datos recabados en la encuesta, surge la idea de 'crear un centro en el cual se 

pueda alfabetizar a dichas personas y además los alumnos de pedagogía puedan poner en 

prácrica las enseñanus obrenidas en las aulas; esro es, crear un centro de prácticas donde se 

relacionen la teoria y la prácrica, donde a la vez fuera pos.ible brindar un servicio a la 

comunidad de Uruapan. 

Fue asi como finalmente, se firmó el convenio entre la Universidad Don Vasco '11 el 

lnsritulo Nacional para la Educación de Adultos ( !NEA), consisrenre en que las personas que 

cursaban dicha mareria se responsabilizarian en ayudar a las personas que solicitaran dicho 

servicio. 
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Antes de comenzar, con las sesiones de capacitación ( uesoriu) pua quienes fun8irian · 

como asesores ( alumnos de la licenciatura de Pedagop de la Universidad Don Vasco), se 

implementaron algunos cunillo1 encaminado• a mostnr loa mitodo1 con loa que se 

considmba ~e trabajar. 

Ciertamente las asambleas fueron insuficientes por la brevedad de los núsmo1 y no fue 

posible satisfacer las necesidades de capacitación de loa uesores. 

Posteriormente al curso se efectuó una reunión con las personas que laborarían 

exclusivunente en el centro y se analizó la propuesta que °"'PUSO el Instituto Nacional para la 

Educación de Adultos , INEA. 

Se analiz:aron varios aspectos, en la reunión, tales como los libros existentes en el 

INEA para el apoyo de la Educación Primaria, los cuales vimos que no estaban adecuados al 

área urbana, ni estaban actualizados las imágenes ni los contenidos que plantean. 

En el área de Educación Primaria, se analiz:aron los cuestionarios que se aplican en 

cada una de las asignaturas, llegando a la conclusión de que existe una diferencia entre los 

contenidos de los libros y los exámenes que se aplican, e incluso estos están estructurados 

inadecuadamente, ya que de las diferentes opciones de respuestas de dichos cuestionarios 

cualquiera de las tres puede ser considerada como la correcta, lo cual nos indica que el 

examen no está correctamente estructurado de acuerdo con las características de un examen 

de opción múltiple. El examen consta de un número de preguntas sobre determinada materia, 

se da un cuadernillo que es el examen y una hoja de respuestas, en donde se rellena la letra 

correcta. 

32 



• Un examen de opción múltiple está constituido por una proposición ( expresada en 

ÍOtllll directa o como una oración incompleta ) y una serie de soluciones establecidas en forma 

de opciones ( palabras, ftues, ahnbolos, números ) una de las cuales es la correcta o la mejor 

respuesta, y las demú ac:túin como distrayen1es. 

ESTRUCTURA DE UNA PREGUNTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

BASE 

OPCIONES 

¿Cuál es la provincia de menor extensión de la República Argenlina ? 

a.· San Luis------···········------------------- distractor 

b.- San Juan---··························---------distractor 

c.- Tucumán .................................................... respuesta correcta 

d.- La Rioja--································ distractor" ( l ). 

En cuanto a la alfabetiiación, se observó que el método del INEA es una mezcla del 

método de Paulo Freire, en donde en lugar de una palabra generadora, el !NEA utiliza una 

. frase que sea significativa, y después se siguen los pasos del método de Freire. 

Como conclusión de Ja breve capacitación que recibieron Jos alumnos se decidió que el 

Centro trabajaría con una técnica diferente, en Ja cual se darían clases a los alumnos en vez de 

asesorías. 

La técnica consistiría en que se toruariav como base el material que otorgaba el !NEA, 

pero se haría, por pane de los asesores, una investigación de contenidos con el lin de que las 

personas obtu'vieran un conocimiento más completo con lo que presentaran los libros .. 
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2.2. UBICACIÓN. 

Delde d mes de Noviembre de 1991, se iniciaron las asesorlu, lu c:uj!ea son Uevadu a 

cabo en lu inalllaciones de la Secundaria Don Vasco, ubicada en la Calle de Cuauhtémoc 

número 6 en alá Cíudld. 

Esta IOClliución es de flcil acceso para todas las personas, en lo que a transporte se 

refiere, ya que esti situado en el centro de la ciÚdld. 

2.3. POBLACIÓN. 

Las labores se comenzaron contando con cinco personas como asesores y una maestra 

encargada del Centro de Atención Pedagógico. 

Inicialmente la población alcanzaba unas 30 personas de las cuales: 

11 eran hombres y su promedio de edad era de los 25 ailos. 

El porcentaje de los que estaban casados era poco inferior a un tercio, mientras los dos · 

tercios restantes eran solteros. 

Se desempeñaban en trabajos relacionados con el comercio, babia también obreros, 

jomaleros, trabajadores del campo y empleados, demostrando que su nivel socioeconómico es 

bajo. 

El 63.33 % eran mujeres, su promedio de edad oscilaba en los 24 años. 

El 15. 78 % de las mujeres estaban casadas , mientras que el 84.2 l % estaban solteras. 

Se desempeñaban en ocupaciones tales como amas de casa, empleadas, cocineras, 

religiosas, etc ..... 

FUENTE : Registros de inscripción, 199 l 
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2.4. SERVICIOS QUE OFRECE. 

En la actualidad, el Centro de Atención Pedagógica cuenta con los siguientes servicios 

!*1 la pobl.eión : 

2.4.1.· Problemu de AprendiZlje: ofreciendo atención a nillos que pretentlll. 

problemas en su aprendiuje y dando una orientación a los padres de familia de esos nillos 

sobre el trato que se les debe dar. 

También colaboran en él actualmente alumnos de los semestres de : séptimo, quinto y 

tercero de Pedagogía. 

2.4.2.- Orientación Vocacional: Coordinado por una psicóloga y apoyado por alumnos 

de quinto semestre de pedagogía exclusivamente, este espacio oftece cursos de orientación 

vocacional, como su nombre lo indica a alumnos de secundaria y preparatoria o escuela técnica 

principalmente. Su objetivo es dar a conocer a los integrantes del curso las diferentes carreras 

que hay, dónde se encuentran disponibles y ayudarlos a que descubran las capacidades y 

habilidades que tienen para que así elijan la carrera que consideren que más les gusta y para la 

que tengan más habilidad. 

2.4.3.- El área de Educación de Adultos en el año actual cuenta con un total de 28 

asesores y 2 maestras de la Licenciatura de Pedagogía de·la Universidad Don Vasco. 
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CUADRO No. 16 

POBLACIÓN DOCENTE DEL CAP PERIODO 1993 • 1994 . 

PRIMARIA. 

4 ESTUDIANTES DEL So SEMESTRE. 

2 ESTUDIANTES DEL 7o SEMESTRE. 

SECUNDARIA. 

7 ESTUDIANTES DEL So SEMESTRE. 

2 ESTUDIANTES DEL 7o SEMESTRE. 

ALFABETIZACIÓN. 

4 ESTUDIANTES DEL 7o SEMESTRE . • 

MAESTRAS. 

1 PEDAGOGA. 

1 TRABAJADORA SOCIAL. 

• Los estudiames asesores en alfabetización aténdían también el área de secundaria y 

primaria. 
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En el periOdo de 1993 a 1994, la población no es constante, ya que como es educación 

. abierta, no hay periodos fijos de inscripción. La JIOl>lación estudiantil es de aproximadamente 

51 aduho1, de los cuales el 25 % de la población es masculina y el 75 % es femenina; 

aproximadamente un 20 % de la población total son casados mientra el 80 % restante son 

soheros. Su nivel socioeconómico es medio y bajo y sus ocupaciones van desde obreros, 

asalariados, comerciantes, campesinos, amas de casa, etc. Todos los asesores en el periodo de 

J 993-1994 son estudiantes de los últimos grados de la carrera de pedagogia, los cuales están 

cursando la preespecialidad en educación pennanente a la que pertenece la educación de 

adultos. El Centro de Atención Pedagógica comenzó dando sus servicios gratuitamente como 

un servicio para la tomunidad, y aún continúa con esta misma polltica. Posterionnente, se 

viJualizó como un escenario de prácticas para los alumnos que se interesan por la educación de 

adultos. 

Los servicios son gratuitos, porque existe la conciencia de que la población es de 

escasos recursos económicos, en gran medida, por la falta de educación para poder conseguir 

mejores empleos con más alta remuneración económica 

Aunque el CAP tenga buenos principios tanto sociales como educativos, tiene dos 

grandes problemas, el de la metodología por un lado y el de la capacitación de asesores por el 

otro. 

Nos interesa fundamentalmente el problema metodológico, ya que hasta hoy no se ha 

logrado constituir un método. En el CAP se ha intentado implementar una técnica para la 

educación de adultos; que consistía en elegir un tema, de donde se desprenderán una serie de 

preguntas reterentes al mismo, pero las diferentes interrogantes deberían tener relación con las 
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. dilJintu lll.lleriu, en el caso de primaria, serian: Espallol, Malemálicas, Vida funiliar, Vida 

COlllllnitaria y Vida laboral .. 

Después de que lu preguntas sean contestadas , se hacen oomenrarios por parte de 101 

adultos, se hace una exposición de las conlusionel a lu que se llegaron y si hicieron alguna 

exposición con algún material didáctico. Esta exposición se lleva a cabo por todos loa niveles 

educ.uivos con los que cuenta el CAP. 

CUADRO No. 17 

POBLACIÓN DOCENTE DEL CAP PERIODO 1994 - 1995 

PRIMARIA 

8 ESTUDIANTES DE 4o SEMESTRE 

SECUNDARIA 

22 ESTUDIANTES DE 2o SEMESTRE 

1 ESTUDIANTE DE 4o SEMESTRE 

1 ESTUDIANTE DE 80 SEMESTRE 

ALFABETIZACIÓN 

1 ESTUDIANTE DEL 4o SEMESTRE 

MAESTRAS 

!PEDAGOGA 

1 TRABAJAÓORA SOCIAL 
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Hay una población aprol!imlda de 140 alumnos matriculados ( diciembre de 1994 ) . 

En esta misma área se ha implantado un • taller para nilloa • , esto con el fin de que Ju 111111 

· de casa en especial que no tengan donde dejar a sus lújos puedan asistir a las clases , mientras 

los nillos estúi en el taller. El cull ésli atendido por 10 alumnos de 2o semestre. 

El nivel socio econónúco es medio y bajo, sus ocupaciones Vll'ian desde campesinos 

hasta amas de casa. Todos los asesores del periodo 1994 - 1995 son estudiantes de la carrera 

de Pedagogla de la Universidad Don Vasco. 
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CAPITULO ID 

• LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN MÉXICO" 

3.1. ANTECEDENTES 

La educación, como un proceso eminentemente social y dinámico, ha experimentado 

profundos cambios a través del desarrollo histórico de la sociedad. Con la transfonnación 

. social y politica sufrida por el pals a partir de la guerra de independencia, se inicia la btisqucda 

de las condiciones que favorezcan la realización de los objetivos individuos y sociales de los 

mexieanos. 

Sin retroceder mucho el tiempo, y para los fines de este capitulo, encontraremos que 

cuando nuestro país iniciaba su vida independiente la educación surge como un derecho 

universal en la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814; en el 

aniculo 39 declara que: • la instrucción como necesaria a todas las ciudades, debe ser 

favorecida por la sociedad con todo su poder •. ( 1 ) 

En 1822 fue fundada la compañía lancasteriana con la finalidad de impanir educación al 

mayor número de mexicanos a cono plazo, supliendo la falta de profesorado mediante la 

técnica del monitoreo y en el mismo año se funda la primera escuela elemental. 

El primer intento del estado por controlar la educación y darle un carác1er popular, 

haciéndola obligatoria y gratuita, lo encontramos en los principios del liberalismo, de 1833 a 

i 834, bajo la administración de Valentin Gómez Farlas y la inspiración de José Ma. Luis 

Mora; se propicia la libre enseñ3117.8, se promueve la educación cívica y política de las mayorias 

y se crea la dirección general de instrucción publica. Ya la ley del 26 de octul_,re de 1833 
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etU!ula que la instrucción primaria fuera tanto para nillos como para adultos y como una 

interpi'daci6n de la misma el 19 de diciembre del mismo allo se crean escuelu nocturnas y 

dominicales. 

En la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mellicanoa de 1857 aparece por 

primera vez el utlculo 3• haciendo referencia especilica a la educación, en éste se declara la 

liberltd de enldlanza como un corolario de la libertad de pensamiento. 

En 1868, el Presidente Benito Juárez expide la Ley Orgánica de lnstrucci6n Pliblica en 

la que se declara la enseflanza elemental gratuita para los pobres y obligatoria para todos y se 

suprimen lu lecciones de religión de los planes de estudio reglamentario. 

Con la Revolución Mexicana se consolidan los principios y las acciones de las etapas 

anteriores y se empiezan a extender los beneficios de la educación pública a toda la población, 

se fomenta un proceso de unificación administrativa a la vez que se establecen nuevas normas 

pedagógicas y se amplían niveles de enseñanza, concordantes con la realidad nacional, a fin de 

formar el tipo de mexicano que contribuirá de manera eficaz al desarrollo socioeconómico del 

pals , mediante un aprovechamiento más integral de los recursos existentes. 

El primero de junio de 1911, el Congreso aprueba la ley que crea las escuelas de 

instrucción rudimentaria, lo significativo de este hecho es que el Gobierno Federal se hace 

responsable del sostenimiento económico de la enseñanza en todo el país, ya solamente en el 

Distrito y Territorios Federales, el servicio se ofrece a toda la población que lo desee sin 

distinción de sexos ni edades. 

El enfoque dado a la educación en la Constitución de 1857 y en la Ley Orgánica de 

Instrucción de 1868 marca la tradición del Estado en la regulación de la educación pública y se 

confirma y precisa en el Articulo 3° de la Constitución de 1917 al exwesar que:" La enseñanza 

es libre; pero ser• laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo 
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que la ensellanza primaria, elementll y superior que se impartan en los establecimientos 

partiadares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o 

dirigir escuelu de instrucción primaria. En los establecimientos ofü:illes se impartirá 

patuitamente la enseftan1.a primaria', ( 2 ) 

En 1920 a la Universidad Nacional se le encarga la primera campafla de alfabetil.lción a 

nivel nacionll, denominada "Cruzada del alfabeto", la emprenden con 1303 profesores de la 

propia Universidad, que enseiian a leer a 10,342 adultos. 

Un paso trascendente para la educación popular es dado por el Estado durante la 

administración del Presidente Álvaro Obregón, ya que empieza a tomar forma estable y 

definida los principios de la Revolución. José Vasconcelos es el autor del proyecto que se 

concreta con la creación de la Secretaría de Educación Pública por decreto presidencial del 3 

de Octubre de 1921 y es nombrado titular de la misma; durante su gestión da a su obra un 

resuelto sentido social, difunde la cultura, combate el analfabetismo, multiplica las escuelas 

elementales, capta la necesidad de planeación educativa y de impulsar la educación en las zonas 

agrícolas y fabriles. 

Como consecuencia de la renovación educativa nace en el mismo afto la Escuela Rural 

Mexicana, cuyo lema es enseñar a vivir antes que a leer y escribir, esta escuela atiende durante 

el dfa a los niftos y por la noche a los adultos y esta íntimamente ligada a la vida de la 

comunidad. 

En apoyo a la educación rural en octubre de 1923 inicia su actuación la primera misión 

cultural con el propósito de preparar a los maestros rurales en servicio, teniendo como aula

laboratorio a la escuela y a la comunidad. 
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A ralz de que 1e · ilutituciOlllliu y organiza la educación en el periodo comprendido 

huta 1941, 1e c;ran una serie de seMcios que ofi'eccn educación para adultos enue los que 

cabe destacar ademb de ta escuela rural y lu misiones culturales, a lu escuelas primaria 

noctumu, 101 <:entros nocturno• indultrillea, los centros nocturnos para analfüetu, los 

centros de educación y cultura SOllÍll y la escuela ndiofónjca primaria para adulto1. En eme 

lapso con el impulso dado a ta campalla de alfabetiución se ensella a leer y escribir a cinco 

millones de penonu con edades entre los 1 S y 60 allos. 

El 23 de enero de 1942 se promulga la nueva Ley Orginica de Educación Pública y , 

dos al\os más tarde el 21 de agosto una ley de emergencia que establece la Campalla Nacional 

Contra el Analfabetismo, en esta ley se ordena que cada mexicano que sepa leer ensene a un 

compatriota que no sepa. El 1 • de enero de 1948 se crea la Dirección General de 

Alfabetiución y Educación Extraesc:olar para que sistematice y dé carácter pennanente a la 

campalla, entre sus acciones más importantes se crean plaz.as para instructores, direcciones 

regionales de alfabetización, centros de educación extraescolar y salas de lectura fija y , además 

de que se adscriben las misiones culturales, las que a partir de 1942, inician su segunda época 

se transforman en Agencias Promotoras de la Organización del Progreso Rural. 

En 1965 se le da un nuevo impulso a la alfabetización para lo cuál se definen nuevas 

estrategias para abatir el problema del analfabetismo por desuso. 

Una de las varias estrategias adoptadas consiste en darle continuidad a la alfabetización 

a través de la creación de centros de educación para adultos, los que a diferencia de la 

tradicional escuela nocturna ofrece la educación primaria en forma acelerada sin grados, para 

que el adulto. realice sus estudios de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, sus intereses y al 

ritmo que desee y, tomando en cuenta los conocimientos que posee se le ubique donde les 
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~ .m necesidld de praenllr boletu; estos Centros nacen en 1968 en número de 40 

y se establecen en zonu estratégicas del pals, con fines de experimentación. 

Entre 1970 y 1971, la direc:ción general de alfabetización y educación extrlelCOlar, 

iniciuldo el lllllldato del praidente Luis Echeverria y siendo secretario de eduCICión, Vlctor 

Bravo Ahuja, deja de exiltir como tal la dirección general de alfibetizlción y lralllfiere 101 

ICl'Vicios educativos y las fimciones a cuatro nuevu direc:ciones generales denominadu de 

Educación Extraescolar, las cuales eran destinado de la IÍ81Jiente manera, una en el medio 

rural, otra en el medio indlgena y otra en el medio rural ui como educación fundamental, a 

esta última se le uiganan los centros de alfabetización y los de educación para adultos. 

En 1974 se incrementa el número de centros, cambian su nombre por el de Centros de 

Educación Bisica para Adultos, se reforma el plan y los programas de estudio, se le da a la 

primaria el caricter de intensiva, y la alfabetización se incluye como base introductoria a dicho 

nivel educativo; un afio mis tarde se edita la primera versión de textos para la primaria 

intensiva PRIAD. 

Con la promulgación de la ley nacional de educación para adultos el 29 de dicieinbre 

de 1975, se abroga la ley que establece la campaña nacional contra el analfabetismo y se le da 

nuevo impulso y nuevas caracteristicas a la alfabetización y a la educación de adultos. 

En 1978, durante la administración de José López Ponillo, se crea la Dirección General 

de Educación de Adultos, a la que se encarga de normar y administrar la educación básica para 

adultos tanto en modalidades abiena como escolarizada al igual que las misiones culturales y 

salas populares de lectura. En este ailo se edita la segunda versión de los libros de textos de la 

primaria intensiva para adultos, PRIAD. 

En 1981 por decreto presidencial del 28 de agosto, se crea el Instituto Nacional para la 

Educación de Adultos como organismo descentralizado de la administración pública con 
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pcll'.IOGllidld juridica y patrimonio propio que tiene por objeto promover, organir.&r e impartir 

educación búica pll'I educación en modllidad abierta, lo que da por resultado la virtual 

delaplrición de la Dirección Ocnen1 de Educación p1r1 Adultos y lugar a la creación de la 

Wlidad de centros de educ:ación búica pll'I adultos en 1983; esta dependencia por 111 parte 

ablorbe la filnci6a de normar 101 lel'Vicios de prinwia aemiacolaril.lda que ofrece a través 

de loa eentrol de educación búica pll'I adultos ul como la educación extneleolar que prestan 

las miaiones culturales y lu aalu populares de lectura en el medio rural. , 
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3.2 .INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

( !NEA ) 

La descripción que huemo1 a continuación del INEA, esti elaborada con los 

dalos que 1e oftecen en el libro de• APRENDER MAS ", INEA, 1992, y olrol documentos 

que han lido editados por el !NEA. 

El INEA se crea por decreto presidencial el 31 de agosto de 1981, como un 

organilRIO detCentraliz.ado de la adminillración pública federal, con personalidad jurfdica y 

patrimonios propios. Esto significa que para darle una mayor libertad de acción, el 1 nstituto no 

depende directamente de ninguna secretarifa del estado, aunque sí debe seguir los lineamientos 

sellalados por la Secretaría de Educación Pública. 

El instituto es además un organismo facultado para contraer derechos y obligaciones 

propios y tiene Ja capacidad para administrar el presupuesto autorizado, de acuerdo a sus 

necesidades. 

El INEA tiene por objeto promover, coordinar y organizar los servicios de 

alfabelíución y educación básica dirigidos a la población adulta que los demande. 

Su establecimiento refleja el interés del gobierno de la República por tratar de 

solucionar el problema que representa el elevado número de mexicanos de quince años o más 

que carecen de educación básica. 

La educación de adultos está destinada a los mayores de quince años que no hayan 

cursado o concluido estudios de primaria o secundaria. Estableciéndose también que deberán 

darse las bases para que toda persona pueda alcanzar como mínimo, el conocimienlo y 

habilidades equivalentes al de la educación general básica, que comprende primaria y 

secundaria, y favorecen la educación continua mediante la reali1.ación de estudios de todo tipo 
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. •y ~ en actividades de actualización, de capacilación en y para el 1rabajo y de 

formación profesional permanente. 

La .uibetit.ación se ennmca en el primer objetivo prograsMtico: 

• ueguqr la educación búica a roda la población •. 

Pm la consecución de este objetivo se han establecido divenos prosramu que cubren 

los servicios de educación no fonnal dirigidos a la población adulta; desde el proc:no de 

alfabetiución huta la educación secundaria y capacilación para el lrabajo. 

Asimismo, cubren los servicios de educación básica dirigidos a la población indígena y 

a 11 población mayor de quirice años analfabela o que no ha concluido la primaria y la 

secundaria. 

Los servicios enunciados al ul1imo se ofrecen en cumplimien10 del programa cuyo 

objetivo es: dar a la población adulla la oportunidad de recibir la educación básica o 

complementarla en su caso. Actualmente el !NEA también atiende a la población de entre 1 O y 

14 allos que desea esludiar su primaria y por alguna causa no pudo ir a la escuela. 

Ahora mencionaremos de manera breve el marco jurídico en el cual se desenvuelve la 

educación de adultos. 

Esle marco está constihtido principalmenre por el artículo 3° conslitucional, Ja Ley 

Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación de Adullos de 1975, además del 

decreto de creación del INEA de 1981, el plan nacional de desarrollo y el programa nacional 

de educación, cultura, recreación y depone. Además se relaciona directamente con el 

problema de analfabetismo, y la no terminación de la primaria y la secundaria. 

Inclúyase igualmente el acuerdo en el que se establecen las bases para la presentación 

del servicio social para los alumnos de nivel medio superior y superior; el cual consiste en que 

en un plazo de seis meses el prestador del servicio social se compromete a sacar un número 
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determinado de certificados, ya sea de primaria, secundaria y/o alfabeti7.lción, en este caso 

deben saber leer y escribir. 

Al término de los seis meses, se da una constancia de que el servicio social ha sido 

finalizado solamente si se entrepron los cenilicados, si no es ui se finna una carta 

compromiso por lo general de J meses mis. 

La ley nacional de educación de los adultos, define que la educación general bhica para 

adultos forma pane del sistema educativo nacional. 

Uno de los principios fundamentales del INEA es el autodidactismo, es decir que el 

educando asume la responsabilidad de su propia fonnación; es una fonna de aprender, que se 

caracteri1.1 por un hábito de estudio independiente ( no aislado ), que el estudiante adquiere 

con respecto al educador y a la institución educativa. 

Para que una persona logre ser autodidacta no basta con el propósito, es necesario que 

· maneje ciertos conocimientos y habilidades como la lectura y la escritura, el planteamiento de 

preguntas, la aplicación de conceptos a situaciones concretas y la comprensión de textos. 

Por eso el autodidáctismo también se entiende como una capacidad desarrollada, no es 

algo que en un tiempo establecido se pueda lograr; si personas adultas como los universitarios 

que no se han alejado de los estudios, no han logrado ser autodidactas es más complicado y 

dificil que un adulto lo logre; considerando que ha permanecido alejado un tiempo del 

estudio, más no hay que descartar la posibilidad de lleguen a desarrollarla. 

Se pretende que el asesor propicie que los adultos adquieran conocimientos y 

habilidades, que los capaciten para aprender a aprender por si mismos. 

Pero, ¿ cómo podemos pedir que el adulto sea autodidacta si nosotros mismos como 

asesores no somos autodidactas?. No podemos enseñar lo que nosotros no sabemos, o no 

. tenemos . " El instituto parte de la idea de que todos los adultos somos autodidactas en mayor 
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o ~ grado, porque a lo largo de la vida todos aprendemos de ooestru eqierienciu, 

vivencia y reflexiones, de tu personas con tu que convivimos y del entorno en que nos 

deurrolllmos. Ademis, mediante el autodidíctilmo es posible ir mú al1i de la adquisición de 

conocimientos, para llegar a 111 aplicación en un intento por resolver problemu cotidianos de 

los propios aduhos, llegar incluso a la raliz.lción de actividades de servicio. a la comunidad. 

De esta 111111er1 el autodicWctismo individual ae tnnñorma en un aprendizaje ¡pupa! • ( 3 ). 

El INEA propone que del aprendizaje grupal todos aprenden de todos y de este modo 

el adulto logre ser autodidacta, es deci.-, · deja la responsabilidad al asesor para que logre el 

aprendizaje grupal y al mismo tiempo que los adultos sean autodidactas, pero como se 

mencionó anteriormente el asesor no es o no conoce el autodidactismo, inclusive no está 

capacitado para trabajar oon adultos, no tienen una formación completa ya que en lo general 

son estudiantes de secundaria, amas de casa, etc .. y los materiales de apoyo como los libros no 

son lo suficientemente adecuados para lograr el aprendizaje completo. 

Creo que ésta es una extenuante labor por parte de los asesores, ya que no cuentan con 

muchas COSBS a su favor para lograr un aprendizaje real. 

Toda sociedad tiene la responsabilidad de participar, para solucionar el problema del 

rezago educativo. 

La participación social se refiere a la colaboración de personas e institutos que de 

manera voluntaria promueven y organizan los servicios educativos. 

" Esta actividad se realiza con el apoyo de cuatro diferentes sectores: 

l.· El sector público.· en la que se encuentra el gobierno federal y los gobiernos 

estatales y municipales. 

2.· El sector social.· constituido por las estructuras comunitarias y vecinales, 

asociaciones civiles, grupos religiosos, clubes y organizaciones de asistencia social. 
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3.· El aector privldo.· confollllldo por lu flbricu, empreas, sindicatos, y ottu 

orpniuciones de trabajlldores, ( anesanos, campesino•, etc... ) que apoyan 101 aervicios 

dirigiclol a los uabajlldores que 101 requieran. 

4.· El. sector educativo.· Formado por los maettro1 e instituciones de nivel medio 

aiperior y 111perior que participan como asesores voluntarios y por los estudiantes que cubren 

1U servicio social. ( 4 )". 

Los objetivos que persigue el INEA son: 

"l.· Brindar los medios necesarios para que los adultos que aún no dominan la 

habilidad de la lectura y la escritura o que no han cursado o concluido su educación básica 

completen satisfactoriamente su instrucción hasta obtener el certificado correspondiente. 

2.· Atender a la población de entre 1 O y 14 allos que no tuvo acceso o no concluyó la 

educación primaria en el Sistema Escolarizado. 

3.· Orientar a los adultos para el bienestar y la solidaridad social, asf como, en la 

capacitación para el trabajo no formal y el enriquecinúento cultural. 

4.· Propiciar que la educación de adultos sea continua fomentando la actualización de 

los conocimientos y el autodidactismo. · 

S.- Promover y realizar investigaciones relativas a la educación de adultos. 

6. - Realizar acciones para unir voluntades, tanto de educar como de educarse, 

fortaleciéndolas de manera clara, tenaz y perdurable." ( 5 ). 

Los objetivos propuestos por el !NEA no se cumplen en su mayoría ni al 100 %. 

Vemos incluso que no hay ningún programa para elevar la capacitación de los asesore~ que son 

. quienes están trabajando con los adultos . 
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En el primer objetivo eaéoalramos • Brindar 101 medios neeeurio• para que los aduho1 

que aún no dominan la habiliclad de la lectura y la eacritura o que no han curudo o concluido 

111 educación búica completen lltiñactoriunente 111 inltrucc:ión huta obtener el certifk:ado 

cormpondiente. • 

En el cuarto objetivo encontramos "Propiciar que la educación de aduhos lea continúa, 

fomentando la actualiución de los conocimientos y el autodidldilmo"; ya que los materiales 

que brindan al adulto son torllmente incoherentes con la ralidad en la que vive. . 

•Al iniciarse el pasado sexenio gubernamental y en respuesta a la convocatoria del C. 

Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo la consulta nacional para 

la modernización educativa, cuyo primer producto fue un diagnóstico de los problemas que 

enfrenra el sistema educativo nacional. 

A partir de dicho diagnóstico se formuló el programa para la modernización educariva 

cuyo capllulo destinado a la educación de adultos consideró las demandas de la población en 

general y el disello de un modelo adecuado a los grupos más rez.agados" ( 6 ) 

Creo que hay necesidades de tipo educativas que no requieren de mucho para 

conocerlas y que hacen más íácil el diagnóstico siendo eslos los que deb~rian tener mayor 

prioridad. 

Sabemos que el gobierno realiza el diagnóstico, se formula el programa, pero para 

ponerlo en práctica faltan medios adecuados para el mismo, con;io capacitación apropiada 

para los que trabajarían con dichos programas, incentivos económicos y mas elementos que 

ayuden al mejor funcionamiento de los mismos. 

El modelo utilizado por el INEA es flexible, ya que permite dar respuesta a los adultos 

en las diferentes regiones del paJs. 
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Se requiere de la prictica del 111todidáctismo y la panicipación IOCÍIJ y establece 

diferentes opciones de aprendiuje en lo1 materiales y contenidos; ademh ofi'ece diversas 

fonnu y procedimientos para 111 adiestramiento. 

En 101 circulo• de estudio que orpniza el. INEA, con apoyo de un llCIOI', el ldulto 

establece IU propio ritmo de trabajo y lpl'Clldizaje, de 1CUerdo al tiempo y a otros factores de 

loa que dispone para estudiar. 

Podernos estar de 1CUerdo en varias cosas, como la adaptabilidad, la panicipación 

social, que no en todas las ocasiones se logra dar, en los contenidos y materiales, solamente en 

J• diversidad pero en lo que aún tendría más reserva es en el autodidáctismo, ya que al ver los 

adultos que no pueden ser autodidactas se desmotivan y no concluyen los programas 

respectivos. 

En el material didáctico, • para aprender más" se mencionan los servicios que organiza 

y promueve el INEA, los cuales son: 

1.- Alfabetización. 

2.- Educación básica. 

3. - Educación comunitaria. 

4.- Educación permanente y Capacitación para el trabajo. 

"J.- La alfabetización es el primer paso para alcanzar otros niveles educativos para Ja 

vida productiva y para Ja cultural. 

No. se pretende simplemente enseñar a leer y escribir de manera mecánica, sino que 

busca sentar las bases de un proceso permanente que lleva al estudiante a aumentar poco a 

poco su capacidad de aprender". ( 7 ) 

Este objetivo precisamente muchas veces no se alcanza, por la falta de capacitación y 

experiencia por parte del asesor. 
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MÉTODOS UTILIZADOS POR EL INEA 

Delcribiremos de fonna breve el método que el lNllA utiliu en la alfabetiución. 

"El método global de anilisis estructural, se bua en la percepción global del educando 

ya que desde el punto de vista del dewroUo humano su percepción es totaliudora. Ademil al 

aduho le interesa que se aborden temu cercanos a su ralidad; por ello, el método plantea la 

innovación de contenidos informslivos y diferenciados y de aplicación inmediata, abordados a 

través de ejes temiticos: salud, vivienda, conservación del medio ambiente, trabajo, etc. 

El método permite que el adulto recorra un camino cuyo primer paso es la idea o 

enunciado, después la palabra y por último la sílaba, para regresar a la palabra y al enunciado. 

Consiste en enseilar a leer escribir, partiendo de enunciados y palabras conocidas, para 

luego dar lugar a la formación de nuevos vocablos.• ( 8 ) 

Este servicio ofrece las siguientes modalidades: 

-Alfabetización para la población indígena, que cuenta con materiales en distintas 

lenguas maternas. 

-Alfabetización en espailol con materiales específicos para poblaciones urbana y rural, 

consta de un libro y un cuaderno de trabajo para cada tipo de población. 

-Alfabetización para la población de entre 1 O y 14 años. 

El INEA ha elaborado paquetes didácticos para cada una de las modalidades vigentes, 

en los que se utilizan material impreso y audiovisual. 

Para fomentar el hábito de la lectura en los aduhos, se han editado una serie de 

cuadernillos compuestos por nueve fascículos de post-alfabetización cuyos contenidos 

permiten conocer aspectos sobre la conservación y mejoramiento de la vivienda, del medio 

ambiente y del cuidado de la salud. 
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De igull manera, te ha ellborado. dos cartclet, uno IObre la prevención y tratamiento 

del cólera y otro IObre lu .erpientes venenosas. 

Por otro lado. en los grupos de alfabetización en lenguas indlgenu, te ol'(llllizan 

talleres de producc:ión editorial, donde los propios adultos construyen 111 materialet de lectura, 

promoción y difusión.•( 9 ) 

2.· Educación básica 

La educación básica esta integrada por los niveles de primaria y secundaria persiguiendo 

los siguientes objetivos: 

"-Desarrollar en los adultos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que les 

permitirá hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. 

-Favorecer en los estudiantes el espiritu de cooperación y solidaridad, como elementos 

básicos de desarrollo del grupo social al que pertenecen. 

-Propiciar la incorporación de los adultos al sistema formal de educación y • a las 

actividades productivas de nuestra sociedad en el equilibrio con el desenvolvimiento cultural 

del individuo y el medio que lo rodea" ( 10 ). 

Los objetivos, en la mayorla son cumplidos, sólo dirla que en el último no hay 

concordancia con lo que se dice y con lo que se lleva a cabo, ya que los libros no concuerdan 

con el medio ambiente en el cual se desenvuelven, ya que no están actualizados en contenidos 

de los libros, incluso ni siquiera en las imágenes 

La educación primaria, se atiende mediante tres modalidades: 

-Primaria Intensiva para adultos (PRIAD). 

-Modelo Pedagógico de_Educación Primaria para Adultos (MPEPA). 

-El Proyecto Educación Primaria 10-14 (PEP 10-14). 
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La primaria intensiva p1r1 ldultos entró en operación a panir de 1965; organiza los 

contenidos con un enfoque por áreas de conocimientos, equivalentes a los utilizados en el 

sistema acoluiz.ldo. 

El modelo pedagógico de educación entró en operación en 1990; incorporando 

contenidos orientldos eapoclficamente a mejorar la vida cotidiana; se conforma de dos áreas 

instrumentales y cuatro de sociali:w:ión . 

Además en cada entidad federativa se elaboran ocho libros de contenidos regionales, 

donde se abordan los temu de historia, geografia y ecología. 

Estos materiales no son conocidos por todos los asesores que laboran con el !NEA: 

El proyecto de educación primaria 10 -14 fue creada para atender a los adolescentes 

de entre 10 y 14 aftos que por diversas razones abandonaron el sistema escolarii:ado o no 

pudieron iniciar sus estudios en este nivel educativo. 

Serla conveniente que se analiwan con mayor detenimiento las edades que comprende 

la adolescencia, no sólo los 10 y 14 años. 

La finalidad de este programa es reintegrar esta población al sistema escolarizado, 

además de fortalecer su educación cívica y cultural. 

Educación secundaria. 

Este nivel educativo ofrece la posibilidad de consolidar y acrecentar los conocimientos 

adquiridos en la primaria, ofrecer elementos para la comprensión de las relaciones entre el 

hombre y el medio, ampliar la cultura universal y desarrollar la capacidad de pensamiento 

lógico. 

Este modelo opera a partir de 1975, con un plan de estudios dividido en tres planos 

cada· uno con cuatro áreas. El material didáctico consta de 20 libros en total. 
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Acreditación 

• El INEA ha elaborado diversos tipos de exímcnes que permiten acreclillr loa 

conocimientos adquiridos por el estudiante, en cualquiera de sus modalidades. 

Los eúmenes cumplen do• fimciones: la de proporcionar información sobre el dominio 

que loa estudiantes tienen de loa contenidos, con el fin de ubicarlos en el pado que les 

corresponde a 1111 conocimientos. 

Además por medio de los exámenes se determinan las calificaciones procedentes, 

evaluando el aprovechamiento del aprendizaje y permitiendo expedir el certificado de estudios. 

El INEA aplica diversos tipos de exámenes: 

- Parciales, para acreditar cada una de las áreas de estudio. 

- Global de área, para acreditar un área completa de estudios. 

- Global de parte o grado, para acreditar los conocimientos por partes o grados 

completos.• ( 11 ) 

A través de los años de trabajar en el !NEA y en Ja aplicación de exámenes nos hemos 

podido percatar de que hay cierta incoherencia entre los contenidos y los exámenes, sobre 

todo en los que concierne al área de secundaria. 

l.os exámenes son de opción múltiple, pero también están mal diseñados, ya que todas 

las opciones encajan con la respuesta y son mencionadas en los textos. Seria bueno que al 

diseñar sus exámenes revisaran Ja manera de realizarlos en los libros de didáctica, como Jo 

maneja Luiz Alves de Mattos, en su libro " Compendio de didáctica general" 
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Educación comunitaria. 

"La educación comunitaria 11e dirige a los grupos y comunidades que pertenecen a los 

mores mú desprotegidos de nuestra IOCiedad, es decir que prelCllllll ciertas carenciu. 

A través de este programa 11e pretende dewroUar proc:esos de educación no formal que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de 101 adultos, grupo• o comunidadel fonaleciendo 

IUI niveles de organización que pertenecen a este servicio: 

a) Centros de educación comunitaria (CEC). Se ubican en comunidades rurales con la 

finalidad de promover lodos los servicios del instilUlo. 

Sus actividades se inician con la formación de comités de solidaridad educativa, que 

asumen la tarea de organizar las actividades apoyados por un pro111otor elegido entre los 

integrantes de la comunidad y el mismo. 

El CEC trabaja con recursos que el INEA proporciona, como material de lectura, 

herramientas para la enseñanza práctica, equipo didáctico, deponivo, ele ... 

Así mismo, a través de la panicipación social, obtienen bienes culturales en apoyo a los 

servicios que promueve el INEA. 

b) Campamentos de educación y recreación (CER). 

A través de ellos se atienden las necesidades educativas de los jornaleros inmigrantes y 

de sus familias con objeto de proporcionarles servicios de educación y recreación adecuado a 

sus necesidades. 

las opciones educativas se ofrecen en este caso a través de talleres relacionados con 

lemas de recreación, orientación para el consumo, oficios menores, manualidades y biblioteca. 

c) Teatro popular, este proyecto esta encaminado a rescatar las diferentes 

nw1ifes1aciones culturales de las comunidades urbanas y rurales, proporcionando su identidad 

y expresión. 
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Fomenta la reflexión IObre la problemática IOCial, ui como la necaidad de 

orpniz.ll:i6n y participación de la propia comurúclad pnerando alternativa de acciOn, ldemú 

de pennitir un vinculo entre el instituto y lu sentes de lu comunidades. 

Educación permanente y Capacitación no fonnal para el trabajo. 

Los CUEP, Centros Urbanos de Formación Permanente son espacios que se establecen 

en wnu urbana , adecuados a lu caracteriltic:u y necesidades de las colonia, barrios o 

sectores donde se ubican, oon la finalidad de llevar a los adultos los servicios del INEA. 

Los CUEP oonstituyen un lugar de encuentro entre los programas institucionales y la 

población, para' promover la coincidencia entre la voluntad popular y sus necesidades sociales, 

con los recursos y apoyos que canaliun los programas de instituciones publicas y privadas. 

En el INEA, la capacitación no formal para el trabajo es una forma de atención 

educativa permanente, que busca desarrollar en el adulto habilidades y destrezas encaminadas 

hacia el aprendizaje o peñeccionamiento de un oficio. 

Se ofrece a través de cursos cuya duración es de 40 o mas horas y en ellos se abordan 

diferentes temáticas en función de los requerimientos de fa comunidad. 

59 



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DELINEA 

El INEA promueve y organiza en cada una de las entidades federativu del pals los. 

lel'Vicio1 deaaito1 anteriormente a través de u111 eatrategia operativa organizada en trea 

nivelel: centrll, estatll y regional. 

1. - El primer nivel central, esta integrado por la dirección general, cinco direc:ciones de 

írea y cuatro unidades de apoyo que se encuentran en el Distrito Federal. 

Aqul les corresponde la planeación general, la operación del sistema, la elaboración de 

materiales de carácter nacional y la normatibilidad para l~s materiales regionales, asl como 

definir las grandes políticas de atención y las estrategias de trabajo. 

También define las normas y procedimientos para la concenación, realiza el seguimiento 

y la evaluación de los servicios, apoya financieramente a las delegaciones y coordina el sistema 

descentraliz.ado de acreditación y cenificación. 

2.· El nivel estatal esta integrado por 82 delegaciones, cada una de ellas se encarga de 

formular sus propios programas de trabajo anual, organizar los servicios educativos y 

concenar la operación de las acciones educativas con los gobiernos local, municipal y con el 

sector social. 

Así mism'l, a cada delegación le corresponde investigar y desarrollar materiales , 

incorporar y formar a promotores y asesores y coordinar la operación de los senicios. 

3.- En el tercer nivel y con el fin de promover y operar los servicios; en cada estado 

existe una división regional del territorio, que a nivel nacional reúne a 372 coordinaciones de 

zona, lo que posibilita planear y realizar las acciones adecuadas a la gran diversidad del país. 
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. Lu c:oordinacionel de :r.onu estan dividida en microregiones, estan bajo la 

l'ClpOllllbilidad de un coordillldor técnico; este último tiene contacto estrecho con los ueaores 

IOlidarios. 

Lu principales flancionn de los coordinadores t6cnicos IOR realizar la planeación, 

promoción, organización, atención y evaluación de los servicios que promueve el illllituto 

apoyado en la acción solidaria de promotores y asesores quienes participan junto con el en 

todas lu acciones que deben realiz.ar."(12). 

Si eKisten tantas modalidades en la educación que promueve el INEA, me pregunto 

¿porque no se implementa en todo el país?,¿ porque en el nivel que se encarga de · la 

elaboración de materiales, programas, exámenes, libros, etc .. ., no hay la participación de un 

pedagogo?. 

Parece que el INEA quiere lograr sus objetivos, mas no lo logra por la gran 

burocratización que eKiste y sobre todo porque el personal que labora en la institución no esta 

debidamente capacitada e incluso su profesión esta absolutamente desligada del área de la 

educación, como por ejemplo licenciados en administración de empresas, contadores, etc., 

creemos que ellos podrían funcionar mejor en su campo de trabajo que en el campo educativo. 
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3.3. CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

( CEBA) 

• Bues para el funcionuniento de 101 servicios CEBA: 

Definición del servicio: los centros de educación básica para aduhos, son instituciones 

c:readu por la SEP., dentro del sistema escolariz.ado fonnal, para impanir sratuitamente 

alfabetización, educación primaria y secundaria en la modalidad semiabiena y acelerada a 

personas de 1 S allos o más. Y alfabetización y primaria a los jóvenes de 1 O a 14 allos. Hay 2 

clases de CEBA: Federal":'· financiados por la SEP y reconocidos, y los financiados por 

dependencias de gobierno, empresas privadas o asociaciones civiles. 

Fundamentos legales: 

·Constitución polltica de los Estados Unidos MeKicanos, ( art. 3º y 123°). 

- Ley Federal de Educación.( art. 6, 7, 10; 19, 32 y 60) 

• Ley Nacional de Educación de Adultos. 

-Ley Federal del Trabajo ( art. 132, fracción XII ) 

-Acuerdo no. 98, d1i la presidencia de la república del 16 de noviembre de 1982. 

-Reglamento de Educación Básica para Adultos. 

-Plan Nacional de Desarrollo (1988-1994 }. 

-Ri:glamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaria de 

. Educación Pública. 

-Acuerdo Administrativo del C. Gobernador del Estado sobre creación del nivel 

secundaria en su modalidad semiabierta e intensiva. 

-Plan 1 O • 14, para la atención de los jóvenes que no asisten a la escuela. 
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ObjetiVOJ Generales: 

1. - Elevar los niveles culturales de 101 sectores de población marginados para que 

puticipen en la respollSlbilidades y beneficios de un desarrollo compartido. 

2. - Proporcionar los elementos nec:esarioa para que toda penona pueda alcanzar, como 

mlnimo el nivel de conocimientos y hlbilidldes equivalente a la educación búica. 

3.- Desarrollar fu aptitudes psicomotrices, afectivas e intelectuales del educando uf 

como su capacidad critica y reOeJCiva para que pueda tomar conciencia de la problem!tica de 

su entorno y transfonnarlo. 

4.- Fomentar el autodidáctismo. 

S.- Proporcionar una conciencia de solidaridad social. 

Los centros de educación básica para adultos oficiales se establecerán prioritariamente 

en las cabeceras municipales que no cuenten con ellos establecidos en su caso, convenio con 

las presidencias municipales para ayudar a su mantenimiento si es necesario, y en los centros de 

readaptación social cuya demanda los justifique. 

Los CEBA funcionan en edificios escolares dependientes de la SEP, en locales de 

organismos descentralizados, empresas estatales o privadas y agrupaciones sociales o de 

servicio. 

Estos centros educativos dependerán orgánicamente del departamento de Educación 

básica para adultos de la secretaria de educación del estado. Los planes y programas de 

estudio serán determinados por la secretaria de educación pública a través de los 

departamentos correspondientes , asi como la acreditación y certificación de los estudios. 

La supervisión a los CEBA estará a cargo de los supervisores de educación 

extraescolar. El centro CEBA, ofrece los estudios correspondientes a la educación básica para 
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ld\lltoi mayores de IS allos y a menores ( de 10 a 14 allo1) que no uilllan a lu esc:uelu 

primuiu. La educaci6n básica comprende los niveles de alfabetiución y primaria para adultos 

y menores ( 1 O a 14 allo1 ) que no puedan uillir a esc:uelu primarias; y nivel secundaria, para 

mayores de 't S lllos solamente. 

En todos 101 centros debenn funcionar por lo menos los servicios de alfabetización y 

primaria. Se atender6 el nivel secundaria, cuando exilta una demanda de cuando menos un 

IJIUpo de 20 personas, cuando el número de analfabetu resulte menor de 20, estos se sumarín 

a los IJIUpos de primaria. 

En el caso de secundaria se siguen los siguientes lineamientos: 

1 o 2 grupos' serán atendido por: 1 docente para atender matemáticas y c. naturales, 1 

docente para atender espaftol y c. sociales, 1 docente para atender inglés con horas de apoyo 

administrativo y coordinación del nivel. 

En cada centro, la responsabilidad del buen funcionamiento recae en el director y la de 

mantener y mejorar la estructura en todo el personal. El director atenderá uno de los grupos de 

alfabetización, primaria, mixtos o de secundaria, solo se quedara sin grupo cuando compruebe 

plenamente la justificación de seis docentes como mínimo; y dependiendo de la disposición de 

los recursos humanos. 

Las actividades escolares se sujetaran al calendario oficial. El horario se establecerá 

tomando como base las necesidades de los adultos. 

Cuando el número de estudiantes atendidos por cada maestro sea menor de lo 

estipulado en el manual, se movilizara al personal docente, a crear agencias del mismo CEBA, 

o se trasladara el centro a otro edificio, ubicado en una área social más necesitada del servicio, 

dentro del mismo municipio, previo estudio de factibilidad realizado por el supervisor y 

presentar el proyecto al departamento de educación de adultos para su autorización. 
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Los CEBA podlin estar integrados por uno o más profesores titulados, de los cuales 

uno seri desigtlldo como director. En los centros funciolW'a un consejo t6cnico consultivo, 

cuando haya 4 o mil maestros. En todos los centros se organi7.lfa la sociedad de alumnos. 

Los planes y programas de estudio que deberin cubrir los CEBA serin: 

En alfibecim:ión: lectura, CICIÍtWll y matemilicas. 

En primaria intensiva: Espallol, Matemiticu, Ciencias natunles y Ciencias sociales, que 
se cunan en tres panes; debiendo cubrir 8 créditos por cada úea en cada parte, siendo un total 

de 96 créditos que debidamente aprobados, darán derecho a la expedición del certificado 

correspondiente. 

En el nivel secundaria: se cursaran Matemáticas, Español, Historia, Civismo, Geogralia, 

Biologla e Inglés, para primer grado. Para segundo y tercero, Espaflol, Matemáticas, Lengua 

adicional ( inglés), Ciencias Naturales y Sociales. Los alumnos deberán cubrir los 120 créditos 

correspondientes. 

El depanamento de educación básica para adultos proporcionará los programas para el 

nivel secundaria y los textos para alfabetización y primaria; asl como los materiales didácticos 

que elabore el área técnico- pedagógica del propio depanamento. Los libros de texto para 

nivel secundaria podrán ser adquiridos por los alumnos en cualquiera de las librerias que los 

expendan. 

En los CEBA los horarios serán: 

Los alumnos de primer grado de secundaria deberán asistir a clases durante 1 S sesiones 

semanarias de ·una hora cada una, distribuidas por asignaturas como se establece a 

continuación: 
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MATEMÁTICAS 3Hn 

ESPAÑOL 3 Hrs 

msroRIA 2Hn 

CIVISMO 1 Hrs 

GEOGRAFÍA 2Hn 

BIOLOOIA 2Hr• 

INGLÉS 2Hn 

La i111Cripción al sistema podrá realizarse en cualquier CEBA, durante todo el ~o y 

será gratuita. 

Cuando el alumno sea mayor de 1 S allos y desee inscribirse en el nivel secundaria, 

deberi solicitar dispensa de edad ( debiendo tener edad mírúma de 14 allos 6 meses al ultimo 

dia del mes anterior al periodo de alta ) por medio de un oficio dirigido al jefe del 

depanamento de registro y certificación del departamento de servicios regionales 

correspondientes.• ( 13 ) . 

En el CEBA, podemos denotar una mayor serie de exigencias para que la gente ingrese 

a los centros, hay maestros para cada materia y solamente se imparten las clases con un 

mlrúmo de 20 alumnos por maestro, en cuanto a los objetivos son los mismos que tiene el 

INEA, al igual que su fundamento jurídico. 
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ACREDITACIÓN 

Se daRn por 1ereditadu fu materiu cuando los conocimientos sean comprobados con 

. 1pliCICión de eúmenea de diagno1tico, y I o sean amparadas por los doc:umcntos 

comprobatorios que presenten 101 estudiantes. 

El atlllliante de alfabetización no presentara examen de evaluación para acreditar su 

avance; el crédito consiltirí en anotar el avance de aprendizaje de acuerdo con fu indicaciones 

del auxiliar did•ctico. El estudiante podrá ingresar al nivel primaria en cualquier momento, una 

vez comprobado acreditar los programas correspondientes a la lecto-escritura y matemjticas, 

recibiendo una constancia como reconocimiento de la terminación de su aprendizaje. 

En el nivel primaria y secundaria los créditos los asigna el maestro de grupo, de acuerdo 

con la escala de c!alilicaciones: 

1 O .......................... eKcelente 

9 .......................... muy bien 

8 ........................... bien 

?............. .. ......... regular 

6 ............ .. ... suficiente 

La calificación reprobatoria no se registra por que en este caso el alumno debe seguir 

estudiando la unidad correspondiente hasta lograr aprobarla. 
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CAPITVLO IV 

• LADIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS• 

4. J .• CONCEPl'OS BÁSICOS 

4.1.1.· METODOLOOÍA 

Los objetivos de la educación se persiguen a través de lu normas de acción y de la 

metodologla de la ensefllnt.a. 

La palabra rnetodologfa viene del Latfn methodus , método y logos, tratado de; por lo 

tanto significa tratado de los métodos de ensellanz.a o ciencia que trata del método. 

Si el proceso educativo se quiere llevar a buen ténnino en cuanto a la consecución de 

111s objetivos tiene qüe actuar metódicamente, es decir, metodológicamente. 

La metodologfa de la enseñanza no es, sino el conjunto de procedimientos didácticos, 

implicados en los métodos y téc11icas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término 

la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de la enseñanza y, en consecuencia, los de 

educación, con un mfnimo de esfuerzo y un máximo de rendimiento. 

" La metodología de la enseñanza debe encararse como un medio y no como un fin, 

por lo que el docente debe estar dispuesto a alterarla, siempre que su juicio critico sobre la 

misma se lo sugiera. No debe pues, convertirse en esclavo de ella, como si fuera algo sagrado, 

definitivo, inmutable." ( 1 ) 

De modo general, la metodología de la enseñanza debe conducir al educando a la 

autoeducación, a la autonomía, a la emancipación intelectual, es decir, debe llevarlo a andar 

con sus propias piernas y a pensar con su propia cabeza. 
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La metodologla de la ClllCllllm consta de métodos y técnicas, entre los cuales hay uns. 

acentuada diferenciación. 

• La metodologla didíc:tica tiene por objeto dirigir el aprendiuje para que éste 

incorpore a su comportuniento nomw, actitudes y valores que hapn de él un auténtico 

ciudadano partlclpantt, cuya meta sea el creciente respeto por el hombre mismo.• ( 2 ) 

Et educando, a pesar de toda la libertad de que debe goz.ar para su pl~ reali1.ación, 

debe ser orientado hacia aquello metas considerado valiosas para él y para la sociedad. La 

bbcrtad por la libertad y la libenad para los movinúentos desordenados y caprichosos o 

inconsecuentes no conducen a nsda, cuando no son peijudiciales para el individuo y para la 

sociedad. La libertad anárquica no tiene sentido en la educación, dado que ésta recomienda 

una forma de comportamiento fruto de la reflexión sobre la realidad humana y social, dentro 

de una circunstancia histórica y orientada hacia lo que más conviene para la mejor realización 

del hombre y para un desarrollo social más eficiente. 

La educación, es por lo tanto, mediante sus normas generales de acción y su 

metodologla didáctica, procura llevar al educando a asimilar el comportamiento considerado 

como más digno y justo para el y para la sociedad. 

La metodología didáctica propone formas de estructurar los pasos de las actividades 

didácticas de modo que orienten adecuadamente el aprendizaje del educando. Según las 

circunstancias y el nivel de madurez del alumno, la metodología didáctica puede proponer 

estructuras preponderantemcntc lógicas o preponderantemente psicológicas. 

Si la educación tiene por objeto hacer que el individuo actué en la realidad y enfrente 

situaciones inéditas, conduciéndose en forma consciente, eficiente y responsable, aquel tiene 

que aprender a actuar y ejercitarse en sus formas de actuación dentro de la realidad, a fin de 

desarrollar su disposición y sus posibilidades de acción. 
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. , La dispolición y sus posibilidades de acción anherentes a la criatura humana deben 

ejercitarse mediante un aprendizaje activo, en el cual el educando se vea oblipdo a elaborar 

sus propios conocimientos y a estructurar su propio comportamiento, en lusar de recibir 

pasivamente datos, informaciones, técnicas y valores, totalmente estructurados y con la única 

obligación de memoriz.arlos y repetirlos cuando se lo soliciten. 

" La ClllCflanz.a activa debe tener como propósito orientar la experiencia del educando, 

afio de llevarlo a que aprenda por si solo, lo cual posibilitará el desarrollo de todas sus 

JNJSibilidades, f'l'omovlendo la plena realizació11 de sr1 perso11alidad y la revelació11 Je todas 

sus aptitudes. " ( 3 ). 

Mediante la enseilanza activa, el educando gana, además, confianza en si mismo y 

aprovecha más eficientemente su capacidad de aprendizaje. El aspecto más importante de la 

enseñanza consiste, quizá en habituar al alumno al esfuerzo de la búsqueda, de la 

investigación, de la elaboración y de la reOexión. En una palabra, en habituarlo al esfuerzo 

consiente para aprender. Y el esfuerzo para aprender por sí mismo, mediame la investigación y 

la reflexión, es mucho más provechoso que la memorización. 

La fonna activa de aprender predispone, también, al trabajo, y esto porque en la 

enseñanza activa, aprender es trabajar. 

" La enseñanza activa debe, pues poner énfasis en aquellas posibilidades de acción 

fisica y mental que todo ser humano posee, fortaleciéndolas y desarrollándolas por medio de 

los siguientes procedimientos: 

a) Obseivación de los fenómenos desconocidos, y aun de los conocidos, para descubrir 

algo inédito en ellos. 
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b) Recolección de datos para la comprobación de una rellidad, la formulación de un 

problema o hipótesis o aun la realización de comparaciones, colecciones, eKclusiones o 

Cllleterizaciones. 

e) Verificación de hechos o principios enunciado~. 

d) Realización de eqierimentos y recolección de datos para Uegar al enunciado· de 

principios o leyes, o aun la caracteriución de los hechos. 

e) Investigaciones relacionadas con dificultades o interrogantes surgidos, a fin de 

reaolverlos, eiiplicarlos, o aclararlos. 

f) pedido de nuevas soluciones para viejas cuestiones o de soluciones para otras nuevas, 

con el propósito de desarrollar la creatividad. 

g) Criticar aparatos u objetos terúendo como mira la mayor practicidad, eficiencia, 

econornla o estética de los mismos. 

h) Llevar a hacer deducciones partiendo de las premisas dadas. 

i) Levar a la inducción, partiendo de datos particulares presentados o recogidos por el 

propio educando. 

j) Hacer que se idenlifiquen analogias entre fenómenos diferentes. 

k) Propiciar actividades que deban ser totalmente planificadas por el educando, en 

forma individual, para desarrollarse, ya que Jos lemas de dichas actividades pueden ser también 

indicados por el alumno. 

1) Propiciar actividades de Ja misma na1uraleza, pero que exigían trabajo en grupo. 

m) Propiciar actividades que promuevan discusiones, poniendo énfasis en la 

cooperación intelectual de Jos educandos entre si y con el maestro. 

n) Estimular, siempre que sea oportuno el diálogo entre los educandos o entre éslos y el 

docente. No hay que olvidar, sin embargo, que el diálogo realmente educativo es aquél en que 
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lu. parta 1e dúponen a emprender una camiJlaCa iateleclual en bulca de la verdad, sin aitilezu 

de lf:lll1'du inteaciona, imposiciones o nUlificac:iona. 

o) Prapiciar la litulciones de debate, en el c¡ue 101 educandos procuren demosuar 

lógicamente la ~cbd de una telÍI IObre otra. 

p) Pnxnover tareu que lleven al educando a optlr con el propósito de daurollar ai 

illieiativa, liberarlo de tutelu, haeerle uumir mpollllbilidlde y ganar confianza en si millno. 

q) Orientar hlcia la vinculación siempre que sea polible, de los temas de estudio con lu 

realidadel de la vidl IOCial. 

p) Propiciar trabajos libres, en los que el educando, individualmente o en grupo pueda 

desuroUu planes de trabajo debidos a su exclusiva iniciativa, tendiendo a los mismos objetivos 

que el ltem • p • y a la creatividad. 

1) lniciu CUllquier estudio, siempre que sea posible, paniendo del contacto con la 

realidad como forma de motivación auténtica. 

t) Hacer que el educando sienta, en todu lu circunstancias posibles, su responsabilidad 

con relación con sus semejantes, en el sentido de respetarlos cada vez más y cooperar con 

ellos." ( 4 ) 

Para estar en acuerdo con los objetivos de la educación y las normas de acción 

didáctica, la metodología didáctica debe seguir algunas recomendaciones: 

" 1. • Hacer que el educando lome parte activa en las tareas escolares. 

2.· Orientar los estudios, de manera que el educando investigue y elabore los 

conocimientos. 

3.· Dar un sentido de motivación a la materia. 
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4.- Elaborar la materia presentada. Muchas actividades escolares se pierden porque 

terminan con la presentación de la materia, pasándose a otro tema o unidad, sin que el anterior 

haya sido objeto de una adecuada elaboración. 

5.- Hacer que el educando retlexione en todas lu fases del aprendizaje. 

6.-Siernpre que sea posible, orientar al educando hacia la observación, la recolección de 

datos y la investigación. 

7 .- Propiciar, siempre que sea posible, los trabsjos en grupo. No olvidar la promoción 

de discusiones, ya sea que los estudios se realicen individualmente o en grupo, dado que las 

mismas son un excelente procedimiento de integración de la clase. 

8. - Realizar al finalizar el estudio de un tema o unidad, una adecuada verificación del 

aprendizaje. A este respecto, es bueno recordar que la preocupación por la verificación del 

aprendizaje debería ser una actitud constante del docente. Por otra parte, el maestro debería 

desarrollar una acción didáctica constante que responda simultáneamente, al siguiente 

trinomio: ensellar, verificar y rectificar. 

9.-Hacer que la presentación, la elaboración, la verificación y la apreciación estén 

presentes a lo largo de la marcha del aprendizaje, cuyas etapas son: 

a) síntesis ( presentación ). 

b) análisis (elaboración). 

c) síntesis ( integración). 

d) crítica (apreciación). 

JO.- Siempre que sea posible, hacer que el alumno elabore los conocimientos, mediante 

su intervención directa en una situación problemática adecuadamente motivada, para que 

observe, intente explicar, experimente, compare, seleccione, discrimine, caracterice, 

identifique, elija y concluya. " ( 5 ). 
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La metodologla es el camino que conduce al conocimiento y éste es la energla que hace 

posible la acción con1eiente del hombre con respecto al medio, a 1111 semejantes y a si mismo. 

El conocimiento es lo que da al hombre conciencia del qué, del cómo y del porqué de su 

acción. Puede huta deci11e que el hombre trllllita por lu IC!ldu del conocimiento. 

Este a 111 vez, puede alc:anzane por dos vlu principales que son la inteligencia 

discursiva o lógica y la intuición. 

La inteligencia discuniva o lógica , para alcanzar el conocimiento, tiene que recurrir a 

intermediarios tales como premisas, datos provenientes de la observación de hechos naturales 

o provocados ( experimentos ), comparaciones, etc., mientras que la intuición puede llegar al 

conocimiento en forma directa, sin ayuda de intermediarios, como en el acto de la visión. 

Intuición, por otra parte, quiere decir visión. 

La inteligencia discursiva, a su vez, puede servirse, según las circunstancias, de tres 

caminos, que son : la inducción, la deducción, y la analogía . 

La intuición también sigue más de una senda para alcanzar el conocimiento: la intuición 

intelectual, la intuición emotiva y la intuición volitiva. 

Por consiguiente, el hombre, para alcanur el conocimiento, puede servirse de la 

inteligencia discursiva o lógica, por intermedio de la inducción, la deducción y la analogía, y de 

la intuición ya se emotiva intelectual o volitiva. 

El hombre es una mezcla de inteligencia, emoción y voluntad; aprende a través de esos 

tres elementos. 

Es preciso destacar que hay aprendizajes en los que predomina uno u otro componcme, 

pero los tres están presentes siempre. 

La metodologia de la enseñanza debe, pues, saber programar, en sus actividades, 

oportunidades de atender, solicitar o utilizar esos tres elementos como vías de aprendizaje. Es 
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preciso aclarar que, confonne 111 IMtodo o al aprendiz.aje en curso, dd>e ponerse mayor énfais 

en una de esu Ira viu que, en realidad son cuatro, si se c:olllidera que la inteligencia se divide 

en dilCWliva e inluitiva. 

La metodologla de la enaellan1.a, · repetimos, debe poner énfasis es esas Yias de 

aprendizaje: 

a.· volitiva, mediante la motivación; 

b.· emotiva, mediante la vivencla, el contacto oon la realidad; 

c.- intelectual, por medios que llevan a la concentración y al esfuerzo intelectual; 

d.· inteligencia discursiva o lógica, mediante la observación y todas las fonnas de 

raciocinio, como la indut1:ión, la deducción y la analogia. 

Se ha hablado aqul de inteligencia discursiva o lógica y de inteligencia intuitiva lo cual 

puede parecer una contradicción. La inteligencia discursiva o lógica es la inteligencia aplicada 

al razonamiento, que comenzó a estudiarse en forma sistemática a partir de Aristóteles. En la 

época contemporánea, Husserl ( 1859 • 1938 ), estudiando el conocimiento, demostró que la 

inteligencia podía llegar a él en forma intuitiva, sin inducir, deducir ni hallar analogías, si 

viendo y describiendo la escencia de un hecho o fenómeno. 
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4.1.2.- Mtrooo. 
• La palabra método viene del latln , tMthodus que, a su vez, liene su origen en el 

¡piego, en tu pllabras meta ( meta ) y dos ( Clltlino ). Método significa, por lo tanlo, camino 

para Uegu a un lupr deienninado. 

Didicticamente, mélodo quiere decir camino para alClllZlf los objelivos estipulados en 

un plan de en5dlan1.a, o camino para Uegar a un fin.• ( 6) 

ESlo Ueva a la idea de ordenamienlo de actividades a desarrollar para lograr un 

deiennillldo fin. Más concrelarnenle, y en función de la didictica, el mélodo es • la 

organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más 

adecuados para alcanzar detenninado objelivo de la manera más segura , económica y 

eficienle. • ( 7 ) 

Así el mélodo de enseñanza - aprendizaje puede considerarse como la organización de 

técnicas, el liempo y los materiales didácticos dirigidos a provocar determinado cambio en la 

conducta de los alumnos. " Método indica aspectos generales de acción no especificados. El 

método es quien da el sentido de unidad a lodos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje. " ( 8 ) 

El mé1odo se caracteriza, tal vez, por el conjunto de pasos que van desde la 

presentación del tema hasta la verificación del aprendizaje. Para lograr un buen rendimiento de 

en la acción, hay que proceder con método: quien procede metódicamente alcanza siempre los 

mejores resultados que quien espera del azar y la casualidad. El método se encuentra ya en el 

saber wlgar; pero es en la ciencia y la técnica donde alcanza su madurez. El método del saber 

wlgar es un proceder donde la reglas conforme a las cuales se orienta, se halan reducidas a su 

mlnima expresión. La ciencia y la técnica establecen de manera más segura los procedimientos 

que han de sugerirse y el orden o serie de pasos que han de conducir al fin propuesto. 
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Tocio método de enselllnu tiene que seguir d e1quema de desarrollo· de un ciclo 

docente que, fiandamentalmente , <:Onsta de tres partes: planeamiento, ejecución y evaluación. 

El e1quema parece ser el milmo para tocios los métodos, varilndo, claro está, la fo11111 

de llevar a cabo los estudios o de realiur lu tareas dicUcticu. 

• Pueden considerarse lu tres fases de cualquier método: 

a.· Fue de planeamiento- es la fase en que 1e establece el contenido a estudiar y se 

precisan detalles de desarrollo de la acción dicüctics. Esta fase, de modo general , está más 

ligada al docente, pero puede también estar confiada a maestros y alumnos, asf como también, 

según el método, a los educsndos solos. 

b.· Fase de ejecución • esta fase comprende cuatro subfases , que son : fa subfase de 

motivación y presentación, fa subfase de fa realiz.ación, la subfase de la elaboración y la 

subfase de las conclusiones. 

1.- subfase de motivación y presentación, en la que, mediante un proceso de 

motivación , se predispone a la clase para las tareas a realizar , así como también, en líneas 

generales, se presenta el contenido o el tema que será objeto de estudio; 

2.· subfase de realización, en la que se procede al estudio propiamente dicho, en base 

al método que se haya elegido; 

3 .• subfase de elaboración, en la cual, después del estudio sistemático del asunto en 

cuestión, se realizan tareas tendientes a la fijación e inlegración del aprendizaje, en forma de 

discusiones, ejercicios, aplicaciones, etc. 

4.- subfase de las conclusiones, en la que, temlinada la fase anterior, se hace que el 

alumno saque conclusiones con respecto a los trabajos realizados, o mejor, al contenido 

estudiado. 
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e:.· Fue de evaluación • ata es la última fue del método y c:onsta de pruebas de 

evaluación o de cualquier otro recurso que permita al doc:ente hacer una evaluación del estudio 

realizado por cada educando, a fin de prever reajustes en el c:ontenido o en la metodologla, una 

rectificac:ión del aprendi1.aje o la recuperación de educandos•. ( 9) 

El método didjctic:o, es el c:onjunto de procedimientos lógica y psicológicamente 

ettructurados de los que se vale el docente para orientar el aprendiuje del educando, a fin de 

que éste desarrolle c:onocimientos, adquiera técnicas o asuma actitudes o ideas. Se dice que el 

método debe estar lógicamente estructurado, pues debe presentar justificativos de todos sus 

pasos, a fin de que no esté basada en aspectos secundarios o aún en el capricho de quien debe 

dirigir el aprendiuje de los alumnos. Se dice también que el método debe estar 

psicológicamente estructurado, porque debe responder a las peculiaridades comportarnentales 

y a las posibilidades de aprendizaje de los alumnos a que se destinan, niftos, adolescentes o 

adultos, o si no, deficientes, normales o bien dotados intelectualmente. 

Las condiciones del método didáctico.· La ciencia de la educación posee, como otra 

ciencias cualquiera, su método de investigación. Dispone, de un conjunto de proc:edimientos 

para encontrar sus principios. Como toda ciencia define y clasifica los hechos que estudia, asi 

como infiere las normas y las leyes a que se halla sometida la vida educativa. 

"Otra cosa es el método didactico. Este es el procedimiento que pone en práctica el 

educador con la mira de que el educando adquiera de mejor modo la materia objeto de la 

educación. En dicho método didáctico han de concurrir las siguientes características. 

a. - Debe fundarse en la naturaleza natural de la psique ( momento psicológico); 

b.- Debe producir el mayor rendimiento con el menor esfuerzo (momento económico); 

c.· Debe ser aplicado por auténticos maestros (momento personal); 
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d.· Debe ldaptane a los bienes culturales materia del proceso educativo y a la lógica 

interna de estos bienes (momento lógico material)• (IO). 

No aíempre se ha tenido una clara ides del método didíctico. A y J. Schmiecler seftala, 

y con razón cinco tp'llldes etapas a través de tu cuales ha ido perfecx:ionúldose el método de 

emdllnr.a. 

•a.- La primera tiene la materia didáctica como punto central . El acolar debe 

aprenderla huta donde le sea posible. El maestro debe dominar la materia; las preocupaciones 

metódicas son superfluas. Tal fue principalmente el punto de vista medieval. 

b.· En el siglo XVII aparecen los grandes didácticos Ratke y Comenio. Intentan 

presentar la materia teniendo en cuenta al alumno e introducen asi, en cierto modo, el factor 

psicológico. 

c. - En el siglo XVIII, el siglo de la educación ( Rousseau, filantropista, Pestalozzi), 

trabajan en el perfeccionamiento de los métodos. Se incurre en primer lugar en el eJCtremo de 

transformar el trabajo espiritual en un juego; se quiere ahorrar todo esfuerzo al niñp, 

suavizando en lo posible el aprender. Frente a esta concepción insiste Pestalozzi· del que sin 

duda alguna ha partido el movimiento didáctico más rico en consecuencias- sobre las 

necesidades del esfuerzo parn trabajar, pero teniendo en cuenta constantemente el espíritu del 

niño. Aquel quiso investigar los últimos elementos que constituyen la materia didác1ica de la 

escuela primaria y convertir de esle modo el aprender en una sucesión de actos psicológicos 

unidos por una necesidad interna. 

d. - Herbart creyó continuar el trabajo pestalozziano El mismo escribió : " Una serie 

( didictica) completa y regular hasta satisfacer todos los puntos de vista era mi último ideal, 

en el que vela el medio eficiente de asegurar a toda instrucción su debido efecto. Precisamente 

esta seriación, esta ordenación y encadenamiento de lo que debe ser enseñado, simultánea o 

80 



111cesivamente era • como puede apreciar • la tendencia principal de Pestalozzi". Ziller 

desarrollo lu ideas de Herbart y llegó a la teoria de los grados fonnalel, en la que vio un · 

método perfecwnente detenninado de aprender. 

e.· La época actual 1e relaciona directamente con Rouueau y Pestalozzi. Lema suyo 

son 1111 palabras: • Todo aprender de la juventud debe ser auto-actividad, libre producción, 

paniendo de uno mismo, creación viva.• Cientfficamenle 1e apoya antes que nada, en la 

psicologia voluntaria de Wundt, y en las concepciones pedagógicas de Natorp, Claparéde, 

Dewey, Kerschhensteimer ..... "(11) 

La vieja pedagogía que concebla el aprendizaje a manera de una simple transmisión de 

conocimientos, hablaba de una diferencia radical entre método de investigación y método de 

enseilanza. La nueva pedagogía activa rechaza dicha concepción. 

El nillo que experimenta y que aprende, hace lo mismo que el sabio que investiga: tiene 

un fin que desea alcanzar, sigue el mismo camino ( inductivo, deductivo). emplea los mismos 

procedimientos naturales al espíritu que trabaja para investigar ( observación, análisis y 

slntesis), pone en actividad las mismas capacidades para adquirir, elaborar y expresar 

comprueba, reacciona a y motivos que lo impulsan a aprender, y obtiene resultados. 

La diferencia entre la manera de aprender del niño y de investigar del sabio, dependen 

del valor de los fines, de la calidad de los móviles, de la regularidad del proceso, de la calidad y 

grado de perfección de los procedimientos, de la madurez de las capacidades que entran en 

juego, de la calidad de la prueba y su grado de severidad y exactitud, del alcance de los 

resultados del trabajo. 

Al paso que el método científico indica el camino para captar algo que se desconoce, y 

que el investigador debe llegar al umbral de lo desconocido y atravesarlo sin más ayuda que su 

cultura especializada para cubrirla e incorporarla al caudal de la ciencia, el método didáctico 
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.awda 11 oillo a bwcar una verdad que, li bien para él es desconocida como puede llCI' para el 

ubio que la busca, y. es conocida del maestro que lo sula, y tiene au lupr demarcado en la 

cultura. El mttodo didKtico debe, míl que cooperar a que el nillo la enciientre, darle la 

c:apacidad y los medios de encontrarla en el momento oportuno en que la .-ita. 

El ~odo cientffic:o ayuds a bwcar una verdad por el vllor que tiene en 11 millllo, 

mientras que el método didictico ayuda a buscarla por el valor educativo que po-. por el 

tl1bljo que provoca para adquirirla. pues de este trabajo debe resultar el crecimiento, 

dewrollo, y maduración de lu capacidades que entran en juego para realizarla. En el trabajo 

cienlllico la necesidad de aumentar el potencial de las capacidades no ocupa el primer plano, 

como lo ocupa en el trabajo escolar, y si bien el hombre de estudio que investiga, aumenta cada 

dla su capacidad, no es esa la finalidad de su trabajo, como lo es del trabajo escolar. 

El sujeto en formación, el alumno, en alención de un grado y nivel escolar, exige del 

método didiclico una graduación del 1rabajo, una reducción de eKigencias y una adaptación 

rigurosa de la maleria al tipo de su capacidad para trabajar, que no eKisle en la investigación 

pura. 

Un ejemplo lo ilustra: la capacidad de abstraer que es fundamenlal en los 

procedimienlos del mé1odo científico, no puede inlervenir en su forma pura en el trabajo 

infanlil. Mientras el pensamiento del adulto que investiga puede moverse cómodamente en el 

terreno de la abslracción, el niño necesila, para pensar con eficiencia, el apoyo material de las 

cosas, y para razonar, el estimulo de la acción. El niño durante toda su educación primaria, es 

un ser actuante que piensa. El mélodo didáclico 1iene que se objetivo y aclivo. El niño tiene 

que vivir sus experiencias en conlacto con estas, para poder fabricar sus conocimientos. 

Mien1ras que en el caso del adulto los medios que emplea pueden ser pura y exclusivamenle 

conceptuales, en el caso del nillo que aprende, los procedimientos concep1uales puros 
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MqllÍeren el IPOYº de las co111 sin lu cualet 111 esplritu 1e fija i:on dificultad, trlbajá en forma 

inipeñec:ta. parcial, con esfuerzo exceaivo que provoca' 111 fatiga antes de tiempo, y cae en el 

. verbWmo. 

El metodo cientlfic:o es utilizado directamente por el sujeto que investiga; !Mtodo e 

inwltipdor 1e identifican. El método didictico requiere la interposición del llllleltro. 

El IMlodo cieotlfic:o implica dos términos: El invettigador y la vt:rdad que 1e bulea. El 

método didictico implica tres: El investigador ( alumno), la verdad que 1e busca, y el director 

de la investisación ( maestro). El éxito del método didáctico depende de 111 posibilidad de 

identiticane con el maestro y el alumno, y fusionar al núsmo tiempo las voluntades de uno y 

otro en una sola. 

"En lo que concierne a la atención prestada a la realidad del educando, los métodos de 

ensellanza siguen tres direcciones principales, dando origen a tres grupos de métodos bien 

diferenciados en cuanto a sus intenciones y a la atención que pr~ a las diferencias 

individuales del educando mismo. Dichos grupos estan representados por los métodos de 

en:rellanza colectiWJ, los método.r de e11.reiia11za o de estudio en grnpo y los métodos de 

e11Mllanza i11dividualizado. 

El primer grupo, el de los métodos de enseñanza colectiva, parte del supuesto que la 

clase debe comportarse conforme a la curva de Gauss y que es nomial, pues, que por lo menos 

de 16 a 20 % de los educandos fracasen en los estudios, siendo hasta anómalo que todos 

salgan bien. Es así como se estableció el predominio de esa ficción estadistica en la escuela 

que es la figura del educando medio. De esta suerte las diferencias individuales pasan a ser 

objeto de una atención precaria. Las tareas escolares son las mismas para todos los alumnos y 

deben ser atendidas en el mismo lapso. 
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Loa principales IMtodoa de cnselllnza colectiva son: El !Mtodo expolitivo, el método 

. del interroptorio, el método de la lectura, el método de las lecciones, el método de los · 

pllblemu, eflMlodo del eacudio dirigido, en su veni6n individual, el iMlodo practico-teorico, 

etc. 

El aesundo l!l\lpo, el de loa !Mtodos de enaellw.a o estudio en grupo, inspirados en los 

lrlbajoa de ltwt . Lewin sobre dilfÓllfica de gn¡pos , pone énfilis en la sociabiliución del 

eduCllldo, con la finalidad principal, ademis de otras, de formar el buen socios , animados por 

el espirito de l!l\lpo y preparado pua reali7.8r esfuerzos de cooperación. Pero estos método 

prestan muy poca atención a las diferenciu individuales y al ritmo de aprendizaje propio de 

· cada alumno. Los estudios de esta naturalez.a tienen la ventaja de realizarse, en la mayoría de 

los casos, en flCCIUeilos grupos, lo que es siempre un poderoso estimulo para que los menos 

dotados se esfuercen por seguir el ri1mo de los compalleros, además de las grandes ventajas 

que ofrecen posibilidades de crecimienlo integral. 

Los principales métodos de enseftanza o estudio en grupo son: El método de la 

· · discusión, el método del debate, el panel, el simposio, el método de las comisiones, el mélodo 

de la entrevista, el seminario, el método de la mesa redonda, el método del esludio dirigido en 

su forma grupal, el método del es1udio orientado, ele. 

El tercer grupo, los métodos de enseñanza individuali:zada, enfatisa, por el contrario, las 

características y posibilidades del educando, en un esfuerzo dirigido a atender las diferencias 

individuales y que procura estructurase de manera que cada educando pueda estudiar de 

acu~do con su propio ritmo dentro de sus posibilidades reales y pennitiendo la variabilidad del 

tiempo dedicado a una misma tarea. 
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Los métodos de enselllnU individuW.lda tienden a cllr importlllcil, ele modo a-ai. 
a los siguientes puntos. fimdamentlles, en un verdadero acto de respeto por Ju diferenl:iu 

individuiles: . 

a.- Atención al ritmo de aprendit.aje de cada educando; 

b.- lnvatigación. cerca de lu posibilidades reales del edllCllldo; 

c.- Ofertá ele altemltivu de contenido; 

d.· Opciones en cuanto al local de estudio; 

e.- Metodologla variada a cada alumno; 

f.. Evaluación individualiuda a fin de poder comparar al educando consigo miamo. 

Los principales métodos de ensetlanza individualizada son: el método de tareas 

dirigidas, lu tareu individualiz.adu, el método de fichas de estudio, la ensellanza por medio de 

módulos de instrucción, la instrucción programada, la ensellanza personaliuda, el método de 

libre elección, el método del libre estudio, etc." ( 12) 

La clasificación de los métodos de enseñanza aprendizaje que presenta lmideo G. 

Néreci en su libro "Hacia una Didáctica General Dinámica" son: 

1.-Metodo en cuanto a la forma de razonamiento: Método deductivo , inductivo y 

analógico o comparativo. 

2.· Método en cuanto a la coordinación de la materia: método lógico y método 

psicológico. 

3.· Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza: método simbólico o 

velbalista, y método intuitivo. 

4.· Métodos en cuanto la sistematización de la materia: método de sistematización y 

método ocasional. 
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5.- M«odoa. en cuanto a lu actividades de 101 alu11U101: método p.uiw y método . 

. 'activo, 

6.- M6todo en cuanto a la globaliz.ación de 101 conocimientos: método de globlliuci6ft 

, n*odo no aloballzado o de eapecilliución y métodos de concentración, 

7 .~ Mjtodol en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno: método individual, 

método reciproi:o y llÍftodo colectivo. 

8,· Mttodo en cuanto al trabajo del alumno: método del trabajo individual, lllftodo de 

lRbajo colectivo y mixto de trabajo, 

. 9.· Métodos en cuanto a la acqitación de lo ensenado: método dognWlico, método 

heuristico. 

10.- Método en cuanto al abordaje del tema de estudio: método anllltico y método 

sintética. 

11.· Método de enseilan1.a individualizada. 

12.· Método de ensellanza sociali:r.ada. 
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4.1.3.· TÉCNICA 

La pWbra téellíQ ea la ...untiVICión del adjetivo técnico, cuyo orisen. etU en la 

pllabra sriep lei;ltnlcu, que quiere decir relativo 11 arte o conjunto de procno1 de un arte o 

ele una libriCICión. Simplificando, t«:nica lignifica cómo hacer algo. El IMtodo - indiCa el 

c:amiiio y la tt!cnica cómo realir.ltlo . 

. El método y la técnica representan la 111111er1 de conducir el pensamiento y tu acciOnes 

para alcanzar una mtta preestablecida. Representan, alimismo, la orpniz:ación del penamiemo 

y de tu acciones para obtener mayor eficiencia en lo que se desee realizar, pues el pensar o ·el 

ac:tuar sin un orden determinado, dan como resultado caJi siempre una perdida de tiempo y 

esfuérzos, cuando no también de material. 

La técnica es considerada como un procedimiento didictico que se presta a ayudar a 

realiw una parte del aprendizaje que se persigue con el método. Por consiguiente, en método 

de ensellanza puede hacer uso, en el conjunto de su acción, de una serie de twucas. 

Técnica de enscflanza - aprendizaje " es el recurso didáctico 11 cual se acude para 

concretar una pane del método en la realiz:ación del aprendizaje, • ( 13 ) Al utilizar una 

técnica de enseftanza • aprendizaje puede ser necesario el manejo de material didáctico. 

Un material didáctico es todo aquel elemento concreto que el profesor utiliza para 

sustituir a la realidad y representarla de la mejor forma posible, de modo que se facilite su 

objetivación por pane del alumno. 

" La tecnica didáctica es también un procedimiento lógica y psicológicamente 

estn1cturado, destinado a dirigir el aprendizaje del educando, pero en un sector más limitado o 

en una fase del estudio de un tema, como la presentación, la ~laboración, la síntesis o la critica 

del mismo. 
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· En. otra pilllxu. la t6caica cliclktica ea el r~rso particular de que se vale el dooente . 

para Uevv a efecto lot prop6sitot del !MICÍdo. 

Ali pues, en 111 iplicac:ión, un lllftodo puede hacer uio de una Serie de técnicu pinl 

comecuci6n de lot objetivol que penigue. 

·Por lo ~o. un in.todo de enlCllanz.a ea llgo mú amplio que una técni<:a didiclica. La 

técnica diciietica 11e limita mú bien a la orientación del aprendi1.lje a sectores especUlcol. 

mientra que el !Mlodo de ensellanu abarca aspectos mas generlles de la acción didictica. 

Para alCanzar 1111 objetivos , un !Mlodo de ensellanu debe recurrir a una o mú 

técni<:a1. Hasta puede decine que el método de enseflanza se hace efectivo por medio de lu 

técnillal .• ( 14 ) 

Es preciao aclarar sin embargo, que <:a1i todos los métodos de ensellanu pueden uumir 

el papel de técnic:u, ul como cui todas las técnicas de enseftanza pueden asumir el papel de 

métodos, según la amplitud que adquieran al orientar el aprendizaje. Si se aplica la expolición 
11 estudio de un tema o unidad puede decirse que se empleo un método expositivo. Pero si 

aquella se emplea en un momento dado de una discusión o de una demostración, se dirá que se 

utilizo la técnica expositiva. Lo mismo puede decirse del interrogatorio. Si durante todo el 

transcurso de una clase, el asunto se estudia en base a pregumas del profesor a los alumnos, 

puede decirse que se emplea el método del interrogatorio, pero si éste se aplica sólo en llgunos 

momentos de una clase expositiva, podrá decirse que se utilizó la técnica del interrogatorio. 

Es preciso aclarar que la palabra técnica puede tener otra connotación, que es la de 

eficiencia. véase la frase: Fulano usó, como ~. el método expositivo, pero le falto ~ 

en la demostración. 

Actualmente, todo !Mlodo o técnica de enseñanza debe, fundamentalmente, hacerse 

efectivo por medio de la actividad del educando, haciendo que ésta llel, de modo general, 
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·· ... de .. propio aprendiuje, y no un limpie receptor de datos y nonnu elabofado• por, · 
·OllOI: 

· Por lo 111110, los método• y lu t«nicu de enscllln7.a deben llmr al educlndo a 

oblervÍr, aiticlr, invntipr; juzpr, lllKira conclusiones, ~. difereac:iar, tintetiar, 

coaceplUllim y retlexionar. 

·Las t«nicu son medios de tratar los problemu cuando éttos hin sido concretados . LO.· 

mú diflcil y esencial es, y nunca lo repetiremos butante, plantear lu cuestiones correctas. No 

puede contentarse uno en una obra intitulada • método •, con puar revilta 1 lu técnicas, pues 

· la técnica IÜI método no baila. Es mú, para Uevar a cabo una acción edúcativa airownente no · 

baila ni siquiera el método. 

En efecto, no es mis que un como utilizable en función de un fin, es decir, ligado al 

contenido de la esfera, a estudiar, a los objetivos que se plantean. Un problemá actual en las 

sitilaciones educativas escolariudas es que muchísimos maestros conocen y aplican las 

• t.écnicas de dinimicas de grupo •. Les preguntaremos : ¿ Que métodos 11tllizan ? , ¿ Se time 

una idea clara y precisa de los ji11es y de los objetivos que estas téc11icas tlelien ? . 

Un método, al ser . la organización de recursos disponibles para ciena actividad, 

encuentra su realización en la utilización de determinadas técnicas y materiales. 

Las técnicas, como el material didáctico, son muy variadas, se expondrá la descripción 

de algunas técnicas que propone Nérici. 

1.- Técnica expositiva 

2.· Técnica del dictado 

3.- Técnica biográfica 

4.· Técnica exegética 

5.- Técnica cronológica 
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6.· T"1niC& de lu écimnla 
.. ?:~ T~ del iliterróptÓrio: llP~ dillog~, y catequista. . 

l.· T.:nica del CllUdio de lol CUOI 

9.· T .. de problema 

10 .• Técnica de 1a c1emo11r1ci6n ' ' 

11.· Técnica . de la cXperiencia : Según Curulinsham. 1C cluifican en cuatro ti~a: . 
aenaorillea. aubatitutiV.S, con inlllwnentos y· de vida pupa!: 

12,- Técnica de la investigación 

13 .• Técnica de la tarea dirigida 

14.· DilClliiém illl pequellos pupos 

15.· DilCUlión 66 

16.· Diilcigos simultíneos 

17.~ Simposio 

18.- La mesa redonda 

19.· Exameii por una comisión 

20.· Promoción de ideas. 

21.- Dramatiución 

Los métodos y técnicas de enseilanza son los instrumentos que s.e ponen a disposiéió.n 

: del dOcefite para la efectivación del proceso didáctico que, como se ha visto 'consta de tres ' 

momentos : el planeamiento, la ejeaición y la evaluación. Claro está que los métodos y 

técnicas 54' relacionan, en forma preponderante, con la ejecución . 

Puede decirse que los métodos y técnicas de enseñanza representan el " quehacer 

. didictico" . 
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, .Loa lllÍllllOI debelÍ el'ectMr.ar, en el comportllniento del educuldo: 

.... ~loa.~ e.peclficos de 11111 unidad o teina; 

b.- loa objelivos del Úlll o dilciplina; 

c.- lol olJjetivot del cuno; 

d.- loa olJjetivot de la eduelci6n . 

. Pero .el docente no debe convertirle en etelavo de ninsún método o t&nicnle · · . 

. · emelllna . No hay que olvidar que todos eso• recuno1 deben vene como mediol y no coino 

llnn en li , ·por lo que el docente debe ser libre del punto de vista metodológico, a fin de poder 

. obMMr, cion;,,.... e investigar de modo inú consciente, con el objéto fundamental de '-' 

que la Cn.etlana 1e1 mh ldecuada a 1111 alumnos y mú eficiente en cuanto a 1111 retultado1. 

Debe, pues, mantener una actitud de co1111ante observación y estudio, pua hacer al 

enleftanza mú objetiv1, mh realista, más dinimica y mú creativa. 
. . . 

El docente debe eallldiar las fomw de enseflanza que más se adapten a sus alulllllOI, 

aprovechando, cuanto se IKtible, partes de los métodos y t~nicas conocidos y procurando 

estructurar nuevu formas, mú ajustadas a la realidali pedagógica que tiene que enfrentar. 

Estas nuevas formas de eriseilanza deben tener por objeto una mejor adÍptación a la 

realidad de los alumnos en consonancia con los objetivos en vista. 

El docente, repetimos, debe mantener una a~titud de observación e investigación 

permanentes, para hacer la enseilanza dinámica y objetivamente más consecuente. 
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4.1.4.• DIDÁCl'lCA 

La plllbra Wea 11e deriva del griego didablle que lipifica én.eliar. La dididica ·· 

. e1 ute CUllldo atlbl«le normu de ICCi6n y IUgi«e fonnu de comportllllienl . 

• La didM:tica el la dilcipliaa ~ de cáctet pr'4:cico y noPnmw que 'tiene 

par objeto eapeclfico la tllcnicl de la tntellllm; ato es, la t'°81ica de diri¡ir y oriiiar 

eficazmente a lo1 alumno• en 111 apRlldizlje. 

La dicüctica, definida en relación con su contenido ea el conjunto sistemttico de 

principios. nomw, recurso• y procedimientos apeclfiws que todo profaor debe -- y · 

lpliw p1111 orientar con se¡¡uridad 1 1t111 alumnos en el aprendiuje de lu materiu de IOI 

pfOSlllllU, teniendo en vista 1111 objetivos educativos•. (15) 

La primera definición lirve para di1ti11BUir a la didictica de lu demh disciplinas . que· 

componen el cuadro de la pedaaosia moderna. La segunda es delCriptiva y lirve para 

caracterizar su conténido especifico, esencialmente normativo. 

La dicüctica es la única, entre lu ciencias pedagógicas que estudia la técnica de enseftar 

en todos sus aspectos prácticos y operativos, estableciendo la recta de la actusción educativa. 

La didáctica es la doctrina de la ensel\anza, o sea el conjunto de principios que explican ·. 

y justifican 115 normas conforme a las cuáles ha de ser llevada a cabo por el maestro la tarea 

sistemática e intencionada del aprendiuje. La nonna pedagógica es una regla que señala los 

certeros métodos en la enseilanza, ello es, las vías o caminos en el acto de aprendizaje; por 

ejemplo, la prescripción que indica la necesidad de que el alumno en lo posible adquiera 

propias experiencias y no solo palabras. 

El acto didáctico, como todo hecho educativo, es un proceso bilateral; consta de dos. 

movimientos simultlncos y correlativos: el movimiento de ensellar y el de aprender, bien que 

en insepuable acción reciproca. 
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• ;~ • La ~ COlllliluye, de eiu - aquella parte de la teorla pedÍSósÍcl, c¡Ue . 
. . . . iÍMllip lot .-iodo. mil ..... la pr6clica diri¡ida de la~ y del api'endizlUe. ~ . 

..... mEtodo ea el adeculdo prooedimienlo .,.r.1a obteación ele un olljeto. Se dice que ll&o · 
• prtccici coa !Mtodo, ~e, CUllldo 1e Jelliza de cilrta wa de 1111emlno. 

·.CIOIÍoeida y probllfa; 1 ~de lo que. ~ 1 tientu o .... la illlpirlCi6n • un' . 
~. Í.O. !Mtodos 1e111 lol llledios que• adoptan. de una manera expraa y rc8exiva, peía 

i:ealiar una obra o para dirigir bien Wll lqll'Cll proyecltda. 

La ciencia, la filolDfla y la pedlgotPa proceden en 1111 mpectivu taréu conforme 1 un 

'plan metódico. Por ello 1e habla de m«odo1 cientlficoa, filolófico1 y pedag6¡¡ico1:. La 

.. clid6ctica fllCilita 1 el lllleltro llllllinillrindole IOI rilejora procedimientos para llevar 1 IOI 

· · 11umnos a la realiz.ación de lu tareas del aprendiaje, en virtud de que 1e funda en principio• y 

da preconceplOI. 

Ahora bien, dado que el lelo de enteilar es inseparable y correlativo del acto de 

apralder ( una ensellanU eficu por pute del maatro, 1e traduce en un buen aprendiuje por .. 

parte del llumno ), la didáctiQ como doctrina de 101 métodos pedÍaó¡pcos toma como centro 

de rdlexión el proceso por obra del cuíl el educando entra en posesión de conocimientos, 

destrew, hábitos, experienciu, etc. 

La didáctica así concebida no sólo se ocupa de la enseñ1111U y aprendizaje de las 

ciencias ( a la manera como la entienden, limit"1clola, algunos pedagogos, o lo que es más 

erróllCQ, viendo en ella la doctrina de los métodos tradicionales, verbalistas, de la enseñanza). 

Así como hay una vieja y una nueva ped1Sogía, del propio modo puede hablarse de una vieja y 

una nueva didáctica, vale decir, de una didáctica, de los métodos activos de la enseñanza. En 

. este sentido, existe· una didáctica de la educación fisica e higiénica, una didáctica de la 
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.. ·.--······~·,,.··.~ .. 

~ ~ uáa ~de la cultura lllOfll, 11111 dkUc:tica de,li ~ ~ 
•• 

' 11 .. imilado: lA ~ u at¡111lla paM "' la /llflagogla'fW dUm#: ofJllca y 

'*""""""1 lor · .WIOtlor ·.U adrewdu y 1fi.cacu pa eotrtlilcir al ,._. 11 la 

·ptogr11i'lll ""9t1111cldlt di lldbitos, tlcnicas,. COllOChllialltM. 1n .llllllll. 11. llfl ...._.. ., 

''""""'~. (16) 

Li teoria ...ral de la ll1Mllllm 1e llama dicüctica. Jnveltip una dilcipliaa ·puticulaf 
de la pedlgoala. lu leyes del procno unitario, de la iutrucción y la edUCICi6a en la dale. ·· 

'La didictica ha de resolver 11111 multitud de imporWltn probieinu te6ricot. 

Primeramente hay que detenninaf los fina de la emeftanz.a y 1111 objetivo•. En lelPllldo lupr. 
la clid6C;tica debe delcribir el prcx:ao de enullanu en su forma seneral y descubrir lu leyes de 

ate prOce.o. En tercer lusar hay que derivar principio• y reglu para el tnbajo del maeiaro en 

la clue, partiendo de loa principiol senentes del apfencliz.aje . En cuan.o tusar, hay que fijar el 

contenido de la clue. En quinto lupr, la dicüctica debe formular lo1 principio1 tilndamentlla 
' ' ' 

de la orpnización de la clue. En sexto tusar, la didáctica debe informar a lo11111e1tro1 IObre 

los métodOI que· han de utilizar en la enaellama de los alumnos, es decir, como se ensella y lós 

diversos caminos por los cuáles el alumno debe ser llevado para cumplir los objetivos 

propuestos. En Mplimo lusar, la cuestión de los medios materiales que el maestro debe utilizar 

en la clase, para cumplir lu metas uignadu, también pertenecen a los problemas tratados por 

la dÍdictica• (17). 

Estos siete problemas son el objeto de la didáctica. La didictica se preocupa de los. 

problemas de la ensellanu solo en la medida en que tienen importancia para todas las ' 

uisnaturu del prasrama, haciendo abstracción, por lo tanto, de las particularidades de una 

uisriatura dada. 
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1 . 

... •,_.:. 

La ~ es la teoria .-U de la cmeftana. Como clilciptiM ·~·de la·•· . 

.,.._ inYati¡a IU ~ ílel proc.o wi1Írio de educlci6n e inlClvcción. Su comenido . 

. . ClÍlillpNDde~ lol fbw y olljecivoJ de la emelllma; el proceso de la fllllellllÍlll 111 la ciae; kit 

.· ~ y la reatu. el contenido, la forma orpniDliva y lol Diodos y -- de la 

ClllÍlllnu de 11111 llllleria dada. 

· · La did6ctica aplica lol conocimientoa deriYldol de la tooda aean dela educlci6n y la 

. illlcruoci6a 11 problema de la emelllJl7.a en due y, por ocra pilte, pnenliza loa coiiocimientoa 

que provienen de la metodologla de lu diatinw uipalllrU. 

Son c:inco los componentes de la situaci6n docente que IA dicüetica proeura ullli.zar, 

Integrar lbtlciooalmente y orientar para 101 efectoa pr6ctico1 de la labor doc:ente: el educando, 

el llllellrO, loa objetivos y el método. Ellos cinco componentes dellindan el campo de 

invtltipciones de la didictica moderna y caracterizln 111 meta de intepación. La buena . 

tkaica doc:ente procura plantear estos cinco componentes búic:oa de la IÍhllCiÓll didictica en 

razón de las realidades humanas y culturales inmediaias, en bulCa de una solución funcional, 

annoniosa e integradora que lleve a feliz termino la gran labor educativa moderna. 

"La didáctica procura responder a las cinco pregunta fundamentales siguientes, 

estábleciendo normas operativas eficaces para la acción docente: 

Didáctica tradicional Didáctica moderna. 

1 )¿A quién se enseña? ¿Quién aprende? =Alumno 

2)¿Quién enseña? ¿ Con quién aprende el llurnno? = Maestro 

3 )¿Para que se enseña? ¿Para que aprende el llwnno? =Objetivo 

4)¿Que ae enseila? ¿Que aprende el alumno? = Asignatura 

5)¿Como se enseila? ¿Como aprende el alumno? =Método 
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· ....... ·· .. ·. voanmvos· ~·· 
11.,___· -~· lT 
·~STRO MÉTODO 

Hemos de c:oaiiderar, por lo tanto, dos binomios fundamentales en la · didíctiea: 

primero, el binomio humano; constituido por la peuonalidad del maestro y la de Sus al111111101 ·. 

en interacción activa y fecunda; segundo, el binomio cultural, formado por la materia y por el 

método, al servicio de los agentes del binomio humano en función de los objetivos que éstos se 

proponen.· 

Será siempre grave distorsión de la perspectiva didáctica el atribuir imponancia o 

éf!•sis e!Ulgerado a la materia o la método, como si fueran datos únicos o decisivos de la 

situaci.ón; en realidad, los oponentes del binomio cultural desempeñan en el plano educativo la 

fuiición riécesaria pero auxiliar, de instrumentos para la educación; la preocupación, siempre 

digna.de enconio, por su perfeccionamiento, nunca nos debe hacer perder de vista a .los 

alumnos, a quienes; pOr encima de todo, debemos servir, incentivandolos y brindándoles 

· instrucción y orientación. 
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. La inalerill y ei m6todo no 1011 valores abtolutot, ~ IOll ICJlunerU rd.aiw.. Sedn : ' 
~I .. ~ CUllÍtO cCJntribuyan a desarrollar y formar la ~ de lol ~ . 

. cmdndmdolol ~te a la madurez y a la ilCegn¡ci6n en ... contexto IOCioculturll .. 

' · · La clldictica no 1e limita a loa upec:t~ laicos de la ellldlaua y la .formlei6ii 

·, ....... dÍ loa. lhunnot. lino que ablrca entre all objctivol todol IOI uptÍc:tol educltivoa de 

•.la~. la penonaJidad de lo1 alumnot, mediante loa RIClivol cukurlté. que emplea, 

que ion lu materiu y loa m6todol de cntellanza. • (18). 

Por. lo dicho vemos que didáctica no es sinónimo de metodolasfa. La mctodologia 

estudia el IMlodo. en 11, y como tll es solo w111 parte de la dicüctica. Ahora bien, el acudio del 

IM!odo, clilociado de la configuración didáctica que acabamos de exponer, es una 

inwstiaadón abttracta y poco profunda. De ahl emana lu · critas que se le haceÍI, 

jullificadamente, pues fragmenta la complicada rellidad vitll que caracteril.I a la ensellanu 

niodema; áta debe funcionar de forma annoniosa e integrada, como un todo en el que se 

destacan los valores humanos y la finllidad social. 

Por otra parte, . la didáctica, como toda disciplina pedagógica, se haya en evolución 

permanente. La. didáctica no es un cuerpo concluso de prini:ipios y preceptos; atenta a los 

deicubrimientos experimentales logrados en la técnica de la ensellanza, formula nuevos 

· métodos pedagógicos , o por lo menos, introduce mejoras en los que ya existen. Asl lo 

confirman la historia de los problemas de tan importante parte de la ciencia de la educación. 

·Con d.os órdenes de problemas que tiene que ver la didáctica. Los primeros dan lugar a 

la llamada didictica general; los segundos, a la didáctica especill o metodologia . 

. "La didáctica general cubre doce temas fundamentlles: 

1.-EI teina preliminar de la didáctica, como de suyo se comprende, es el relativo al 

concepto, formas y tipos de aprendizaje. 
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1.:" 

. . . . .... . - .· 

. 2.·A condlwi6n, y es~ nexo - -. problmia ilHill, 1ur1ul nGOllOcldo · ' 
< tema di iu teya del.~.¿ Exilt• principios ooafonÍie, loa cuilel tiefte 111pr ti .··· 

. Ípnnlir.t¡e? ¿ Cu6le11011 ellol?. 

3.- Raueltos los pnililemu ~ ~la didjcljca ICllrCI de los .. de la 

.enÍelllnr.a: · ¡Jm que 1e elllelll y lpl'ellde? ¿Que fillllidadel 1111 peniauen en el~ La 

litiratúra pedagóaica delisna elle tema - el nombre de teleologla de la .euellwa. 

4.·EI cuarto capitulo de la didActica g--1 toca. el dificil tema de la molivación de la 

,ensellanl.a. ¿Que iiitemes mueven o tienen la Yirtud de poner en man:ha el procescí .del 

. • ljlUlldiaje en el educando? La prima condici6n c:oncreta para que el ~e 1e 

produzca el la de que excite el inlms del destinatario del educación. Esta parte de la didktica 

• 8enera1 recibe e1 nombre 8enérico de teoria del intem. 
s .• Viene deapués la serie de cuestiones tocantes a la miteria de ensellanza. ¿Que ha de 

e111et1ane7 ¿Cuanto ha de enldlane en Qda edad eacolll?¿ En que orden ha de ensellarae7 · 

¿Como ha de praentarse y subdividirse la materia objeto de aprendiz.aje? Este conjunto de 

preguntu ae engloba bajo el nombre de materia didáctica. Se le conoce asl mis.mo, con el 

genériCÓ nombre del tema de planes y programas de ensetlanza. 

6.-Los planes de ensellanza se dividen en programas y estos se suministran en leccim1es. 

La lección constituye la unidad didáctica viva en acción. Es el contenido del aprendizaje y la 

manera como se lleva a cabo este en la unidad del tiempo didáctico. 

7.- La lección se lleva a efecto en la comunidad educativa de maestro y alumnos: ¿ 

Como debe ser tal comunidad de trabajo llamada tradicionalmente clase y como ha de actuar 

para obtener el máximo rendimiento?. 

8. • La didáctica general ataca, enseguida, el tema del camino o método encaminados a 

lograr que el educando se apropie la materia didáctica y realice, por ende, los fines de _la 
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' ... . ,. 

· .• ~. ¿Qiié ... ;..-.k la pr6ctica de la enlelum para que el .colar ......... . 
.;.. .re-da • adquirir, loa COllÍlcilllientot, ~OI y deilreua lllÚ ~11'1 ¿ ~ 

. .. ftlll6dlcu precia pclllll' ea UIO el lllllllrO para que, llelldiendo por un lado a la pÍiqiÍe . 

• del. educllldo y por CICio lado, al mayor y mejor. rendimiedo C011 el maior aliierm, pueda 

· · .. · .rldllll' lol olijetivol del~? He aqul fomailado, en 1111 ~ .~· "· 
. pÁll>lema de la met6dica pneral. 

9.-La fCXllllCión lunalll general comprende varios territoriol de la culturl .. ¿ Que 

moclalicladel ldquiere el m«odo general en cada uno de dichos tcrritoriol? Metodolosta de la . 

. ciencia, de la morlliclad, del ane, de la religión, de la poUtica, de la economla ..... 

10.· La enteftlnra neceaill, en fin, de recursos o medios auxiliares materlala que sirvan 

al maeÍtro para ejecutar, de manera más ficil y rápida, el proceso o método recomendlble. 

Dic:hot recunoa comprenden aparatos, mapas, acilarios, temarios, etc. En la actualidad· , 

tambMll maquinaa de ellltlllnza. Sellalada importancia tiene también los libros escolares. La 

didM:tica llama medios did6cticoa a este conjunto de reeursos. 

· 11. - El acto pedasógico sistemático no temúna en el aula; prosisue ·su desarrollo tuera 

.de ella. El alumno ne<:esill, por cuenta propia, fijar, aplicar y extender lo aprendido mediante 

tareai adecuadU. ·Estos estudios constituyen el tema fundamental de la tarea escolar. 

12.- Y bien ¿Cuíles son los resultados a fin de cuentas?¿ Que fiutos produce todo este 

iPuato didáctico?¿ Han actuado bien maestros y alumnos? He aqul el tema .de la estimación 

dd aprovechamiento del aprender. 

En la didáctica especial, se ve la manera de realizar en forma concreta los principios y 

postulados de la didictica general; trata de aplicar ( de ahl su nombre de didictica aplicada ) 

los métodos y recunos generales de la enseilanza a los problemas específicos con el maestro se · 

tropieza en la. practica docente. En otros términos: estudia las formas concretas que van . 
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~ 1o1 ·probiemu didktico1 al tomar en CUCllll, ~ Cada ciuo, kia clif.enrea afedo.;. · 
·. ·~ lu divenu edades de loa educanclOI y lu heteropneu iUteriu de~. 

. . . , . . 

.·No una, muchu dilCiplinu COlllliluyen la did6clic:a etpeclal. LO COllfilma elhedio de· 

~ obru exitlcntes IObre el pll1ic:ular. Hay clMMclicu apecillel IObre la emellinza ~ . 
. -... y MJperior; tobre el apiendiaje de ~ tcnsuu viva, de la ~·. IObre la 

. pedasosla de lol educandos anormalea, ecc., ecc .. 

Pueden con1ignme, sin pretender 111otar1os, los siguientea temu: 

1. -Una vez caracterizada en ténninos generales la didáctica, cabe averiguar cómo ha de . 

apecialiurse ñta en los diferentes niveles y grados escolares, puei evidente que los objetivos 

nÍalerilles y recursos didácticos varian en ada ciclo y grado esci>lar. Existen ciertos 

procedimientos didácticos sólo aplicables a los gnidos superiores de la eteUela primaria y otros 

privativos de los grados inferiores. Ello se halla determinado ante todo por la edad escolar de 

loa educandos. 

2.- En relación con los grados y ciclos escolares, se ~entra la exposición didáctica de 

las uignatum o materias de ensellanza: Asi se justifica el problema de la didictica especial 

Uamada metodologla especial en sentido estricto. 

3.- Otro temá de la didáctica especial lo constituye el estudio de los diversos tipos de 

fümw:ión profesional. Una es la didáctica en la enseñanza de la agricultura; otra en la 

ensellanza de la plástica de la ingeniería, etc. 

4.-lmportante y necesitado dominio de la didáctica· especial lo constituye el. grupo de los 

educandos anormales, de los cuales son de distinta tipo( ciegos, sordo - mudos, débiles 

mentales, etc.)." ( 19) 

Sean cuales fueran los métodos y las técnicas de enseñanza, y sea cual fuere la teoría en 

que ae inlpiran, deben sujetarse algunos principios que resultan lugares comunes, si se tiene en . 

100 



. . cue...11 ~ , pedqóp11lc111rada huta hoy. Mlñana a poaible que 1u ~ivu 
, Min otru yaa llOllllll clebain, ena-. 1er cambiadu. 

. . . • A 1u aonnu gennJa, 1 lu que todos lot mét0do1 y tKnicu de emeftan1.I deben 

.• attmenit, ltl .. da el -in depri~ dldácticD.r. 

sé.,...... 1 CClllliluaci6a, elOI priacipios, llegliido1 de breva COllllllllriol: 

a.~ El prÍiiciÍiio de la proximidld- tiene por objeto "-'que la eruellanl.a, .- de la. 

·. tenclenC:ia que fberé, pana dd punto mú próximo posible 1 la vicia del educando .. Eate 

principio praenta tres upectos que son: 

. • I .• partir de lo cercano a loa remolo. 

2.· partir de lo_s concreto a los abstracto. 

J .• partir de lo conocido a lo deslloncicido. 

b.· El principio dC la direcdón • tiene por objeto sellalar con claridad lo que se desea,· 

·. ifin de que los educandos y los docentea tengan conciencia de la dirección de sus esfuerzos. 

Este principio pueda traducirse con las siguientes pllabras: haCer q11e los objetivos a alcanzar 

· · sea11 claros y pl'eCisos. 

c.· Principio de la marchl continua y adecuada • procura respetar la diferenciu 

individulles no exigiendo la mis1111 relli1.1ción por pane de todos los alumnos. La formula 

&ería por lo tanto, un proceso de ensdanza que pennitiese la tendencia a la perfección, sin 

exigirla .•. No es aconsejable exigir la perfección en los estudios y realizaciones de los 

educandos, puesto que aquella es dificil de alcanw y el sentido del esfuerzo vano resulta 

frustrante. 

d.· l'rincipio del ordmamiento • prevé la secuencia en que deben desarrollarse las tareas 

·escolares, asl · como alll debe ser el. orden de estudio de las panes de un todo para que las 

mismas sean más ficilmente aprendidas y asimiladas por los educandos. 
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e .• ~ de la ~ • prevé la adapw:ióa de lu nocionel, weu y objetÍYos; , 
. de~ a lu polibilld.de. y 1-.idldel de los educando• y de la IOCiedld. . . . . 

f.· l'rind¡iio de la eficiencia • tiene por objeÍO hacer que el educaildo de..,tiesue el . ( 

· . ·mliiimo de llfilenoi_ p.r. lopr el m6ximo de rendimiento. 

1:- Principio de la rt:Jidad psicolóaica • recomienda que no se pierdan de vista la edld 

cvol11llva ele ÍOS educandos ni 1111 diferencia individuales para que, sean cuales fbercn IÓ1 

' ~. didktiCos quidos, 00 minimice li individ~ de cada alumno y lle úienda, en 
.. todo lo posible, • su realidad biolóaica, psioológlca y _soeial. 

h'.~ Principio de la dificultad • recomienda colocar al educando en situaCió'1CI · 

. · problemitical, que exijan esfuerzos para su solución; este podría llamarse tambiál el principio 

del esfilerl.o. ... 
i.• Principio de la participación - supone que se lleve al educando a adoptar en 111 

lare&I escolares, una actitud activa, dinámica y no pasiva. 

j. - Principio de la espontaneidad - todo procedimiento de énseflanza debe prever la 

posibilidad de favorecer la libre expresión del educando, con el objeto de promover .U: 
creatividad. 

k.- Principio de vivencia - el principio de vivencia aconseja, que, siempre que sea 

posible, la enseñanza parta de las experiencias anteriores del educando o de su éontacto dirécto 

con el .hecho que se estudia. Cuando ese contacto directo no es posible, deben utilizarse los 

recursos audiovisuales. 

1:- Principio de realidad mesológica - .este principio pone énfasis en el hecho de que la 

ensef\anza debe estar articulada con la realidad que drcunda al educando, como para reforzar 

el principio anterior .Este principio tiende a hacer la enseñanza mis objetiva y real a fin _de 

~vorecer la adaptación del educando al medio. 
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· .. '' 

m;~ Priiidpio de 111tocomllci6a ·dice ate principio que en los lrlb.¡ol'que reclameii 

. ··. COll90Cioiiet, debe guiane 11 ~ pua que el millllo en1:ue111re.1111 propios errores y para 

. · ·. que el millnO los corrija, en la medida que le • po11'ble. 

. . . . n.· Principio Ílel nfber1.o • el procao de CllRlllna debe •- 111 11e11Ci6n puall en el 

. ·.· ~. 1 &ft de que e1' aprendiZlje le logre y le fije m6a fkilmenle. EJ. refilerZo debe .... --e y buido el loa resultados oblenido1 por el ecluclllclo. 

o.· Principio del cleacubrimiento • el principio en cuatión comiale en orientar la 

· enaellanza de 111111er1 que ofrezu 11 educando oportunidad de ir deacubriendo por al miamo 101 

hecho•, las cau111, lu relaciones, los conocimientos, en fin, para que los miamos no les sean 

liÍnplemente pmentados. Por lo tanto, más que 101 contenido1, el ilumno aprenderi 11)• 

procedÍJÍiiento1 para llegar a ellos. Aprenderá a aprender. Puede decirie que el principio del 

delclibrimiento orienta al educando pua que : 

• ae dacubra ali mismo; 

• descubra a los demis; 

• descubra la realidad que los circunda. 

p.- Principio de integ1ación e irradiación - el principio en cuestión recomienda, para el 

estlidio de un hecho, la utilización de mayor numero posible de fuentes o disciplinas ; para dar 

.. un sentido de integración a los diversos sectores del conocimient~ y, al mismo tiempo, un 

tentido. de irradiación, dado que el mismo asunto puede extenderse a distintos sectores del 

conocimiento. 

q.- Principio de transferencia - dice este principio que todos los procedimientos de 

enseflanza deben tener como mira la aplicación de los aprendido lu nuevas situaciones, que no 

lelD lu escolares y tender a la aplicación del contenido y de los procedimientos a otras áreas 

del conocimiento y del componamiento. 
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r,- · Principio de evaluación - este principio · reComienda · al . ~ que .. reüCle · ·· 
. ~-. Wll labor de evalulci6n del tnbljo de - llu11111111; ~ decir,. un.. evÍlullli6n;. 

c:oiúuá, pua esta fonna de proceder allerua 111 lllllltrO en cuant~ a ~ IÍecelidad de reajwiea . 

parciilea o __..iea en proceso de enldllnza ui como a la de ·ayudar en tiempo útil a loi · 
· . eclicandos en difiaaltada. 

a.· Principio de la refleJiión • eate principio pone mfilia en la preocupa¡:ión filndamental 
. . . 
. de la enaellama, que debe lel' la de hacer que el. educando ruone, nfleXione ea decir, que 

utilice el instrumento mis que Dios te ha dado al hombre que es el pensami~o lógiCo . 

. t.·. Principio de la responaabilidad ·ate es el principio culnú111111e de loa principios 

· dicüéticos esto es; el de conducir todo el procear, de eruellanza de modo tal que el educañdo 

. madure en cuanto a su componanúento responuble. • ( 20 ) 

La disposición de todos loa procedimientos de enseftlnz.a incluyendo inétodos ,técnicu, 

formu de motivación, y momento de uso de loa recursos audiovisuales y et1p&s de desarrollo 

de lu tareas, recibe el nombre de plan de acción didictica, denominada también estrategia 

inltruccional. 

El plan de acción didáctica cc>nsta de tres momentos que son: 

1 . • el momento de planeamiento, en el que el docente elige los métodos y técnicas que · 
_·, . 

· mis se adaptan a los objetivos didácticos y educacionales perseguidos; 

2.· el momento del escalonamiento secuencial de los trabajos para la aplicación de los 

métodos y las técnicas, el uso del posible material de concretización y otros auxiliares de la 

enseilailza considerados necesarios; 

3.-'el momento de la ejecución, en el que toda la preparación se pone en practica con el 

fin, de activar y hacer efectivo el proceso de enseflanza relativo al tema a estudiar ·y a los · 

objetivos': alcanzar. 
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. 4.2 IDUCAÓóN DI ADULTOS 

4.2.1.· PAULO FRElllB . . . . 

P.ulo Freire a un penudor comprometido con la vida; no pienu idcW, p¡eml la 

~. Ea ~ educid«; cobra vicia m pelllllllielÍto ea 1U1a pedqoafa en que 11 
.. ·~ tOIÚ1.ldOI de ~ ¡ínxb humaÍll busc:a, ~ la interioridad de ata, rétotlliz.lne como 

' -~delalibertad. ' 
' ' ' 

' En IOciedades cuya diMmica estructural conduce a la dominación de lu concienl:iu, · 
" • la pedasogfa domióante es la pedagogla de las clases dominantes •.·loa niétodo• de oprai6n 

'· ne> ·pueden, contradictoriamente, llCIVÍr a la liberación del oprimido. En esas · aociedada, 

. gabemldU por int- de srúpo1, clases y naciones dominantes, • la educación como 

pr6ctKia de la libertad" pollulan neceuriamente una • pedagogla del oprimido •. No pedagoala 
. .. . . . .. 

para él, lino de él. Los caminos de la liberación son los del mismo oprimido qu'e se libera: él no 

es cosa que se rescala sino sujeto que se debe au1oconfigurar responsablemente. 

La educación libertadora es incompatible con una pedagogla que, de manera consciente 

.o mistificada, ha sido prictica de dominación. La pr•ctica de la libertad sólo encontrará 

adel:uida expresión en una pedagogla en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y 

conquistarse, reOeXivamente, como sujeto de s~ propio destino histórico. Una cultura tejida 

con la trama de la dorÍlinación por m!s generosos que sean los propósitos de sus educadores, 

eS una barrera cerrada las posibilidades educacionales de los que se sitúan en las subculturas de 

los proletarios y marsinales. Por el con1rario una nueva pedagogía enraizada en la vida de esas 

subcultum, a panir de cllu y con ellas será un continuo retomar reOexivo sus propios caminos 

· . de liberación; no será reOejo, sino reOexiva creación y recreación, un ir adelante por esos 

caminos: • método •, • práctica de la libertad ", que, por ser tal, esta inlrinsecarnenle 

incapacitado para el ejercicio de la dominación. 
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La~ del oprimdÓ .. puel; &!endora de embol, del o¡rimdo y de. opa«. 

· ~ dirla ffeael : la venlld del opreeor relide en la~ del oprimilió. · 

Ali aprendemos la idea fbente de doe llbrol, en que PIUio Fnn lrlduCle, .;. fonna de . 

.. ·16cido Uber ~. fU pde y lpllÍÓlllllle experiencia de educldor. Experieiicia y 

_lllllei que • clillecdzla. ~ alarPado•. dAndolCI cada vez mú el ·ooatomo y el 

; nliM de iu profianda intuici6n cenltll; la del educ:ador de vocaci6n IMimlnilla que; al inventar 

1111 t«iicu pedlá6gicu, iedeacubre a traw. de ellas un procao hiltórico .en que y por que • 

Í:Ollltitllye la conciencia· humana. El procao a iravá del cual la vida 1e hace hilloria. O, 

tProvediandcl una 111aerencia de onep, el proceso en que la vida como biologla pua 1 ser · 

Yida como biogralla. 

Tal vez 1e1 * el 1entído iNs euc:to de la alfabetización: aprender a escribir su vida, 

· como autor y como te.tigo de su hilloria· biognfiane, existenciane, hiltoriwle. Por ello, la 

pedagogla de Paulo Freire, siendo método de altibetiución, tiene como su idea animadora 

· · tcida una dimenlibn hu111111& de la • educal:ión como prictíca de la libertad •, lo que en régimen 

: de dominación sólo 1e puede producir y desarrollar en la dinimíca de una • pedaso8ia del 

. oprimido·-

Las técnicas de dicho método acaban por ser esterilización pedagógica del proceso en 

que el hOmbre constituye y conquista, históricamente, su propia forma: la pedagogía se hace 

· antropologla: Esa conquista no se iguala al crecimiento espontáneo de los vegetales: se implica 

en la ambígíledad de la condición hu111111a, se complica en las contradicciones .de la aventura 

histórica, se explica, o mejor dicho, intenta explicares en la continua recreación de un mundo 

que, al mismo tiempo, obstaculiz.a y provoca el esfuerzo de la superación libertadora de la 
. . 

· · ~ía humana. La aittropologla acaba de exigir y comandar una politica . 
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··' · O Et lo calle pret~ ÍlllÚUll' en tret chilplZOJ. ~: el movimiento interno qÚe 

·. · .ufti&a loa eÍÍementos del máodo y louxcede en eplicUd de~ pedasóaiéo. Segundo: 

é.o nioVimieato reproduce y lllllli&esta el ~ histórico en que el hombre te ieconolle .. 

Ten:ero: lot polibles nUnboa de ae proce90 10t1 proyectos poaiblea y, por comi¡uiente, la 

OOlli:ienciació no tólo ea coaocimienlo o reconocimiento, lino opción, decilil>n. c:ompromiao. 

Laa .16cnicu del aMlodo de alfibetit.ación de PIUio Freire, aunque vllio11t en. al, 

comadu ailladamente no dicen nada del método milmo. Tampoco se juntaron ecléc:lk:amente 

Íe¡ún tin criterio de simple eficiencia técnico- pedagógica. Inventadas o reinventadas en uni 

tola ditecciótÍ del pensamiento, resultan de la unidad que se trasluce en la linea axial del 

método y seftala el sentido y el alcance de su humanismo: alfabetiw es concienciar. 

Un mlnimo ~e palabm con una mixima polivalencia fonética es el punto de partida 

para la· conquista del universo vocabular. Estas palabras oriundas del propio universo 

.. vocabular del alfabetizando, una vez transfiguradas por la critica, retoman a él en acción 

. · trailsformad0r1 del mundo. ¿ Cómo salen de su universo y cómo welven a él 7. 

Un investigación previa explora el universo de las palabras habladas en el medio cultural 

del alfabetizando . De ah! se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de 

mayor cargo semantica. Ellos no sólo penniten un rápido dominio del universo de la palabra 

escirita sino también el compromiso mis eficaz ( " engajamento" ) de fos quien los pronuncia 

con la fuerz.a.pragmática que instaura y transfonna el mundo humano. 

Estas palabras son llamadas generadoras porque, a través de la combinación de sus 

elementos basicos propician la formación de otras. Como palabras del universo vocabular del 

alfabetizando, son significaciones constituidas en sus comportamientos, que configuran 

situaciones · existenciales o se configuran dentro de ellas. tales significaciones son 

ctmdicionadas · plásticamente en cuadros, diapositivas, filmes, etc., represenlalivos de · las 
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• ~ llilulciones que, de la aperiencinivida del llflbetiundo, p1111ul nundO cÍe los . 

· . olÍjelot. ·.el .ffw.etiundo pna dislincia para ver sú aperiellcil, ,; ld·mira •. En - · núiÍIO · ·. · .. 

..• illlllme, comienra • clacoclillclr. 

La dacodilktci6a · a lll6lili9 y ·consecuente reconicituc:ibn de la llituaci6n. • Wñda: 
. rellejo, re8exi6a y apeltllra ele polibilidadea COllCl'dll de pllll' mP llli. La inmediatez ele la 

experiencia, .:..lilCfa por la objetivlción se hice lúcidl, inlerionnente, en re8éxión a 111 mi1111& 

y crftica lllUICiadora ele iuevo1 proyectos existenciales. Lo que antes era enclaustrado, poco a 
. poc:o se va abriendo; • La conciencia pua a escuchar los llamados q~e la convocan siempre 

· . mil alli ele 1111 limita: se hice critica•. 

Al objetivar 111 mundo, el alfabetizando se reencuentra con él, RenCOntóndose ccín los . . 

·· · Olnll y en I~ otros, compalieros de su pequello • circulo de cultura•. Se encuentnn y . 

reencueniran todos en el mismo mundo común y, de la conciencia de lu intenciones que los 

olÍjetivan, Rlrgen la comunicación, el dialogo que critica y promueve a los participantes del · 

cln:ulo. Ási juntos recrean críticamente su mundo: lo que antes los absorbla, ahora lo. pueden' . 

Ver al revá. En· el cln:ulo de cultura , el rigor, no se ensella, se aprende c:On "reciprocidad de 

conciencia'; no hay profesor, sino un coordinador, que tiene por función dar las informaciones 

solicitadas.por los respectivos participantes y propiciar condiciones favorables a la dinimica 

deÍ grupo, reduciendo al mfnimo su intervención directa en el curso del diálogo. 

'La codificación" y " la descodificación" permiten al alfabetizando integrar la 

significación de las respectivas palabras generadoras en su contexto existencial: 'él · la· 

redescubre en un mundo expresado por su comportamiento. Cobra conciencia de la palabra . 

como. sisnificadón que se constituye en su intención significante, coincidente con intenciollell 

de otros que sipúflcan el mismo mundo. Éste, el mundo, es el lugar de encuentro de cada wio 

consigo mismo y con los demb. 
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A ella' lhurl del ~. la respectiva palabra genendon; puede lel', ella ~ 
Clbjelivlda comó convinaÍ:ión de fonemas 111sceptíbla de ,._atici6n ~ El 

. alflbelinlldo Y. Abe que la lengua también es cultura, que el hombre es 111jeco: • lienle 
, · ;... ~ha.~ lol lflCretos cte IU constituci~ a partir de la construcción d~ aul ~ ·· 

tambWll. ellas OOllltNCeión de 111 mundo. P1r1 ae efeclo, como también Pll'I li 

clescodillC8lli de la lilUll:iones lli¡nifieativu por 1u palabru generadoras, es de peculiar . 

· ilúiá la etapa pnliminu del ~ocio, que aún no habl11no1 mencionldo. En esta etapa, el 

. grupo descodifica vari11 unidades básicas, codificaciones sencillaa y sugestivas, que 

· · · '. dillógicamente descodificadas, van redescubriendo al hombre como sujeto de todo proceso 

histórico de la cultura y, obviamenle, también de la cultura letrada. Lo que el hombre habla y . 

escribe, y cómo habla y escribe, es todo expresión objetiva de su espírilu. Por esto, el espíritu 

puede réhíeer_ lo· hecho, en este redescubrir el proceso que lo hace y lo rehace. 

AJi al objetivar una palabra generadora ( primero entera y después descompuesta en 

Sus elementos sílibicos ) el alfabetizando ya está motivado para no sólo buscar el mecaniimo 

de iu composición y de la composición de nuevas palabras, sino también para escribir su 

pensamiento. La palabra generadora, aunque objetivada en su condición de simple vocablo 

. esciiio, no puede liberarse nunca más de su dinamismo semántico y de su fuerza pragmÁtica, 

de que el alfabetizando tomó consciencia en la respectiva descodificación cri1ica. 

No se dejará, entonces, aprisionar por los mecanismos de la composición vocabutar; V 

buscará· nuevas palabras, no para coleccionarlas en la memoria, sino para decir y escribir su 

mundo, su pensamiento, para contar su historia. 

Pensar. el mundo es juzgarlo; la experiencia de los círculos_ de cul1ura muestra que el 

alfabetizando, al comenzar a escribir libremente, no copia palabras sino expresa juicios. Éstos, 

de cieita manera, intentan reproducir el. movimiento, de 1U propia experiencia; el 
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•· · . .uhf..d.¡...,n; al.,_ fom.elClita; va uumiendo gnduaJmenle lá ~de tlati¡o de 

. ·. · .. ~· lliltoria de. que 1e llbO llltOI'. En lá medida en que se percibe 1~90 ele • hiltOOa, aa . 

~ 1ehw rdleu•..-. mú lelflOllllble de ea hill~ 
El IMtOdo PIÍllO Fnlre no entella a repetir palabra ni se restrinae a daanolllr .lá 

. •~de plmurlu ICllÚD lu exi¡eac:iu lóBicas del dileuno abltncto; limplemente c:oloca 
al al&berin"!k' en llOlldic:iooel de poder repllllleane crlticamente lu palabra de aa lllllldo, 

··• para, en lá opolÍwiclld clclJida, uber y poder decir 111 palabra. 
EICO a porque, en una cultura letrlda, ese alfabetizado aprende a leer y a ncribir, pero 

' 1 .' 

_la intención última con que lo hace va más alli de la mera alfabetiz.ación. Atraviaa y anima 

tÓda la eÍ1lpml educativa, que no es sino aprendiaje permanente de ese esfuerzo de 

totalización jarnú IClbado, a través del cual el hombre intenta abrazarse lntegramente en lá 

·. plenitud de 111 forma. Et la misma dialéctica en que cobra existencia el hombre. mis, para 

.asumir responsablemente su niisión de hombre, a de aprender a decir su palabfa, porque, con 

ei~ se i:onstituye a si mismo y a la i:omunión humana en que él se constituye; instaura el 

. mundo en que él se hurnaniu, hwtianiúndolo. 

Con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume 

conscientemente esa esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje 

abirca al hombre todo, y sus principios fundan toda la pedagogía, desde la alfabetización hasta 

losmás altos niveles del quehacer universitario. 

La ~ucación reproduce de este modo, en su propio plano, la estructura dinámica y el . 

móvimiento dialéctico del proceso histórico de producción del hombre . . Para el hombre 

producirse es conquistarse, conquistar su forma humana. La pedagogía es antropol!>giá . 

. La . conciencia es esa misteriosa y contradictoria capacidad que el hombre tiene de 

· distanciÍrsé c1e· las cosas para hacerlas presentes, inmediatamente presentes. Es la presencia 
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4U,e deae el poder hacer ÍJqNnle; llO es repfesent.aón, ~ una ~ de ~. ' 
Ea ua compo!WM del hombre &ente al medio que lo enwelve, lnUllfonnándolo en mundo 

· ~.' AbsOlt>iclo por el medio nat11ral, responde a adaadol; y el ato de 1111 respuellU te . 
' . . - . . 

mide por .U mayor o menor adlptación: 1e natunliu. Alejldo de 111 medio vital, por virtud~ 

. ~ concÍencia, eafi'enta lu COlll, objetiv.lndolu, y 1e enfienta ClOll ellu, que dejan de • 

•· limples estlmuloa para eri¡¡irae en delaflos. El medio envolvente no lo cierra, lo limita; lo que 
' ' ' 

·· .. llJPOÍ!e la.conciencia del mb alli del limite. Por esto,,porque te pruyecta intencionalmente. 

ni6a allí del llmite que intenta encerrarla, la conciencia pucide desprenderse de él, liberarÍe y 

objetivar; tranlllltanciado, el medio físico en el mundo humano. 

La. "hominiución" no es adaptación: el hombre no 1e naturaliu, humaniu al mundo. 

La hominiución no es sólo un proceso biológico, sino tamb~ lústorUi. 

La intencionalidad de la conciencia humana no muere en la espesura. de un envoltorio 

sin reverso. EUa tiene dimensión siempre mayor que los. horirontes que las circundan. 

Trupu& mis alli de las cosas que alcanzan, y, porque la sobrepasa, puede enfrentarlas como 

objetos. 

La objetividad de los objetos se constituye en la intenc:ionalidad de la tl()nciencia, pero, 

plliad6jicamente, esta alcanza en lo objetivado lo que aún no se objetivo: lo objetivable. Por lo 

· tanto, el objeto no es sólo objeto sino, al mismo tiempo, problema: Lo que esta enfrente, como 

. obsticulo o interrogación. En esta dialéctica constituyente de la conciencia en que esta se 

. acaba de hacer,. en la medida en que hace al mundo, la interrogación nunca es pregunta 

. eJ1clusivamente especulativa: en este proceso de totalización de Ja conciencia, es siempre 

. provocación que le in~ita a totalizarse. 

La intencionalidad trascendental de la conciencia Je permite retroceder indefinidamente 

sus horiiontes y, dentro de ellos, sobrepasar los momentos y las situaciones que intentan· 
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l.ibenda por la tilma de 111 impullo ~e. piede ·. 

~ rellexiv.mente IOfJre tila tiw.cionel y momentos, puajuzaldol y~ .. Por~· 
. ··es clplZ de. crilicu'. La ndexiYilidacl e1 la rllz de la objetiv1Ci6n. SI la concialcia 1e dilllnCia 

... · .. del mando y lo objetiva, el porque 111 ~ h'IKaldentll la baile rellelüva. l>Ílde. el 

Primer momenlo de 111 COllllÍlllCÍÓll, al objetivar 111 mundo orisinaJ, ya el Wtualment8 

.rdexiva· 
Diltlnciindole de 111 ~ vivido, problematiúndolo, clncodiflc6ndol, criticamente, · 

ai d millllO movimiento de la conciencia, el hombre se le redescubre como sujeto instaurador 

.·de ne mundo de su experiencia. Al testimoniur objetivunente 111 hilloria; incluso la 

coni:ienl:ia ingcriua, acaba por despertar críticamente, para identilicane como peno~e que se 

ipraba, siendo llllmlda a asumir 111 papel. La conciencia del mundo y la conciencia se si 

crecen juntu y en razón direeta; una es la ha interior de la otra, una comprometida con la otra. 

Se evidencia la intrlnseca correlación entre conquillarse, hacerse lllÍI uno mismo, y conquistar 

·el mundo, hacerlo mis humano. Paulo Freire no invento al homlne; aólo piensa y pr•ctica un 

· método pedagógico que procura dar al hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume 

reftexivamente el propio proceso en que él se va descubriendo, manifestando y configurando: 

"mi!todo de concienciación". 

Con el método de Paulo Freire, los alfabetizados parten de algunas pocas palabras, que · 

les sirven para generar su universo vocabular. Pero antes, cobran conciencia del poder creador 

de esas· palabras, pues son ellas quienes gestan su mundo. Son significaciones que se 

constituyen como historia, de la que los alfabetizados se perciben sujetos, .hasta entonces, tal 

vez, ignorados por si mismos, mistificados o masificados por la dominación de las conéiencias . 

. Son significaciones que se constituyen en comportamientos suyos; por tanto, significaciones 

del mundo, pero también suyas. De este modo, al visualizar. la palabra escrita, en su ambigua 
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·.· .·~ iia .iueF de .,.iabru, linO la coacieacia rettexiva de la cultún, la ~ critici del: 

· ·~ liúaano, la apertura de .._,. Cllliriol, el proyecto hill6rico de un nuiclO ~ el 

·.· Clonje de'decir 111 palabra. 

La ~Í1.IC:iÓn, por todo esto, ei toda la peclagogfa: aprender 1 '- et iprender 1 

· decir lil palabra. Y la palabra llunana imita 1 la palabra divina: et creadora. · · 

·. La palabra se entiende aqul como palabra y acción; no es el termino que sellalá · 

arbitrariamente un pensuniento que, 1 111 vez, discurre separado de la existencia. Ea 

ai¡jni&ac:i6n producida por la praxis, palabra cuya discursividad fluye en la historiciclid, 

palibra viva y dinimica, y no categorla inene .y emme. Palabra que dice y transfo'rma el 

. mundo. 

La palabra viva es dialogo existencial. Expresa y elabora el mundo en comunicación y 

éolaboración. El diilogo autentico - reconocimiento del otro y reconocimiento. de si en el 

·otro- es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. No hay 

conciencias vicias; por esto, los hombres no se humanizan sino humaniz.ando al mundo. 

· El método de Paulo Freire, es fundamentalmente, un método de ·cultura popular; da. 

: ~liciencia y politiza. No absorbe lo político en lo pedagógico ni enemista la edueación con la 

politica. Las distingue si, pero en la unidad del mismo movimiento en que el hombre se · 

historiz.a y bÚsca reencontrarse, esto es, busca ser libre. No tiene la ingenuidad de suponer que 

la educación, y solo ella, decidirá los rumbos de la historia, si no tiene, con todo, el coraje 

suficiente 'para afirmar que la educación verdadera trae a la conciencia las contradicciones del 

mundo humano, sean estructurales, supraestructurales o interestructurales, contradicciones que 

impelec1 al hombre a ir adelante. Las contradicciones concienciadas no le dan más descanso 

sino que vuelven insoponable la acomodación. Un método pedagógico de conciencia~ión 
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, ,,· .:. 

. "'*'- lu úJtimu fu>nteru de lo hwUio. Y colÍlo el hombre ~ lu excede, el.... . · 
' tlmbwa lo _..,.ea. Ea¡, la educlci6n como pf6ccica de la libertadº. 

Ea 1111 ~ de domilllci6a de eoncienciu, en qué IOI que .. cnbr,j.n a.io. 
. .· pÚedtn .decir 111 pellbra, 'I en que Ínmelllu multituda ni liquiera tienen. coadicionel Pin· .· ' 
' tnb.;.r. los. dominldom mantitoen el monopolio de lu pllllbru, - que nltifican 'I . 

. ftlllillwl 'I dollinan. En aa lituacióa, IOI dominadot, para decir tu .,..... tienen que ÍUCblr 

.,R 1omu10.. Aprender a tOlllll'la de los que la retienen y niegin a lo~ demú, es un diflc:il pero 

~ aprendiuje: es " la pedagoSia del ~primido" ( 21 ) 

···:· 

';.:" ,' 
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· .· 4.2.2 .- fllANK HERMANUS. 

fnnk Hen1111111 ClOlllidera la edlll:ICi6n de adultO. COll)O: toda tentativa concHlll y . ' . . . . . . . ' . 

· ·• twgan/iÍida. naliltltb ya - privoda o pti/JU"°""'*• para ""'1-c"1wlr o los odMltos Ío.r 
.· ·. ~& d, ~ Jl1l'lfKll y .lo no ./mlllll- qw COllll'iln¡yon o .111 · ;llOlricllfit 
. /lmonaJ.~y-'-1. 

Empeclnio. con lo que ~ COlllidenr como la piedra angular del t:einciepco de 

utia eclúcaci6n llberldora, ·a lllber , la autonomla del educando adulto y 111 h'bertad ele elegir en 

materia referente a 1111 propios interaes. Elll noción en si misma es razonable a la vez c¡ue 

~ .• Sin embuso, cuando te introduce en. el contexto educativo .;_.¡ta mayor 

calificación puesto que debe hacene una distinción entre (a) la autonomía y libertad de 

elección que aon c:On.ecuencia de haber sido ya educado, y (b) la autonomía y libertad de elej¡ir . 

·mientras uno se encuentra en el proceso ele ser educado. 

El educando 1i tiene la capacidad de elegir, ya que puede aplicar aquello que ya conoce 

. aobre. una situación particular a otra similares. Del mismo modo, también es capaz, en dicha 

· situación de est~ecer sus propiu metas y de aprender por si mismo. Paralelamente, seria 

· · · poco realista y excesivamente optimista esperar que un educando adulto pudiera escoger o 

: ~tiblecer metas adecuadas en cuestiones sobre las que no tiene un conocimiento previo. Para 

poder hacerlo, tendria que obtener prime.ramente la información y experiencia que se adquieren .. 

en el priiceso de ser educado por otros. Por ende, su libertad de elección y de aprender par si 

mis.mo deberá - temporalmente al menos- quedar restringida. 

El proceso de enseñanza-aprendiuje en el ámbito de la educación de adultos queda . 

reducido a ocho etapas blisicas: 

Etapa 1 . - Identificación de una necesidad. 

Etapa 2.-Aponación de nuevos conocimientos. 
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•. ··eul-3.~_.<·~de~).··· 
EtiPí 4;. DWoao . 

• · .. Etapa 5.- llllcplei6n (. -~). 
• Etlpl 6.·. l>eAnolló de ellrlte&iu lhemativu. 

. . . ' . . . 

Etlpe 1 .- Apliclci6ft de 4111111& ... 

· Etapa 9.- Evalulcióa ( proporcionn la rel1'0llimentad -.ia pira ima posible .· 
..... ~do lu estrllteiu comenundo cletde la cuarta elapl. . . 

Hall ahora el ~ te hl localiudO sobre todo en la relación educlldor -tiducudo. 

En la plictic:a, sin embargo, exilte una terie de elementos o componentes int~ 

~ podrian aféctar la naturlleza Ck los proyectos de educación dC adultos. A fin de definir. 

CUlles son ellos elemelllos y como interac:tuan, aeria útil recurrir a un enfoque sistematiado de 

· 1a edu~ de aduhos. En el modelo de la siSlematit.aeión de la .educación para adultos 

· · · · pueden identificarse - etapu: 

1.- Debe establecerte la necesidad de un programa panicular( detección de una 

.. iieeesidad). 

2.- Metu globalel del programa, buscar la compatibilidad entre los inter~ de loa 

usUarios y los del or81Jlismo que se compromete a patrocinarlos . 

. 3.- DeteriÍlinación de recursos( fin111Cieros, fisicos y humanos). 

4.- Se definirán los objetivos educativos y el contenido del programa. Desde un punto 

. de vista pedagógico actuara como una fonna de motivación cuando el individuo se sienta 

capaz de cilmplir lu demandu que le planteen los objetivos establecidos. 

S.- Ellablecer criterios según los cuáles se medirá en última instancia el resllltado del 

propio programa en la etapa de evaluación. 

6.- Disel\o de métodos, técnica, materiales y procedimientos de evaluación. 
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. 7.- Ejecuciótl del prosrama. 

l.· Apliclción del programa, es donde el educlndo realmente pone en .,rktica lo que ha 

lpftlÍdiclo en el prosrlllll y lo coteja COll 1111 .-idades . 

. 9.~ EVlluac:i6n general del prosrama. 

NA'l11RALEZA DE IA METODOLOGIA DE IA EDUCACIÓN DI ADvLTOS 

El mto de todo proinma de educaci6n de aduhos, depeiide primonlilllnente de 18 

- de que esta se lleva a cabo, es decir, de los métodos y hlCllOloglu que ee empleen. 

Ac:tualmade todavla persiste cierta incertidumbre en tomo al lignilicldo exacto de estos dos 

· tmninot (métodos y técnicu), tal como ee aplicut en una situación de aprcndiuje, puesto que 

. llaUnu veces ee les utiliza como sin6nimos y otras se considera que son diferentes. Antes de 

aumentar la confusión con un nuevo debate sobre este tema, en aru de la. claridad, vamos 

simplemente a adoptu la posición de que los dos ténninos son efectivamente distintos y los 

~ a definir como sigue: 

Un método es un enfoque conceptual de carácter general, que se adopta con respecto a 

la llllllCla en que un conjunto particulu de metas y objetivos deberá ser atéanzado. Las 

· técnicas por su parte, se refieren a las estralegias operativas, especificas, incorporadas en el 

miCodo. Asl, por ejemplo, en la educación de adultos el metodo preferido, podria ser el de 

8prendizaje en grupo, mientras que las técnicas empleadas en este caso podrían ser la discusión 

en panel, el foro o el coloquio, ele. 

La melodologia de cualquier ciencia o disciplina corresponde, o debería corresponder; a 

sus finalidades teóricas y prác1icas. Es por esto que, eri la educación, se hace hincapié en el 

hecho de que la metodologia de la pedagogía ( la educación de nillos y adolescentes) deberia 

terdiferenle de laque es propia de la adrogogía (la educación de los adultos). Esta noeión se 

deriva esencialmente de las diferencias que se perciben en el grado de madurez del educando 
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. • ._,y del educuldo adulto. En ~ el primerOle halla en el ¡xooetO ~ madura_ ~ 
. ·• Cple. el leglllldo ea y¡ ni.duro. Dado ato, junto con la llllÚr .. de lot objetivo• que ae · 

· penisuen, la. lllCICOciolop en la educación de lldultot ha llepto a canic:terizane por una . ' . ' ,, . 

. áclbeli6n a tr. prilicipioa filndunentllel: 

1.- Que ae ·tome en COllliderlci6n el eatado bioJósK:o, paicolóplo y iocialmente 

·· maduio del Íldulto cuando ae pllllifique 111 experiencia educativa. 

· 2:- Mientru que al nillo, cuyoa intereaea IOll todavia tranaitorios y eatan mal definido1, 

se le dtlle motivar activamente a fin de que persiga objetivos educativos que ae han eatablecido . •' 

. para a, loa intereses del adulto son claros y se relacionan especificamente con sus necesidades . . 
reales, inmediatai y priclic:as. Por conaiguiente este último no necesita de ningún ipoyo 

·motivador artificial que le convetl7.I del valor de adquirir nuevos conocinúento1. Esto significa 

· cjue la mctodolo¡¡la, mís que tratar de provocarlo, deberla interesarse en sostener o mantener 

el intem del educando. 

J.. El edlicando adulto, ha adquirido ya una multitud de experiencias en la vida real, asi 

como un amplio repertorio de habilidades prácticas. Estos elementos deben explotarse, 

. puesto que, aunque a veces son fuente de dificultades, generalmente funcionan como agentes 

valiosos para facilitar y enriquecer el aprendiz.aje en el ambiente educativo del adulto. 

Los anteriores principios se reducen básicamente a un reconocimiento de las 

·habilidades, conocimientos, autonomia y capacidad establecidas para la autodeterminación del 

educando. De hecho, este es· el mismo reconocimiento que causa que algunos autores · 

consideren el tennino • orientación-aprendizaje como más apropiado que el de • enseñllRlá

aprendizaje" ·cuando se trata de los adultos, dado que el primero percibe al educando como 

agente' a la vez que Objeto, de su propia educación, más que como un simple objeto. 
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e'.' .... < ·.·., • ,:' " ' ',• • .·: '' •'.• 

' La naturaleU del~ y la manera en que~ U- lujar, a wio ~ k>s tópi'10s 

que "'pré.g a mayor <lOMro\'CfÚ en la psicología, y loa teóricos tOdavla e.tu lejos ele ~ 
·un oonten.o 1111n· 1a cualión. Al miJlno tiempo, no obllante, exilCell ala-a ~.en. lot . 

que todos convienen y a lol que todoa, con frecuencia denomiUn ª leyes del ~·. En · . 

d fÓndo, .... leyel . implicln que Clllletquiera que ~ d método y ... c6:aic:u 
complenemariu que uno ae liema ·inclinado a adoptar .; la eduClción ele adultoa. ~eil 

ci.U. condiciones que wi tiemple afectaran el aprcndiuje, ya - que el atudilnte • wí 
aduho o un nillo. Estas leyes o condiciones, en términos de 111 aplicación al educlÍldo podrlan 

resumine de la manera siguiente: 

I .• La ley del efec:to. La gente tiende a aceptar facilmente y a repetir aquellas retpuestas · 

· · que 1011 qradables y satisfactorias y a evitar las que no lo son. 

2.· Lll ley de la primacl1. Las primeras impresiones tienden a perdurar. 

3.· Lll ley del ejercicio. Cuanto más frecuentemente se repite una ictividad, tanto mas 
rtpidametlte se ettablece como costumbre. 

4.· La ley del desuso. Esta ley es una extensión de la anterior y, simplemente, implica 

que las aptitudes (fisica e intelectuales) que no se utilizan se pierden u olvidan en gran medida. 

S.· Lll ley de la iniensidad. Una experiencia de aprendizaje vivida, inesperada y 

emociónante tiene mis probabilidades de ejercer un impacto favorable en el educando que una 

aburrida. 

El educador de adultos deberá observar las leyes mencionadas en todo'momento. El no 

· hacerlo conducirá, casi inevitablemente, a sesiones de aprendizaje pobres e inadecuadas eir la · 

que los educandos expresaran su insatisfacción a través del fastidio, la irritación, la confusión, 

la falta de confümza en si mismos y huta el abandono total del progcama. ( 22 ) 
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0.3.'TáoMASJ.LABEU.B. 

·. · h Wact;a que tienen ~ coacepciooes altcmaúVu ele la educ.a6n ea que no ·~ •..... 
.... a úna -~ burocrilica lllobada. Aunque tll Bexibilidad permita .¡;;_. que~ • 

PfOPllllll. le adlpt.,¡. 1111)' bien a cierta ~ y localidlllet, ~. e.o ni, 
. liPtlca i¡ue IClllllln Clll un vldo ~· Por el ~. jÚllamente Íiorciue ~ tieaell . 
tilda la ~ que ae alrilJuye a lu acuelu fonaalet, la edllcac:ióa fu.. de la acue1a' 

debé · plin¡t¡cane muy bien, teniendo en cuenta 1111 mtriccionel IOCicicullurales. · Tllllo la 

.· ~eoda de. los lilCemU como la coaductilll apoyan esta propuesta. La dificullad consiste cin · · 

. daCubrir y lllllizar. los compoaentes endógenos y exógenos del sistema social o . lu 

Continsenciu ambientales que chowl coiitra la conduc:CI de una población debido a que los 

programu de educ:ación no íonnal no tienen demasiado que ver con la tr1111misión de la . 

informlcilln y lu capacidades que llevan a la obtención de certificados y diplomas, pero sÍ 

mucho con la transmisión y utiliuc:ión de la información y lu capacidades que modifican el 

niedio, se welve mucho más importante el conteino global dentro del cuál se aplica el 

progruna. En realidad, los planificadores de esos programas se interesan más por el cÓntexto 

económico, político, social y ecológico en el que se aplicará su obra que por los programas 

pedagógicos mis tradicionales. 

El segundo aspecto en que las obras sobre el cambio social pueden ser iitiles para lá 

educa~ión no fom11I es el que destac:an la importancia de comprender la naturaleza de ta 

población en la que se trabaja. Debido a que los agentes de la educación no formal , desean, 

. ~r lo general, que la experiencia adquiridas a través de esos programas se transfieran al . 

mundo real de los participantes y sean ficilmente aplicables a su medio, es evidente que se 

debe comenzar evaluando oomo ellos perciben sus propias necesidades. Tanto 1.a teoria 

. psicodinámic:a Como la conductista plantean con toda claridad la importancia de identificar esas 
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La · rapuata programilica para esu. vuilbla de 

~ consitle en procÚrar la lllilflcci6n de esu necaidades o en modificar lat Ylliabie. 
·... ' ...... . . .: ' ' ' 

•.con lu taicu ref'orudoru del conduetilmo. 

La ten:era proyección de esu llllCrOleOrlaa se vincula <:0n la .naturalea ~del 

~· Lu obru que herma ·reviudo lllaienn que el cambio social es im proceso de doblé ·. 
direcé:ión, que implica búicamente una relación inlerperaonal mú hori7.onlll que verilcal .. All, · 

· es flmclamental que .le lopen el compromilO de 101 puticipantes <:0n su propio aprendiz.aje,. 
: . . 

haciendo que el <:0ntrol y la puticipación voluntaria sea lo mú amplio posible. Los teóric:os de 

la <:0municación son mis claros que nunca CUl!ldo los programas requieren el uso de ~io1 

. de comunicación de tecnolo¡¡la avllll.lda. En ese caso, indican, se debe tener en cuenta lo que 

los 11articipantes quieren ver y olr para poder planificar la producción. 

·Una cuarta proyección, es que los programas de educación no formal para el cambio 

sOclal deben trascender los procesos lrldicionales vinculados <:0n la enseftanza y el aprendizaje 

escolar. Por ejemplo, muy pocas veces se ve con claridad la relación que guardan las escuelas 

<:0n la tTansferencia y aplicación en el medio de lo que los estudiantes hin aprendido. Del 

mismo modo, es po<:0 probable que los programas de educación no formal adopten ciertas . 

carlcteristicas de la educación escolar, <:0mo, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes 

constituya una audiencia cautiva, de que se de prioridad a los grados y diplomas y no a las 

nuevas capacidades y conductas, y de que el maestro sea la suprema autoridad institucional 

respecto a la curricula que han de enseilarse. Sin embargo, los educadores de los programas 

. no formaies, sí adoptarán algunos principios de enseñanu y aprendizaje del tradicional proceso 

escolar cuando puedan aplicarse para mejorar las condiciones de vida de los participantes. 

Por últim!l, las obras sobre el cambio social destacan la importancia de los incentivos 

para modificar la conducta. Los teóricos sistémicos, psicodinámicos y conductistas apoyan la 
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.' , . ~ . -. . . . . . 
. idea cie que lu reoOa..-a, ya 1e lu conciba, como la raoluci6n de i:onmClot, . la 

' . . . 

··~ ·potitivl, la ulilfic:ci6n de Mee.id.des o el llMo det Cltldo de privlc:i6n; 

IOll. Íq!Ol1llltel puli Cllllbilr la condici6n Interna y OllU fonnu de ooncluctu. Tllllbl6a et 

. evidelu que - recompenaa no integran habilllllmente los propnu ecb:ativos. En OlrU 

.,..... tlntO los prosr-. de. educac:i6n formal - los de ·educaci6n no formal· te 

coadben como Vllilblel del procelO, no como Vlriables del raultldo. lui, loa efectos de lu · 

· · ldMdldea educltivu, y, por C0111i81liente los incentivo• para el aprendil.aje, tienen .que 

dáciibrine en el contexto del medio de los panicipantes, donde, por ejemplo, ellos pueden 

modificll: la proclucci6n para aumentar la cosecha, invertir en nuevu semillas o fenilizanles o 

competir ci>n o;ros por el llllus asalariado. Si el panicipante puede descubrir la cÓnexi6n 

entre el programa educativo y el logro de un resultado esperado, cabe. suponer que el valor de 

la expaienc:ia educativa seti evidente. Sin embargo; muchas de las recompensas provendrán 

de pmo1111 o inltituciones que fonnan pane del sistema más amplio, pero que, por lo genenl 

son ex6genoa al programa educativo. 

En los programas de educación básica de adultos que se aplican en AÍnérica Latina, por 

lo g--1 no estiii vinculldos a las escuelas ni tampoco con los esfuerzos más amplios de 

cambio social. Destacamos tres tipos de programas; los de alfabetización y educación 

fundamental, las nidioescuelas, y la educación para la liberación y la concientización. En 

general, los programas de alfabetización tuvieron efectos poco significativos, salvo en el caso 

cubaiio a comienzos de la década de 1960, cuyo éxito se aplica por factores ideológicos y 

socioeconómicos y metodológicos. Los programas de educación fimdamenral de. la UNESCO 

de lines de la década de 1940 y comienzos de la de 1950 se caracterizan por su intención de 

ercar el cambio social siendo todo para todos, pero basándose esencialmente en la 

alfabetización y la educación básica frente a obstáculos sociales, políticos y económicos 
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.· '' ,·· . ·.. . ·. ·. . . .. . .. ' . •··. · .. ··•, •, .. ' .. : 

iallen.ot. F~e. loa protpllllU de liberación y· concentiacióD · ae ·· eldiendea · dade. : 
. ~de la dala de 19.tO y la ajilicación del método de Paido Fnirun erq1 huCa kq . 

• :. : f • • •• 

··' . iillfiMirmsmiscomunea, ~ lapedlgosladela c:ollllliúcación. 

La mayoria de estot. J1f08f111111 búk:amente educativol - <lOllliderldos como 

.... · . • ~ c:lúicoa de la aplicac:i6n del. enfoque de orientlc:i6n lunana l*I lograr el cmmio·. ·• . 
lllCÍll. Éii efecto, ~ ~ mito de que la edUCICión a omnipotede fi'ente a kit 

·~ IOCioatructul'llea, económicos y polltico1 . lnclÍCllllOI que este reduccionl11110 
. . 

··. educativo respecto a una estrategia de cunbio social no tiene ningún apoyo emplrico, y que 

.aíe tipo de prcigrainas no deberlan elliatir si no se vincula con otros componentes del sistema 

aocill. Por cieno, cuando decimos esto, no estamos abogando por los objetivos del desarrollo. 

o IOa de la liberación sino que, por el contrario, afirmamos que se debe prestar atención a las 

· eatrat1igiu que se emplean cuando se quiere lograr determinados fines. ( 23 ) 
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. ..:3. Mtrooos DE LAEDUcACIÓN DE ADULTOS . 

. 4:J.i.PRIMARJAINTENsavAPARAADutTOs, PRIAD. 

1.o1 ·objeliwa del. modelo de .,nmu¡a inlniva 1e puediit NIUnir de .11 ..... : ' 

m.a.n:···. 
1.~Brindir lol medio ele lllldllma aprendiuie a todo aquel que lo requieri y •e.t6 en 

ccÍndieiona de ·aprubec:harlot. con el fin de que elew ai propio niwl de vida. y el de 111 

CCKIUllklait . 
. 2.-Fonai-- en el ullllrio su interés por el estudio, de suerte que áte llegue a ICI' un 

elemento importMle de 111 vida y se convierta en un hibito permanente. 

· Entre lu liauientes caractcrilllicu del modelo, caven seflalu las siguientes: 

t. Reduee lu limitacionet del tiempo y de instalaciones. 

2." Propicia una fonnación permanente a lo largo de la vida. 

3 .- llapeta el ritmo individual del aprendiuje. 

4.· Promueve el autodidáctismo y la autoevaluación. 

Son tm sus elementos did&ticos: libros de texto, a5ei0rla y apoyos iudioviaualea. 

l.os libros de texto son el rr.curso principal Se han elaborado cumpliendo ciertos 

requerimientos didlcticos se desurollan en forma ágil y dinámica; responden a las necesidades 

e intereses del estudiante adulto; y propician el autodidáctismo. 

·Las asesorías representan la comunicación entre el usuario y el propio sistema, de · 

. ma.nera de que se aprovecha la eKpcriencia previa del usuario y se fomenta el intercambio de 

~nocimientos y eKperiencias, ordinariamente a través del circulo de estudio. Los apoyos 

audiovisuales ayudan al estudio de los libros de texto y sirven también, para motivar e informu 

a la pÓblación. 
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PRIAo, p0ne álfail en el clellrrollo integral del individuo céiiiio 111 y COllK) ~ · 
clO un'sruiio. Pute de la premill de que el hombre puede ~ 1111 ~adet ~ 

: ~ ~ lenicio de 11 milmo, dUI fWJia, de 111 paú, y de IU COlllUllicl.d. 
l.- El plan de tltÍldiol lt ha eatnic:turldo de acuerdo a lo tltllJlecido por la Secreuda . 

• ~ Plíblic:a y tllliendo en éuna loa lineamientos de la ley naciollll de eclucad6a. 
·. . p.,. adiiltOs. 

· b.- El paquete di~ IXlllltl de 16 libros, los dos primeros son de~: .;,; 
cUacremo de trabljo para el eatudiude y un auKiliar didictico para el ueaor. 

De loa 14 reatanta, uno es el auKiliar' didáctico para el buen manejo de. loa libros cÍe 

texto y la adecuada orpni7.lción de los circulos de estudio; y el manual para aaeaora, · 
. . 

·. eliborldo para brindar a loa asesores orientación complementaria. Los otros doce forman el · 

~¡, de los ti.broa de teXto propiamente dichos, distribuidos en cuatro 6reas: Mateinitieu, 

Espallol, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Cada área consta de tres putea. 

Ademú se encuentra en preparación otros libros complementarios. Unos bajo el titulo· 

• Produetividad y recreación", que presentarán al usuario elementos para efdesarrollo familiar 

y comunitario á través de actividades tecnblógicas, fisicas y artísticas. 

Otro es "Glosario" que explica los términos utilizados en los textos, que penenecen a 

un vocabulario de uso común pero ofrecen cierto grado de dificultad en su comprensión. Un 

"Ínclice Temitico" que permitirá localizar los temas de estudio a fines en los textos de las 

.diferentes áreas. Una "Guia de Servicios Públicos, que tiene por objeto dar a conocer al· 

usuario las Instituciones del Sector Público donde puede obtener los servicios que requiere. 

c.- Medios de comunicación colectiva. Se eligió la radio por ser el medio d.,, mayor· · 

penetración en tu ireas rurales. Actúa en la Primaria Intensiva Para Adultos - PRIÁD-, como . 

apoyo motivacional.Y didáctico. 
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. . . . ·. 

Él objetivo ~ de un aema abierto conaiste en la ~ de penoii.. 
1111c>didedu c:on etplritu. de iotiduidad y de 111perteión pemwiente. Como la pmona • ·. 

' . . : 

.· COlllCnlYe en la acc:i6n, la preoc:up1Cii61111111odol6¡ica 11e '1entra en poner a los 11a1ariot del ·• 
. IÍllema ·en cOndk:ioaea de partic:ipU" de 111 modo. que 1e convieÍtan en .,.¡. de 111 propia 

edueldóo· Ademú, pll'I qiie la ICd6a no • de limpie ICOlldiciolllmio, 11e provoca la 

rdlexi6n y la ddculión grupal. 

ta metodolosla de aprencliuje que se usa tanto en los libros de texto como en loi · 

• programas audiovisuales de apoyo, se orient1 a : 

-Poner al estudiante listemiticamenle y pennanentemenle en actilud de interrogar, . 

. clescuhrii y analiz.ar. 

·teoria. 

• Provocar la discusión grupal. 

-Propiciar trabajo en equipo y el desarrollo de la autodisciplinl. 

- Es1imular la reflexión mediante el conocimiento de su realidad, 

~ Posibilitar la experimenlación para aplicar a la realidad de lo que se aprende como 

- Alen11r la expresión personal como caraclerlstica personal ~nente de formación. 

Por lo que al sistema de 1tabajo se refiere, existen dos formas, la individual y la grupal. 

Lo más efeclivo es la combinación de ambas, es decir, la realización en primera inslancia de 

actividades de aprendizaje individual para luego llevar a cabo una puesta en común de los 

·resultados experimenlados. 

Se considera que el aprendizaje se cumple cuando logra que el es1udiante' 

-Tenga una actilud de apenura anle la motivación y se convenza de la necesidad de 

alcanzar las metas propueslas en los obje1ivos. 

'Asuma la experiencia de aprendizaje y se decida a participar en ella. 
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. -a.&a~~que•~·~i~con~~·~,·· 
,~c:on .. ~delolmillllOI.· . . .··. 

·~~ ia. ~ rellit.Ídu c:ompañndola con expericnciú f4erioret. 
·~~a otros 111 eiiperiencia~ de 111erte que lea higa~ de tlll, •·· 

. ya • Í crMs dll apliacionet en 111 medio o convenc:Wndolel J1111 qunivu por 111 mil1Ílot 11 

.. experiencia del aprencliuie. ( 24 ) 
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<1.3.2.~ . MoDELO DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA ADULTOS ( MJ¡l'EPA) •. 

AN'l'EcEDENTES: 

La educlción. búica de adultos, fimdamentllmelite el nivel primaria, • una prioridad 
. . . ' 

.·• · 1111&·la Delep:i6cl del INEA, en MicbollQn, t~ vez que en ace· niwl. 1e coOc.tra buena 

. ~ del reuao eduealivo en el Ellldo, lo • llimillno por la IUlellCÍI de ~·. 

educltivl, ea los ainpliol ·9C!CI~ de la población 111110 en el médio wtiuo como en el medio·· 

nan1: 
· · Los elementos· de dil8Jlóstico contenidos en el Progruna para la Modernización 

·: ' 

. EdUcativa 1919 • 1994 ( PME ), destacan la pronunciada escaaez de MrYÍcio1 de educación 

COlllinua ofrecidos sistemáticamente a la población en general. 

En este sentido el PME dentro de sus estrategias sellala que 1e habrm de innovar los 

contenidos y fonnu de atención de Educación Bhica para rClpClllder a tu variadas 

necesidades y expectativas de los adultos, se harán más flexibles los sistemas de acreditación y 
certificación de conocimientos. 

OBJETIVOS PME 

• Ofrecer a la población que los demande un servicio de Educación Básica relevante, 

que responda a las características y expec:tativas de los adultos y se sustente en los principios 

básicos de autodidáctismo y solidaridad social. 

- Ampliar la cobenura de los servicios educativos en los niveles de primaria · y 

secundarla a fin de contener y reducir el rezague educativo. 

De los objetivos anteriores se desprende la necesidad de emprender acciones que 

reorienten el Modelo Pedagógico de Educación Básica, para que responda a las prioridades 

lilndlJnentales de la sociedad y a las características y expectativas de los adultos, por ello se 
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lituici6n IOCÍll· 

. . . . En. ate Contexto a que 1e implementa durante 1991 en Michodn, como en el re1to · 

·del Pall, el Modelo Pedlgógico de EduCICión Primaria para Adultos ( MPEPA ), 

OBJETIVOS GENEl\ALES DEL MPEPA 

El · ·Modelo Pedq6sica de EdUCICión Primaria para AdultOI. tiene como · objeliwl 

senerala: 

· - Adecuar el proceso educativo a las necesidades prioritariu de la Nación y responder a 

lu ex,,ec..tivu e intereses de los usuarios reales y potenciales. 

- Proponer una pedagogla especifica más acorde con lu necesidades educativu de los . 

'adultos .. 

- Elevar la calidad y expansión de los servicios de Educación Básica. 

- Asimismo pretende que losa contenidos, métodos y materiales educativos se adecuen 

· a la diversidad de caracteristicu estatales y regionales con el propósito fundamental de contar 

con materiales didicticos regionales que complementen el Modelo educativo en todo el pais. 

CARACTERISTICAS DEL MODELO 

· - Se operará en áreas urbanas de alla concentración de población y en las que la 

. demanda potencial de Educación Básica sea relevante. 

- Está dirigido a la población mayor de 15 años y que cuente con ant~entes escolares 

de 4º, 5°, y 6º grado de primaria. 

- La localización de estas personas, será a través de visitas domiciliarias que tiene como 

propósito motivar a los adultos con antecedentes escolares a incorporarse a la primaria 

ofieciéndose una cenificación más ágil a través de un sistema de acrellitación quincenal. 
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.·. ·.¿~del~deltlllCi6am~d8un~T~, 
' de . i.oaa delipldo por la Coordinlci6a JleiK>nal . 

. . ~ Lol ·~~ qlÍe ~utilizada m loa d4ÍI Modelos Podlaó8ico de Educ:ación 

•. PrimlriaPuaAdultOI. 
PLAN DE ESTUDIOS 

. E plU de ellUdioa de 11 prim1riue ha atnKllW'IClo en dos pana pua ~r c:on tal 
Íiauicnta flllllidldes: 

• . Propiircio1111 lo• . conocimienlo1 y habilidldes necellriot, que 11 · ser aplicado.; 

.pósibilitan. 11111 mejor 11tisfacci6n de 111 necesidades de bienestar y cultura del estudiante y de · 

su entorno cercano. 

• Propiciar el desarrollo de habilidldes de comunicación, el incremento de 11 capacidad ... 

·· • : de ab11r1cci6n y reflexión; y el aprendiuje de conceptos que apoyen la mejor inserción de los 

eitudiantes en la vida aocial y culllirll. 

- Facilitar que los estudiantes 1 plflir de la reOeldón y agrupación de valores, logren 

una formulación integral, principalmente en lo referente 11 fortalecimiento de la vida. 

• Dotar a los estudiantes de fundamentos e instrumentos indispensables, para que 
. . . . . 

puedan continuar un proceso de aprendizaje en forrna escolarizada o autodidacta . 
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PLAN DE ES1UDIOS DEL MPEPA. 

AREA LIBROS 

Iª pMe Eapallol La plllbra. Usara 

Lá plllbra • ...,. 2 

. Maremiticu Nuatru cuenlU dilliu 

Nuestra cúentu cliariai . 2 

2•. pllte Espailol La palabra es nuestra 

Maremáricas 

Educación para la vida familiar 

Educación para la vida comunitaria 

Educación para la vida laboral 

Educación para el nacionalismo 

OBJETIVOS DE LAS ÁREAS 

A.· Primera parte 

La palabra es nuestra 

Nuestru cilentas diiriu 

Nuestras cuentu diarias 

Nuestra familia 

Nuestra comunidad 

Nuestro trabajo 

Nuestra nación 

2 

2 

La finalidad del área de espaijol es asegurar que el estudianre domine en forma práctica 

el idioma esplllol, lo use con propiedad, entendiéndose y haciéndose entender verbalmente y 

¡ior escrito en situaciones normales de comunicación: Propiciar el desarrollo. del pensamiento 
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.. ·naexlvo y Critico y medilnte el contléto con textos litenrioi. ICl'eCelltlr at .~ y 
• ~vlcwt e illl«llificar lill Yllor. lllCioaalel, «aioos y~. . . . 

En el .,_ de matemiticll el lduko rom..mri los eonoc:imienlOI mal~ que ... 
·. ·¡,o.e .i inicilr el estudio en ata ira, iieado Clpl& de aplicar los conoi:imientoi_ y lai · · 
. . . . . . . . ' 

. hlbiiidades ·clemrollldu en la raoluc:i6a de probklmu c¡ue • praem.n en el .ímbito fimililr,. . 

·· labonl y comen:i.l que impliquen los aspectos de lritn*ica, ~ y varilc:iÓn. a· traYá 
' ' . 

··del manejo del .lilfema 1!16crico decimal de -.ción. 

e.~ Segunu parte 

L. fillllidad deUrea de espallol segunda parte es la reforzar lo aprendido en la primera 

.· -parte , consolidar las habilidades adquiridu, _lograr que el adul10 descubra y reflexione sobre 
-· . lis normas que rigen el uso de la palabra y lu aplique • 111 vida. 

Por lo que en ma1emáticas su objetivo es lograr que el adullo con solo de su habilidad 

para la resolución de problemas matemiticos en su vida diaria, urilizando números, 

-Operaciones Y. elemenlos geométricos; formalizando los conocimienlos matemáticos ya 

·adquiridos, pero t~ién que deurrolle habiliclades sobre estadlstica, probabilidad y vuiación 

.,i'oporé:ional. 

En educación para la vida familiar: Lograr que el 1dul10 conozca loa estrucrura y 

furiciones de la insti1ución familiar, asl como la valoración de la imponincia que tiene la familia · 

· - en el bieneslar del desarrollo individual y social y asi pueda actuar en consecuencia con esra 

- valoración. 

Educación para la vida comunilaria: que el adulro conozca el municipio, la comunidad y 

su medio geográfico, todo ello como pane de la .vida nacional y de su cnriquecimienlo asi 

'como también valore la culrura local y con ello participe activamcnle en el desarrollo regional. 
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..•.. ~P.,. la vida llbcir.t: que el estudiule c:onoz.ca, vÍlore y ..iquiera Conciencia 
· . ~~~de 111 pri:ipac:i6a e11 la vida productiva de la nación y que al millllO..;.,;, 

' ... ·-. .. ~~. . 

Educ:aci6n pua la vida lllCioaal: lograr que el adulto conoz.ca y v11ore 1111 derechol Y 

.debei'ea. COlllO ciudaduol, que buaque los mediol pua c:wnplir coa elOI debera y bap que· 

. rapéttn· 1111 derechol y libenaclel como persona pua poder pllticipU' libre y 

•. ~en la vida nacional. Alimismo, logre que conoica 111 llldón en lo &lico, en 

lo hiltórico y en lo IOcial, para que al hacerse participe en 101 srandes valores; 1e identifique 

· como individuo con la nación de la cual fonna pane. 

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

La f11e de acreditación 1e cumple a través de exámenes escritos que. determinan el 

pac1o de conocimiento• alcanzadOI por el estudiante, para lo cual, el adulto debe realil'.11' 

· detenninados trimites para solicitar y presentar dichos edmenes. 

Una vez que el estudiante que acude al centro haya terminado de estudiU' el o las ireas · 

que tiene pendientes, se le infonnari la manera de acreditar y cenificar oficialmente · sus 

conocimientos. 

El Modelo Pedagógico de Educación Primaria para Adultos, contempla los siguientes 

eximenes: 

a.- evaluación sumativa global de la. panc: 

Comprende las áreas de espailol y matemáticas de la primera pane de la primaria, en sus 

dÓs volúmenes, se maneja un sólo cuadernillo en el cual si se reprueba cualquiera de las dos 

áreas, automiticamente se reprueba la primera pane de la primaria, abarca 4 libros en total. 
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-, '. -· : ' ··: . . . . -':_ "_:< .; ,_,>--' 

b.- ~alulei6n 1UR11tiv1 global de 21. parte, coiiiprende la lcis ireis. de .1ldiO ~ la , · .. 

. ..... parte de la primlria, 11 90lidta ate. tipo de. ex6méneJ CUllldo MI della ·acnd9itar· Clll ... 

· .un& IOll pmmtlci6n todu 1u úW de estudio de 1a ll8llftCla ~e de la primaria. 

· 11 en elle examen no 11 topa iieredits t~ lu úW ·de atudiÓ MI. le teCoaoceri 
aduko 1u calificacionel de 1u .,_. que 11aya acreditldo y IOIO 1e mllri praen11r .lol 

~.ele lu úeu que no haya aprobado, ( MI aplica una aimativa parcial ) y comprende 2 

cuacleinilloa. 

c. - evaluación sumativa parciales de 2a. pan e este es un examen por cada una de lu Mil 

úeu de estudio de la segunda parte, se recurre a este tipo de exúnenes cuando se desea 

aérediw una por una las úeas de estudio de la segunda parte. 

También ae puede utiliw esta modalidad de eumen, en el caso de que ya se tenga 

acreditados algunu ireas de estudio de la segunda parte, comprende un cuadernillo por úeá. 

d.· evaluación sumativa global nivel: Este examen comprende a la vez tanto la primera 

como la segunda parte de la primaria; y se solicita cuando se desea acreditar toda la primaria 

en una sola presentación. Si se reprueba la primera parte, automiticamentc reprueba todo. el 

examen. ( 25 ). 
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CAPITULO V 

• . LA EDUCACION DE ADULTOS Y EL 

. . . . .-

liltema de educación abierta da cabida no l6lo a penonu ldultu, tino tambWn a P-Y 
iidoi-tes, lo cual en ocuionea dificlllta el procao educativo ya que este li11ema propone 

una ínelodologla baiacta en d aútodidíctismo y la uesoria, entendiendo esta última como un · 

apoyo que brinda a los adullos para facilitar su proceso de aprendiuje. 

Se p11do observar q~e los adultos se adaptan a este tipo de trabajo, mientras. que los 

adolesc:cntes se les dificulta la adaptación al sillema, ya que estan acostumbrados a que el o los 

maestros les den todos los contenidos, sin necaidad de investigar por su cuenta propia .. 

Es imponante mencionar que los adultos, que fueron entrevistados tienen poco tiempo 

de estudiar en el CAP · y esto es un factor muy importante, ya que los alumnos · no conocen 

perfectamente la manera de trabajar del tentro. La totalidad de los estudiantes esta de acuerdo 

en que las asesorías dd CAP le son de gran utilidad porque lo alientan a seguir estudiando y 

eÍlo~ mismos pueden aplicar los conocimientos en su vida cotidiana, además, son tratados 

como personas adullas por pute de los asesores. 

Los educandos afinnan que los asesores utiliian diversos materiales para dar las 

asesorias lo cual ha facilitado la adquisición de los conocimientos sin embargo, asienten que 

las dinámicas no le ayudan en la comprensión del material de estudio. 

Se percató de que los asesores utiliun diferentes dinámicas para diferentes fines, ya sea . 

de presentación, de trabajo, de evaluación, de animación, etc., las cuales pueden presentarse 

~ trabajo individual o gtupal aunque en ocasiones (según las aponaciones de los asesores ), 
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. d..., nó. ~ pua la eplic:lei6n dé algunU ~ya~ lot ~ ICÍn 

11111ar.;_yni>1e llep a concluir 11111... por lo tlnio no 1e puede lllPr uoriÍ:lutio!Íel ·. 
. . . . ·, ' . 

• y li lltO DO le ram., Do 1ecumpleel ~de lucWmicU. 

Lot ...,,. no nici1lieton nill8lin cuno inlroduc:lorio para tnbt;lr - lol ldultot. 

· ,_ bln 111idcudelante pocque lel pita ltlbt,j1r con loudultot y et ul ~ • ~ facilita 
el cíii.r COll ellol. 

Tocloa loi aesorea estan ele acuerdo que el 1110 de t~ . did6ctiCu filcilita el 

·~de lot adultos, ya que de esca manera se involumn mú a los individuos que 

. · putidpan en elle proceso educativo; permitiendo una mayor comunicación y una 

R!lroalimentación entre los educandos y los asesores. Las dinámicas permiten o provocan que 

los educandos tengan uns participación activa y directa en el conocimiento, se les facilitan los 

cont~o• y ldemás penniten que afloren las experienciu de los educandos; pero 101 a5esores 

no lu utilízan con mucha frecuencia en sus asesorías. 

Afinnan también que en el CAP no hay ningún tipo de metodología , consideran que la 

· ·: . que se esta siguiendo no es la adeculda para los adultos, desconociendo también ( en todos sus 

. aapcdos ) la metodología que ofrece el INEA. Los asesores no reciben cursos con mucha 

· ffecuencia , lo interesante es que afirman que se logra el autoaprendizaje en los adultos que 

estudian en el CAP. 
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. oRAFICA No. J 

EDAD DE LOS AIEIOREI 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

El SO % de los asesores que atienden el Centro de Atención Pedagógica son personu 

jóvenes de 20 allos de edad, interesadas por el problema del analfabetismo .que hay en nuestro 

Pais y principalmente en nuestro Estado, conscientes de que la carrera que actualmente 

estudian es la más indicada para ayudar a combatir el analfabetismo de nuestro Pals y de 

nuestro Estado; por lo tanto interesadas en la superación de IÓs Michoacanos; esto fue 

comentado por las asesoras en el momento de contestar el cuestionario. 
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. GRÁFICA. No. JI. 

FUENTÉ:ENCUESTA DIRECTA 

El 100 % de los asesores son. del sexo femenino, esto es parque la mayoría de los 

.alumnos de la carrera de Pedagogla son del sexo femenino. Por lo general son ias mujeres las 

'mú interesadas en el problema educativo y sobre las que recae la educación de los niftos, y la 

mayoría de las personas piensa que la carrera de Pedagogía es solamente para mujeres, por. eso 

la población estudiantil es en totalidad femenina. En la actualidad hay también personas del 

sexo masculino inieresadas en la educación de los mexicanos. 
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oÍlAFICA No: m 

ESTADO CIVIL DI LOI EITUDIANTEI 
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FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

El 100 % de las asesores son solteras; esto puede beneficiar en gran medida su tarea, 

porque puede ser que se dediquen mis tiempo a la preparación de las asesorias, de material 

didáctico que ocupará en beneficio de la labor que desempeHa, ya que si estas fueran casadas 

tendrían que dar prioridad al papel que desempeñan como amas de casa los días que no asisten 

a la escuela, y no sería el mismo tiempo que dedicarían para preparar sus clases. 
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GRÁFICA No. IV 

EllCOLARIDAD DE LOS AIEIOREI. 

• 1'1uawim 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

En lo que se refiere a Ja profesión que desempeñan Jos asesores tod.as jóvenes 

eS!udiantes de la licenciatura en Pedagogia en sus diferentes semestres. Esto porque uno de 

los objetivos es el de tener contacto con los educandos, de ampliar la teoría con la práctica 

real; practicar y observar mas directamente como se da el proceso de enseñanza • aprendiuje, 

el de enfrentarse con los verdaderos problemas educativos, de no verlos escritos en un libro 

solamente y dar soluciones ficticias. 
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GÍlÁFJCA No. V . 

. TIEMPO DE PRÁCTICA DOCENTE -· 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

Los asesores que atienden el área de educación primaria tienen muy poco tiempo en la 

práctica como docentes, el 50 % tiene menos de un afto y el otro 50 . % tiene más de un 

año, pero no superan los dos años; son muchachas que no tiene ninguna experiencia del trabajo 

como docentes en ningún área educativa, sea educación formal, no formal, etc .. , esto puede . 

ser una de las excusas del inadecuado funcionamiento metodológico del CAP. 
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GRÁFICA N~. VI 
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FUENTE : ENCUESTA DIRECTA 

El 100 % de los asesores que ahora estan en contacto directo con los adultos. no 

recibió ningún curso introductorio al empezar a laborar como docentes de adultos en el CAP, 

estó es· un grave problema porque si tomamos en cuenta que son jóvenes y· en ningún 

momento anterior tuvieron contacto con la docencia y de pronto tiene un grupo de 20 

alumnos aproximadamente, ¿ Cómo podemos pedir que conozcan la metodología para la 

. educación de adultos ? mucho menos que la apliquen adecuadamente, y que se dé un 

. aprendizaje efectivo con los adultos. 
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GRÁFICA No. VII 

El. CURSO CUMPLID LA8 EXPECTATIVAS ._., 

.NO 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA. 

Era de esperarse si no recibieron ningún curso introduciorio, cómo pudieron disipar.sus. 

dudas sobre la educación de los adullos, sobre la metodologla que se lleva a cabo; sabemos· 

que no es lo núsmo observar y analizar lo que hay en los libros, que poner en práctica los 

i:onocimientos que aprendió en la escuela sobre el tema; es mucho más dificil cuando no hay 

orientación objetiva previa al inicio de las labores, cuando es la primera vez que se trabaja 

como docente. Este es un problema de CAPACITACIÓN, no de metodología. 
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GRÁFICA No. VIII 

LE GUITA TRABAJAR CON ADULTOS 

. FUENTE : ENCUESTA DIRECr A 

Como se puede apreciar en la gráfica al 83 .3 % le gusta trabajar con adultos y a el 

16.7 % no les agrada, e~1o puede deberse a que las caracteristicas de los adultos son muy 

diferentes a la de los niños y los adolescentes y esa caracteristica es por un interés hacia los 

estudios sin tener que obligarlos para que cumplan con sus tareas, las cuales sirven para 

reforzar el aprendizaje. 

El. trabajar con los adultos es de gran utilidad para los asesores, ya que se da una 

retroalimentación entre el asesor y el asesorado, esto porque el aduho cuenta con un amplio· 

aprendizaje empírico y es más fácil que asocie los ternas nuevos con experiencia,s de su vida 

cotidiana. 
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GRÁFICA No. IX 

CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEL CAP -·· 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA. 

El 83.3 % de los asesores que trabajan en el nivel primaria del CAP desconocen la 

metodologla que alú, mientras sólo el 16.7 % afirma conocerla; esto es resultado de la falla de 

c.apacilación por pane de los maestros responsables del CAP. Dando como concecuencia que 

·el . aprendizaje de los adultos no sea complelarnenle satisfactorio para asesores como 

asesorados, ya que las calificaciones de los exámenes presentados ante el INEA no son el 

100 % aprobatorios, lo cual muestra que no hay una uniformidad en la melodologia de CAP, 

: pues cada quien enseila a los adultos como puede, como entiende y como considera q\le es 

mejor para eUos. 
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.... GRÁFICA No. X 

. CONOCEN LA FUNDAMENTACIÓN DEL CAP _. .. 
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FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

Si los asesores no conocen la metodologia, mucho menos conocen los fundamentos 

sobre los cuales descansa la misma; los asesores llevan el tipo de metodologia con la· que 

ap~endieron ellos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y con la que actualmente 

estin aprendiendo, pero no saben si es la metodología adecuada para la educación de adultos, 

ni su fundamentación teórica; el 83.3 % de los asesores no conocen la fundamentación y el 

16. 7 % contesto afirmativamente a la pregunta. 
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GRÁFICA No. XI. 

LA METOOOLOGIAACTUAL ES LA ADEcuADA 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

El 83 .3 % opina que la metodologia que se lleva en el CAP no es la adecuada, y sólo 

el 16.7 % manifesto era la adecuada. Pero ¿Cómo pueden ellas saber cuál es la adecuada.si no 

están debidamente capacitadas?' ellas saben que no funciona a traves del tiempo que llevan 

laborando y esto se . confirma cuando se presentan examenes y las calificaciones son 

reprobatorias. 
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· GRÁFICA No. XII 

CONOCE LOS MODELOS PROPUESTOS POR INEA 
-1112 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA 

El CAP trabaja con el apoyo del INEA, este les proporciona, libros, acreditació.n y 

certificación oficial, apoyo técnico etc ... , pero el 83.3 % no conoce los modelos para la 

educación primaria para adultos que propone el INEA y sólo el 16. 7 % afirma conocerlos; 

¿Cómo es posible que trabajen con el material que les proporciona el rNEA y no conozcan los 

modelos metodológicos aunque sea como información general ? 
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GRÁFICA No. Xul 

METODOLOGfAI EJCllTENTEI EN EL CAP . -ti 
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FUENTE: ENCUESTA DIRECTA 

El 33 .3 % de los asesores no lleva ningún tipo de metodología en sus asesorías, 

algunos de ellos asesoran solo dando clase. otros exponen ellos y una mínima panc los 

adultos, este tipo de me1odologia es 1radicíonalista, donde el maestro expone, da su clase y 

donde casi es nula la panicipacion de los alumnos. Un 16.6 % de los asesores dan sus 

asesorias de forma activa, promoviendo la panicipacion del adulto en su proceso .de 

e~séÍlanll - aprendi1.aje 
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GRÁFICA No. XIV 

U10 DE TB:NICAI DmACTICAI 
-AM 

... 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA. 

La técnica didáctica es un procedimiento destinado a dirigir el aprendizaje de los 

alumnos de cualquier edad" en otras palabras la técnica didáctica es el recurso particular del 

que se vale el docente para llevar la orientación de algún tema en especifico . 

. En este caso el 100 % de los asesores del CAP, si llevan algún tipo de técnica didáctica 

en sus asesorias, con el fin de facilitar la adquisición de los conocimientos. Aunque surge una 

.· ilK:Ógnita, ¿ Cómo es que las asesoras utilizan técnicas didacticas y no llevan una metodología 

enel CAP?. 
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GRÁFICA No. XV 

· FREc:u!NCIA EN EL uao DE Téc:NICAI ........,;. " 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA 

EL uso de las técnicas didácticas debe ser constante para que se logre cumplir con los 

objetivos planteados por el asesor y corno nos muestra la gráfica, solamente se utilizan una 

vez al mes por el 83.3 % de los asesores y solamente el 16.7 % de los mismos las realizan dos 

veces por mes. Lo cual nos indica que en las asesorias es casi nula la utilización de técnicas 

. didácticas para facilitar el aprendizaje de los adultos, y al hacerse dificil d aprendizaje, puede 

ser éste un factor desmotivante para que el adulto deje sus estudios. 
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GRÁFICA No. XVI 

EL USO DE TéCNICAS AYUDA AL APRENDIZAJE 
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FUENTE ENCUESTA DIRECTA: 

El uso de técnicas didácticas favorece el aprendizaje de los adultos en el. CAP, 

respondieron afirmativamente el 100 % de los asesores, pero ¿ Cómo puede favorecer el 

apl'~ndizaje de los adultos si solamente son utilizadas una vez por semana, algún tipo de 

técnica didáctica ? , para que favorezca al aprendizaje la técnica debe ser utilizada en cada 

asesoría que' realicen los asesores, posiblemente la respuesta fue afirmativa porque los asesores 

asi lo aprendi~ron . 
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GRÁFICA. No. XVII 

FRECUENCIA DE ASISTENCIAA CURIOS 
-A l7 

FUENTE ENCUESTA DIRECTA. 

Como docentes es muy importante estar siempre capacitado y asistir con frecuencia a 

seminarios, cursos, etc ... que nos ayuden a superamos para elevar la calidad educativa de los 

alumnos. 

El 33.3 % de los asesores afirmó que asiste semanalmente a cursos que le ayudan a 

mejorar su labor como decentes, sin embargo el 50.4 % de estos no respondió Ja pregunta 

. sobre la frecuencia con la que asistía a cursos, y el 16.7 % contestó que asiste mensualmente 

a .cursos de superación 

155 



1: 

, 
O' 
11 
e 
1 
N 
T 
A 

' 1 

GllÁFiCA No. XVDI 

FUENTE ENCUESTA DIRECTA. 

El 66. 7 % de los asesores respondió que Ja didáclica que se lleva a cabo en el CAP si 

' otorga calidad educativa en los educandos y el 33 .3 % conlesto negativamente a· Ja pregunta, 

pero esta respuesta es1aría llena de objeciones, porque no se puede afumar algo que no se ha 

observado en las gráficas anleríorcs, Jos asesores no asisten a cursos de aclualización, no 

conocen Ja metodologla que se lleva en el CAP, no se utiliza con mucha frecuencia las técnicas 

diclícticu, podrlamos decir que Ja didáclica de Ja educación no otorga una calidad educativa a 

la población estudiantil del CAP 
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HAV CALIDAD EDUCATIVA EN EL CAP _A .. 
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FUENTE : ENCUESTA DIRECTA 

Esta gráfica complementa la gráfica anterior sobre la calidad educativa del CAP, como 

observamos la opinión de los asesores está dividida, el 50 % contestó afirmativamente y el 

otro 50 % negativamente, consideramos que los asesores no conocen mucho sobre la 

. metodología del CAP, y ellos no llevan ninguna metodología en sus asesorías. 
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GRAFlCA No. XX 

U LOGRA EL AUTOAPRENDIWE EN EL CAP 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

El 66.6 % de los asesores considera que si se logra el autoaprendizaje en el CAP y el 

33.4 % contestó negativamente a la pregunta, es.to puede ser que como las .alicsorias no 

cuentan con mucho tiempo para cada materia, los adultos tiene que ser más responsables por 

su aprendizaje y dedican mis tiempo a la investigación de los temas con el fin de complementar 

lo que los asesores expusieron en sus clases. Es muy bueno que se haya logrado que los . 

adultos que .estudian en el CAP, de una u otra fo1111a hayan llegado a ser autodidactas. 

158 

··, .. 



" o 
11 
e 
1 
N 
T ,. 
~ 
1 

. . 

. GRÁFICA ·No. XXI 
. . .· ·. ·. . .· 

HAY MATERIAL PARA UN ADECUADO lltrOoo 

FUENTE ; ENCUESTA DIRECTA 

Un problema muy serio con el que cuenta el CAP es la falta de recursos materiales· para 

llevu unl adecuada metodología. Se puede aplicar una estrategia y utilil.ar diferentes tipos de 

materiales con los que cuente el asesor en el CAP. 
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GRÁFICA· No. XXII 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

El 50 % de los asesores se abstuvo de contestar la pregunta y proponer cosas para 

mejorar la metodología que se lleva en el CAP, pero como podemos observar las cosas que se 

proponen son de otra índole y no precisamente de tipo metodológico como: falta de 

organización y capacitación para los asesores. El otro punto nos habla sobre la elaboración 

por parte de los asesores desde los contenidos educativos hasta la evaluación de los adultos, 

pero consideramos que para realiz.ar todo este proceso se debe tener los conocimientos 

adecu.ados y si los asesores no conocen sobre metodologías y técnicas educativas ¿cómo va ha 

ser posible la elaboración de contenidos educativos?. 
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OllÁFICA No. XXIII . 
. . >. " 

EDAD DE LOS ALUMNOS _., 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

LÓs resultados muestran que la mayor pane de la población estudiantil de la e11C11ela 

abiena son ·personas jóvenes, entre los 15 y los 19 ailos. Son jóvenes que no pudieron 

terminar su educación primaria en el sistema escolarizado, incluso algunos de ellos ni siquiera 

pudieron iniciarla por diversas razones, una de ellas es la cuestión económica, ya que tuvieron 

que trabajar desde muy pequeños en lugar de ir a la escuela. 

Tanto los estudiantes jóvenes como los de mayor edad, acuden a la escuela abiena por 

ser esta la última opción que tienen para iniciar o finalizar su educación primaria, · y pOder 

continuar con la educación secundaria en el mismo sistema de educación abiena. 
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: lt 
11. 
e 
1 
N 

·T . 
. A 

"' 1 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

Los resultados nos penniten observar que el 48. 2 % de población es de sexo femenina 

y el 51.8 % es masculina, lo cual quizá se deba a que las mujeres tienen un paco más de 

tienipo que los hombres, ya que estos tienen un horario de trabajo por cumplir y respetar, y 

cuando salen del trabajo solo desean descansar para poder volver a trabajar; las mujeres en 

su mayoría son amas de casa, y por lo tanto tienen un horalio más flexible y pueden darse un 

tienipo para asistir a la escuela. Uno de los motivos, que impulsa a las mujeres a estudi~r es 

porque por lo general son las que se encargan de la educación de lo.s hijos y les interesa · 

aprender mis cow para poder ayudarlos. 
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GMFICA No. XXV 

ESTADO CM.DE LOS ALUMNos 

FUENTE: ENCUESTA DIRECTA. 

El 6S.5 % de Jos estudiantes son solteros y el 34 .5 % son casados, las personas solteras 

tienen más tiempo libre y por Ju general tienen Ja tarde de los sábados disponible para asistir a 

las asesorías en el CAP, y aunque tengan un empleo durante toda Ja semana, tienen energía y 

deseos de asistir a Ja escuela y superarse, estos deseos también Jos tienen las per&onas casadas, 

sólo que es un poc-0 más complicado, porque ya tienen responsabilidades que cumplir, como 

son la familia, UA trabajo, etc .. 
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GRÁFICA No. XXVI. 

NIVEL ESCOLAR QUE CURSA -·4 

·-

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

.·;·_ .. ' 

Las personas que realizaron el cuestionario están cursando la primaria en el. CAP, la 

primaria está dividida en dos panes: a~s y re11ularización . En el nivel de avanzados 

están las personas que ya han cursado algún grado de primaria; en el nivel de regularización 

estan las personas que no han cursado ningún grado de primaria pero que saben leer y escribir; 

y conforme vayan acreditando materias pasaran al nivel lll'.lllZlda1 
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GRÁFICA No. xxVu 

1'IElll'O QUE TIEN.E EN EL CAP 

FUENTE ENCUESTA DIRECTA. 

La mayoria de lu perlOnas tienen poco tiempo de estar estudiando en el CAP , lo cual 

·puede influir en la respuestas a las preguntas del cuestionario, ya que no tienen mucho tiempo 

de estar en contacto con el tipo de metodología que se lleva en el CAP. 

·Estas personas no son los mismos alumnos que estaban en el periodo de 1993 a 1994, 

las cuales tampoco están en el nivel secundaria en el CAP, podríamos hac.emos la pregunta 

¿ Por qué la mayoría de estas personas no están terminando su primaria en el CAP, si aún 

queda un .mínimo. porcentaje de ellas ? , no podremos responder a es1a pregunta al cien por 

ciento, ya, que seria tema de otro trabajo de investigación, pero estamos seguros que uno de los 

factores que Jos motivo a dejar inconclusos sus estudios en el CAP, fue .la metodología 

utilizada' 
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.. GRÁFlch No. xxWI 

MATERIA QUE MAi LE GUITA. 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

1.' Matemáticas. 
2.- Español. 

. 3. - Vida familiar. 
4.-Vida conwnitaria. 
S.- Vida laboral. 
6.- Español y matemáticas. 
7. - Español y vida familiar. 

. 8.- Vida comunitaria y vida laboral. 

En los resultados referentes a la materia que más les gusta; hay un elevado porcentaje· 
' . 

que prefiere la materia de matemáticas, esto puede ser porque en dicha materia los co_ntenidos 

pueden ser más fáciles, de mayor interés para los alumnos o los asesores explicán mejor la . 

materia. 
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OllÁFICA No. XXIX 

A.QUE IE DEBE QUE LE GUITE 
-AT 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA 

1.- Por necesidad de dichos conocimientos. 
2.- Le entienden más fácil. 
3 .- Por los temas. 
S.- Porque les gustan. 
6.- Porque es imponante la materia. 
7.- No contestaron. 

Las dos primeras respuestas son las que tienen mayor porcentaje las cuales, actúan 

como factores que motivan al adulto a estudiar, esto es reforzado por los asesores ya que la· 

otra respuesta con más porcentaje es la número 5, los asesores les explican mejor y así el 

conocimiento se les hace más fácil de entender. 
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oRAFrCA No. XXX 

LAS AIEIORIAs LO AuENTAN A ESTUDIAR' 

FUENTE ENCUESTA DIRECTA. 

Las asesorías alienlan a los alumnos a seguir con sus estudios para obtener el certificado· 

de nivel primaria y continuar con la secundaria, además de estudiar en sus casas y no ver al 

estudio como algo que no podrán entender, esto es lo que la gráfica nos muestra, un 96. 5 %, 

respondió en forma afirmativa sobre la pregunta; es muy importante que los asesores logren·· 

ciar confianza a los adullos y manlener una actitud positiva del aprendizaje que se les da a los 

adultos en el CAP. 
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GRÁFICA No. XXXI 

TIEllPO QUE LE DEDICA AL ESTUDIO 
-Al 
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FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

Un 51. 7 % de los alumnos dedica tres horas al estudio en su casa , esto nos indica que 

los alumnos están motivados en su aprendizaje y que no solo se conforman con lo que les dan 

en el dia de las asesorías en el CAP, que a pesar de tener otras ocupaciones dedican un tiempo 

al estudio, que ven de una manera seria su aprendizaje, a pesar de que son personas jóvenes y 

que por esto se podría decir que no toman las cosas con la seriedad que les corresponde. 
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. ·• GltÁFicA No. Xxxit 

.. l.AIASEIORfM F~AN EL AllRENnRA,,E . 

FUENTE ENCUESTA DIRECTA. 

La forma como se llevan a cabo las aseso1ias, facilita el apreildi1.aje al 93. 1 % de los 

alumnos que se encuentran estudiando en el Centro de Atención Pedagógica, sori varios 

aspectos que ayudan a facilitar las asesorías, como puede ser que los asesores preparen sus 

clues. con anterioridad, que utilicen dinámicas, que expliquen bien su materia, mostrando esto 

cjue los asesores tienen pleno dominio de su materia, dando como resultado que las asesoríis . 

faciliten el aprendizaje de los alumnos. 
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Ol\ÁflCA No. XXXIU 

LO TRATAN.COMO ADULTO 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

Para que un adulto pueda aprende con facilidad, se le debe de lratar como tal, y no·· 

·como un niño que asiste a la escuela y que no tiene ningún tipo de conocimiento por el simple 

·hecho de que no ha asistido a la escuela . 

El. 17.3 % contestó negativamente y el 82.7 % respondió afirmativamente a esta 

pregunta, lo cual es un punto para poder facilitar el aprendizaje de los adultos, porque el 

aprendizaje empírico con él que cuenta es aprovechado para que el aprendizaje sea vivencia! y 

le encuentre una utilidad en su vida cotidiana y así vea que no le va a ser dificil el estudiar, ni se 

séntirá desmotivado. 
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GRÁFICA .Nc:i. XXXIV. 
. ' . 

LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS iON l'.rrÍLEI 
-Atl 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

Si los asesores hacen que el aprendizaje sea vivencial y lo asocian con las diferentes 

actividades que realiza el adulto en su vida cotidiana, observará que los conocimientos le serin 

de utilidad en su actividad diaria, el 17.2 % de los adultos contestaron que Jo que aprendían les 

era de poca utilidad, mientras el 75.8 % de los alumnos del CAP respondieron que los . 

. . conocimientos que han adquirido les han sido de mucha utilidad, esto seria uno de Jos aspectos 

de la pregunta número 6, donde la mayoria de los adultos prefiere las matemáticas porque le 

son de gran utilidad en su vida y estos conocimientos los ven rápidamente aplicados a la vida 

diaria:· 
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GRÁFICA No. XXXV . . .... ,_._.,,·· .· .. . · .. : 

. .. . . . 
. 1E U11UZAN MATIRIALES EN W AIEIORIAI 

-All. 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

La utilización de materiales didacticos facilita la adquisición de los conocimientos; los 

materiales didácticos como el pizarrón, láminas que ilustren el tema, películas, ele .. ., facilitan la 

labor del asesor para ilustrar la unidad de la cual se está hablando y. a raíz de estos materiales 

pueden seguir más ejemplos sobre el tema. 

El 86.2 % afinnó que se utiliza por lo menos algún tipo de material didáctico en las 

uesorias que ha recibido en el CAP, mientras el 10.3 % contestó negativamente 1 la pregunta. 
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FUENTE 

GRÁFICA No. xxxVi 

: EL MAT!llAL LE FACILITA EL APRENDIWE 

ENCUESTA DIRECTA. 

AJ 89.6 % se le facilita el aprendizaje con el uso de materiales didácticos en las· 

asesorías que ha recibido, esto es porque cuando el alumnos observa de manera más objetiva lo 

que se le esta explicando es más fácil que el aduho comprenda los diferentes remas y los asocie 

con un ejemplo de su vida diaria. 

El material didáctico facilita tanto la adquisición como la transmisión de los 

conocimientos en cualquier nivel educativo. 
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CJIÁFICA ·. No. XXXVII 

FUENTE ENCUESTA DIRECTA 

El 65.5 % de los alumnos respondió que los asesores utilizan dinámicas en sus 

asesorías y el J 1.4 % negó que se utiliwan dinámicas en las asesorias .. 

Las dinámicas son excelentes para la optimización del tiempo con que se cuenta para 

las asesorías de los alumnos, además de que son ficiles de aplicar, mas hay que explicar el 

objetivo de las diferentes dinímicas que se utilicen ya que podria pensarse que son solamente 

un juegos y no nos servirían para poder obtener un buen aprendizaje sirviendo solamente 

para perder el poco tiempo que se dan para las asesorias. 
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GRÁFICA No. XXXVlll 

LAS DINAlicAs FACILITAN IU APRENDIZAJE 

FUENTE ENCUESTA DIRECTA. 

Las dinámicas facilitan el aprendizaje de cualquier tema, pero se debe ser muy 

cuidadoso al seleccionar la dinámica adecuada para cada tema en especifico. 

Como podemos observar el 96.S % de los alumnos afirma que estas dinámicas no le 

ayudan en la adquisición del aprendizaje; en la gráfica anterior el 65.S % afirmó que se hacían 

dinámicas, ló que da como resultado que las dinámicas no estén cumpliendo con los objetivos 

que 5e le han impuesto, sino que los adultos las ven solamente como un juego y esto se debe 

a que los asesores no las aplican correctamente o no las adecuan al tema que se esta 

exponiendo y por lo tanto no sirve más que para relajar a los alumnos por el momento. 
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GllÁJllCA .No. :lOQCIX .· 

COM011EDANLM~E8·~ -"". . 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

En la gráfica se puede apreciar que el 93. I % de los alumnos les parece correcta la 

·fonna en como se dan las asesorías, esto es porque los asesores preparan sus clases y tienen 

una actitud positiva con los adultos . 

. También la respuesta pudo ser afirmativa porque los adultos solo conocen esa manera 

de tomar clues y eón esta metodología adquiere los conocimientos que se le imparten en las 

·. uesorilS. 
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FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

El 93.1 % de los alumnos respondió afirrna1ivamen1e a la pregunta y quien más que 

los adullos para saber si el asesor preparo su clase o la es1á improvisando, ini:lusive si. la 

preparó unos cuantos minutos an1es de que entrara al salón y diera la clase. 
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GRÁFICA No. XLI 

·.QUE LEs AGRADA DE LAS AIEÍORIAS , 
-A11 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA 

1.- Que les gritan. 
2.- Dictan muy ripido. 
3, - Como dan Espallol y matemáticas. 
4.- Que cambien tanto a los asesores. 
5.- lmpuntualidad. 
6.- Falta de experiencia. 
7.- Que e"pliquen bién. 
8.- La forma de ser de los asesores. 
9.- No contesto . 

.. El 68.9 % no contestó la pregunta, pero en las respuestas de los demás adultos 

consideramos que hay muy interesantes y serán de gran ayuda para las conclusiones del 

presente trabajo; hi.y cosa de tipo metodológico y cosas de otra índole como la impuntualidad 

y algo que influye en la metodología aunq~e de manera directa es la actitud de los asewres 

para con los adultos, 
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GRÁFICA No. • XLII 

U PROPONE PARA MEJORMus -A• 

FUENTE : ENCUESTA DIRECTA. 

1. ~ Que no griten. 
2.· Dicten despacio. 
3.- Estudiar. 
4.· Que Se queden hasta terminar con el programa. 
S.· Que tengan ganas. 
6.- Que se organicen. 
7.~ Que sean puntuales. 
8.- Que no fueran así como son. 
9.· Que sigan así, estamos aprendiendo. 
10.- No contestaron. 
11.· Más tiempo. 

Las diferentes propuestas que dan los alumnos para mejoradas asesorías son muy 

interesantes, ya que pueden dar una panorámica de sus expectativas sobre lo que esperan de las 

asesorías; observarnos que la mayoría de las propuestas van dirigidas hacia la actitud que tiene 

los asesore& para con los adultos. 
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CONCLUSIONES .. · 
Por medio di! pre.lle ~ 1e pudo percalU' que uno ele lol principllel problenla.· 

que le~~ cuanto a la educlCi6D de adultot en el Ceako dé Alelll:i6n ~ ea · 

la filia de capaeilleión qUe reciben la mayoria de lol ._... de esto le ·delpnllde la 

illldecuada o nula mctodolasfa que 1e Deva a clbo en dichO centro. 

Loa asesores no cuentan con lol IUficientea conocimientos teóricos y ¡rictico1 . pila 

UeVar a Cabo y de una muiera adewada su labor como doCentes; cayendo en lu piictic:u 

tradicioÍllles e illldecuada mctodofosla para adultos haciendo de la .educación de adultos 

una educación bancaria ( como la Dama Paulo Freire ), en la cual se dcposi1'11 y transmiten 101 

. conocimientos y valores, sin tomar en cuenta la elC(leriencia que tienen los educaildos 

adquirida a través de su vida, siendo los hombres vistos como seres de adaptación y del ajuste; 

lo que hace que el adulto muchas veces se desespere al ver que no se estan cumpliendo sus 

objetivos, por lo tanto dejan inconclusos sus estudios nuevamente. 

En los diferentes conceptos que se analizaron, se pudo observar que la educación tiene 

una función primordial para todo ser humano, ya que mediante estas se puede concientizar a 

las personas de la realidad en que viven e impulsarlos para mejorar su rúvel de Vida. 

También se pudo comprobar la. gran importancia que tiene el asesor dentro de la 

orientación del aprendizaje de los adultos, ya que muchas veces de éste se desprenderá en gran 

medida la motivación que tendrá el adulto para seguir con sus estudios. 

Hablar de educación es hablar de la formación integral del ser humano. Los ~estros no 

sólo informan , no sólo instruyen; sino que tienen la obligación de formar integralmente a los 

estudiantes; preparándolos para que llegado el momento tomen decisiones en. la forma más 
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· Correcta y objetiva potible brindándoles diwnos tipos de experienc:iu c¡ue les proporcionen . 
. . 

wia introdUcci6n prK!ica a la vida profe.Kinal activa y responW>le. 

Para ejercer esta humana y noble labor, el maeltro no 161o debe tener conociinientos · 

sei*ales· ~ 'lpl'.i¡1;udol·de la o laa uignaturU que imparte; lino tambiál ~ euÍ1idadel 

laiinanu. 

Pcir lo tanto el protesor debe tener una preparación cientlfico - tl!cnica y llimana, 

11111que no todos los maestros 11 tengan, sin embargo esto no balta para ser un profelOr · 

completo; es necesario que tenga una formación diüctiai, es decir, que esté aipacitido en el 

uso de medios y procedimien1os para conducir en una forma eficaz el aprendiz.aje de los. 

estudiantes. 

Desgraciadamente algunos profesores descuidan este factor, teniendo como resultido 

·que 101 cursos se desarrollen en fonna intuitiva e improvisada , propiciando en la mayoría de 

los casos un aprendizaje mediocre en los alumnos. 

Estos problemas sucedeu diariamente tal vez porque la enseilanzl está bajo la 

responsabilidad . de personas que desafonunadamente no 1uvieron una preparación adecuada . 

para desenipeilar esa función. 

Lo antes mencionado justifica la necesidad de una formación didáctica y una 

· preparación cientifico- técnica y humana por pane los responsables de educar integralmente a 

nuestros niños , jóvenes y adultos. 

Consideramos que nuestra hipótesis, " La inadecuada aplicación de los métodos 

didácticos de ensellant.a - aprendizaj~ por pane de los docentes para la educación de adultos 

!rae como consecuencia un deficiente rendimiento en el aprendizaje de los núsmos ", ha sido 

comprobada por el lrabajo mismo. Ya que como observamos los asesores no cuentan con. una 

metodologla general, de donde ellos puedan tornar elementos como parámetros para elaborar 
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. iií piopia · ..-oc1o1og1a de llfllpo que raponda a las n«elidadcs de los. ldultoa que atAn a .1 . 
~go. traYencSo , como co11MCUenc:ia que los. atumncis ae delmc>li~ .no adquiOrui 
ldeaiadainente. los conocmentoa, no rindan lltisfac:toriamente en 1111 ~ · y por IO 

· iant~ no terminen 111 educación Primaria en el Centro de Atención PedagÓgica de esta ciudad . 
de Uruapan Michoaein. 
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PROPUESTA 

TALLEa DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN LA DJDÁCRCA.DE LA 

EDUCACIÓN DE. ADULTOS 

, , · El tlller tiene por objeto exponer un tema determinado y posterionnente poner · 11 

. pl!ticipante lllte una ·lituleión prtctica, relacionada con el tópico expue'.to. Tiende,· pues • 

eonferir 11 panicipante las habilidades que v1 a necesitar cuando tenga que poner en pnctica 

lela conocimientos. 

Algunos de los objetivos del taller son: 

Adquirir conocimientos específicos. 

Delarrollar aptitudes y habilidades específicas en el participante. 

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en los panicipantes. 

Proporcionar oportunidades de buenas relaciones entre el coordinador y el panicipante. 

Se plantea la necesidad de crear un taller de capacitación para los docentes, con el fin 

· de que sirva a los asesores en la reafozación de su actividad ante los grupos de adultos. 

Es un taller de capacitación y no de actualización, porque como hemos podido 

observar en los resultados de las entrevistas realizadas los asesores carecen de elementos 

didácticas pará su desempeño como docentes de educación de adultos. 

Para la realización de este taller, considero conveniente que el taller sea sabátino, esto 

por la razón de que las asesoras aún estan cursando la carrera de Pedagogía, y durante toda la 

semana están en la escuela asistiendo a clases, asi el sábado por la mañana, estarían 
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·.:,= 
détocúpid11 de ICtiYidlldes acolares y podrían uistir al taller para poatcriormmte en ~ tarde " .· 
~ilulr Con 111 Kuvidld docente en el Cent~o de Alelicion Pedl¡Osica. 

Si COMickramos que la educación de adultos no se interesa por un tipo edlicac:ión · 
•· banciria. •, lino que la edlación de adultos quiere proponer a loa educandos d 

d~ del mundo, . d eci-tor debe identificlne ~ los educancÍo.. debe orientalé 
.. en d sentido de la liberación de ambol, en d sentido del pensamiento autállico y no ~ d de la 

donlc:ibn o de la entrep de conocimientos. 

· La ju11ificación para la realización de elle taller es que después de 101 muhados 

arrojados por la encuesta, se puede uno percatar que los uesores no están lo suficientemente 

. capacitados en cuestiones didácticas. 

El asesor ejerce funciones de orientador, de suía, consejero y apoya para los adultos;. 

eitís funciones no· tienen que ver directamente con la formación didáctica, pero si con la 

fonnación de un asesor de educación de adultos, en el sistema abierto, el asesor es la persona 

que ellÍ díspueata a proporcionar al educando la orientación y el estimulo Íiecesario para que 

· éste realice un aprendizaje provechoso. 

El trabajo del asesor es altamente delicado y de gran responsabilidad; de él depende, en 

gran parte, el éxito. o el fracaso del estudiante en un sistema de educación abieno. Muchas 

veces la carencia de recursos materiales se suple en parte con Ja voluntad de hacer las cosas. 

Considero que el lugar más propicio para llevar a cabo el taller es el Centro de Atención 

:Pedagógica, ya que las instalaciones son las más adecuadas por tener salones, aparatos. d.ci 

· proyección ( acetatos, diapositivas, etc ... ) . 
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. ~ put~pantes adquiriran lu herramientu teórica y pr6cticu qu¡,· ia penniltll . 
evu.f 111 dnempello profniollll en el CAP y otjentlrlo medilnte el Wli9i1 y et.~ ele · . . ' . . . . 

etÍnaegial metodológica , hacia la optimización de 111 IÍbor docente y el aprovechamiento de 

loa~oaqueuesoran. . . . 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1.1.· ReviwA lu principales conientes de educación de adultoa .. 

1.2.· Conocerí los diferentes métOdos y tél:nicu de aprendizaje para tra1ar de dar 

~lución 1 los ~lemas en su labor como docentes de adultos. 

1.i. ReRexionará sobre la importancia de la metodologla y la didáctica de 11 erisei\anza .. 

1.4.· Distinguirín los diferenles 1ipos de metodologia. 

l .S." Analizar.an los diferenles lipos de melodología propuestas por el !NEA. 

· .1.6., Crearí una eslr11egia me1odológica para aprovechar al máximo los recursos eon· 

· los que se c:uenla. 

1. 7.- Analizará el proceso de lrabajo que se eslé llevando a cabo en el Cenlro de 

Alención Pedagógico. 

1.8.- Valorará la imporancia de los conocimienlos adquiridos en el 1aller para el 

enriqueciinienro de su labor educariva .. 
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RECURSOS · MATERIALES, lllJMANOS Y FINANCIEROS . 

. . . 

COlllilknndo que IOD poeo1 IOI RICUllOl eon fo1 que se cuenta y los q~ ~ ~ 
para la reali7.ación de e.te taller, apreciamos lo siguiente: 

.RECURSOS MATERIALES: 

Consideramos nec:esitar solamen1e de aulas para trabajar con los asesores de nivel 

primaria. 

La papeleria: copias fotostílicas de los diferen1es temas a tratar en el taller para que· los 

participantes conserven el material del mismo . 

. El apoyo de materiales didácticos : proyector de acetatos, de cuerpos opacos, de 

diapositivas, grabadora, extensiones, rotafolio, papel para el rotafolio, marcadores ( para papel,· 

para acetatos, lápices ), gises, c:opias folostíticas para la elaboración de planes y programas de 

trabajo. 

RECURSOS HUMANOS: 

Considero que para este taller de didáctica de la educación los mejores exponemes son 

los Pedagogos, por la razón de que esa es una de las principales funciones de los mismos.· 

También, apreciamos necesario para el mejor desarrollo del tal!er la participación de un 

Filósofo, que apoyarla en el terna de Filosofia de la Educación. 

Y la participación de un Psicólogo, para lo referente a Psicología Educativa . 
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lllC11IUIOS FINANCIEROS ; 
' .· . . . ' ' 

. . . •"' . 
Louecun111 ftnancieroa que nec:elÍtllllOI para 11 éjccueión. de 1111 talltr, 1e oblendllft .. 

. . .. IXlbio de - CUOll de rte11per1ción por pll1c de lo• uiltcnta del nÍilmo, .· la CUll Cubriila 
.lol ... OI reflflllln 1 cierta pane de lo1 l'ICllllOl llllteriales. 

Se pedirt1 11 colabomión y la panicipación de la escuela de PEDAGOGfA de la ·• .· 

UÍlivenidad Don Vuc:o, en el área de regirsos humanos y para 1poy1r en parte para,lol· 

rec:Ursos materiales. 
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DIÍRACJÓN DE LA PRÁCTICA PROPE~IONAL 
· Dul'Kión tOlal de lu IClionet: 21 Horu. 

Número ducsiona: 7 IClionet { 9'bldo ). 

Duración de lu Mlionel: 3 horu clda una .. 

PROGRAMAS PARA EL TALLER DE CAPACiTACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: El alumo rcc:ordan y llllli ..... 1u princiPl!n eorricritC. de la 

· educación de adultos. 

1.- CORRIENTES ACTUALES DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS. OBJETIVOS 

1. l . " Educacción Popular : EL ALUMNO: 

l. U.- Fundamentos teóricos. 1.- Analizará la 

1.1.2.- Concepción antropológica. educación popular. 

1.1.3.- Idea de educación. 

1.1.4.- Idea de sociedad. 

1.2.- Educación liberadora: 2.- Reflexionara 

1.2.1.' Fundamentos teóricos. sobre la Cducación 

1.2.2.- Concepción antropológica. liberadora de Paulo 

1.2.3.- Idea de educación. Freirc 

1.2.4.- Idea de sociedad. 

ACTIVIDADES: BIBLIOGRAFÍA: TIEMPO 

Expositiva mixta. 1.- FREIRE, Paulo• Pcdagogia del oprimido" 3 Horas 

2.-HERMANUS,Frank, "La educación de adultos" 
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.. ,.· 
;· .. ;,; .,._ :· 

CONTINuACIÓN: 

· OBJETIVO GENERAL: El alumno conoceri las principales . c:arlcterismu de loa . . . 
educadorel de edllQCÍÓn de aduho1. 

2.· EL EDUCADOR DE ADULTOS OBJETIVOS 

2.1.· Caracteristicas. EL ALUMNO: 

2.2.· Alpecto intelectual: 1. • ldentificani lu caracteristicas 

2.3.· Aspecto social. del educador de adultos. 

2.4.· Interés del educador de adultos. 2.· Compará sus características 

2.5.· Compromisos del educador de adultos. con las ideales para. los educadores 

. de adullos . 

ACTIVIDADES emuooRAFiA TIEMPO 

Expositiva mixta. 1.- INEA, • Para aprender más" Vol. I 3 Horas 

Philips66 2.· HERMANUS, Frank, " Educación de adultos• 
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. . . , 

··OBJETIVO GENEllAL: ~la~ de la mctodologfa y la ilicUc:ticl 

·del~~ IU labor educaliva .. 

3.~ METODOLOOIA Y DIDÁCTICA DE LA ENSElilANZA OBJETIVOS 

. 3.1.- Metodologia de la emellanza. EL ALUMNO: 

3.1.1.- Concepto de Ínetodolog!L 1.- Revisad la metodologla 

3. 1.2.- Fases de la metodologla. de la ensellanza. 

· 3.1 3.- Finalidades y objetivos de la metodologla. 

3.2.- Didictica . 2. - lleafinnari los 

3.2.1.- Concepto,objeto y problemas de la didktica. conocimientos adquiridos 

3.2.2.- Principios de la didíctica. sobre didictica. 

3.2.3.- Planeamiento e instrumentación de la didíctic:a. 

ACTIVIDADES BIBLIOGRAFiA TIEMPO 

Expositivo mixto 1. • NERICI, lmldeo ºMetodología de la enseilanza" 6 Horas 

2.- LARROYO, Francisco; • La ciencia de la educación" 
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owETIVO GENl?RAL: El alumno Yllorari la imporlancia del conocimielllo de 

atratesiu de .. educaéión de ldultol. 

4.· ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS OBJETIVOS 

4.1.· ~o de la lllldlanza. EL ALUMNO: '" 

4.1.1.- Planel lllllllea o de cupo, l.· Conocert lu ._ p111 el 

4. 1.2.- Plaiiet de unidad didíctiea. plaMamiento de la euellanza. 

4.1.3.- Planes declue. 2. - Diaellar1 1111 propios planes 

4. 1 .4.· Programu funcionales. de trabajo. 

4.2.· MCtodos y técnica. 3.- Conocer• y revisari los 

. 4.2. J.· Concepto de método y técnica . diferentn nlétodos y técnicas 

4.2.2.- Diferencia entre método y técnica. de aprendiz.aje. 

4.2.3.- Clasificación de los métodos y técnicas. 

4.2.4.- Método didictico. 

4.3.- Modelos del Instituto Nacional 4.· Analiaii los diferentes 

para la Educación de Adultos. modelos para la educaCión de 

4.J.1.- Modelo Pedagógico de Educación adultos que plantea el INEA. 

Primaria para Adulto. 

4.3.2.· Primaria Intensiva oara Adultos. 

ACTIVIDADES BIBLIOGRAFlA TIEMPO 

Técnica de explicación de 1.-INEA, •Para aprender mas". 6 Horas 

textos. 2.· NERICI, lrnideo,'Metodologia de la 

Mesa redonda enseñanza" 

Philips 22 3.-NERJCI, lrnideo;" Hacia una didáctica gral. dinamica" 
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OBJETIVO GENEltAL: El lluinno identillClli 1u habilidades ~ ~ la . 

. ·~de materi~ diüctico y elaboruhu propio mateill. · 

" .. s:.·.MATERIALDIDAcnco OBJETIVOS 

5.1.· Recurlol did6ccicos EL ALUMNO: 

5.2.· Ditello de material didtclico. l.· ldentitlcasi loa Conocimientos 

S.3.· Oprimiucióit de r.:clll'sos neceurio1 para la elabórlCi6n de 

material didktico. 

2.· Desarrolluá las habilidades y 

destreus pua optimizar recursos 

y elaborar material didáctico. 

ACTIVIDADES BIBLIOGRAFÍA TffiMPO 

Expositivo mixto 1.- NÉRICI, lmldeo" Hacia una didáctica 3Horu 

Trabajo indiVidual general dinamica •. 

para la elaboración de 

material. 
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' ..•. IVALÚACION DI: ILTALLD Dl:CAPACITACIÓN PÁRAASESORES 

.·La eV.iuacicln •.un in-o que determina en qu6 plo · un ~e llcanzó 

· · · detll'lllillldol.objdivo1. La evüllci6n también detennina el valor de todos los factores.que 

... en el procao educ:llivo, •decir, niarca el sCntido y eficlcia que licllell. . .... 

A trMI de la evalúlci6a • cwiiple con la filllcj6n de retrO.limcintu el prOCelo de .. · . . ·: ... . : ' 

.......... • _aprendilD,je, propon:ioaudo iaformación sobre 1U reüucióa, pennitienclo llÍll . 

. mejor adec:ulci6tt. de los propolÍtOI y los medios de aprendmje. 

LI evaluación te realizuill por medio: 

Del diHno de 1111 j>ropios !Mtodos y tqcu de trlbajo. 

De· 1a_realiación de loa planes y programas pua UeYlrlos a cabo en las materiuen.lu. ·. ,:·· · 

cuales se desempetlan como asesores. 

oe la elaboración de materiales didácticos pua sus asesorlas. 

De la fundamentación de 111 propia metodología didictica de trabajo. · 

Del regiltro anecdotico de los asistentes en cada sesión de trabajo. 
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emuOOltAFiA 

• Í.~ l!NDliR EOO, Ezequiel. • MetodoloBfa y prictica del deunollo de la c:Omunidad. 

· Bdit: El ~-· Máic:cÍ, D. F. 
2.· ESCOBAR, Mipel, • PIUio Freile y la educación liberadora •, Ediciones SEP, el 

' cab.aito. Máico. 

3 .• Í1llEIRE, Piulo, • La imponlnda de leer y el procelO de libenci6n • Edit. Siak> 

XXI, Máico; D. F. 

4.· FREIRE, Paulo, " Pedagogla del Oprimido", Edil. Siglo XXI, México, D. F. 

S.· HERMANUS, FrMk. • Educación de Adultos, su metodologla y 1111 técnicas •, 

. Edil. Edicol, Méxiw. 

6.· CHAVEZ MAUllY ALFONSO Y CECILIA MEDINA GOMEZ, " Hacia la 

excelencia docente •, Edit. Edamex. 

7.· ORABOWSKI, Stanley M,' Educación de adultos", Edil. Trillas. 

8.· PANZA G., Marprita, • Fundamentación de la didáctica •, Edil. Ediciones 

Oamika. 

9.· PANZA, G. Margarita,• Operatividad de la didáctica "Edil. Ediciones Garnika .. 

10.·. Secretarla de Educación Pública, " Manual del director del centro de educación 

básica para adultos ", Edil. SEP. 

11.· Secretarla de Educación en el Estado, " Manual de operación de centros de 

educación bhica para adultos • , Edil. Secretaria de Educación en el Estado. 
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- ' . . 
~ de r.oáa • Moddo Podqósico de Educación Primaria • ( MPEPA) •, Edit. lnilituto 

NICionll peía la Educici6ii de lol Adultos . 

13.~ CWro para el Estudio de .Mediot y l'rocledimientOI AYWldoa de la EdllCICión . 

CEMPAE, • Manual peía uac>rel, Primaria ÍDlellliVI para ldÍlltOl 0 Edil. SEP. . 

14.·. LAIUlOYO, Fl'lllCÍICO • La ciencia de la educaci6ft • , Edit. Ponúa. 

1 S.· NEIUCI, imldeo " Metodolo¡¡la de la C111C11an1.a •, Edil. KapeluK. 

16.· La llelle, Thomu J. • oducación no formal y cambio social en América Latina• , 

Edit. Editorial Nueva Imagen. 

17 .• OONZALEZ, Virginia, • Didútica General " Edit. Si¡lo nuevo editores .. 

18.-SUAREZ D, Reynaldo, • La educación, su filosofia, 111 pticologia, 111. método. • 

Edit. Trillas. 

19.· ALVES DE MATTOS, Luiz " Compendio de clid6ctica general ", Edit. 

Kapelusz. 

20.· TORRES, N. Carlos, • Entrevistas c:on Paulo Freire •, Edit. Ediciones Gamika. 

21.· NÉRICI, Imideo, " Hacia una diüctica general dinámica •, Edil. Kapelusz. 

22.· SANT AMARIA, Andres, "Diccionario de sinónimos y antonimos, e ideas afines~. 

Edil. Editorial Ramón Sopena, Barcelona Espaila. 

23.· MONCLUS , Antonio, • Educación de adultos: cuestiones de planificación y 

· · didúti<:a •, Edil. Fondo de Cultura Económica. 

24.· ROJAS S. Raúl, " Fonnación de investigadores educativos, una propuesta de 

investigación• Edil. Plaza y Valdez editores. 

25.· PEREZ, Noé, •Como hacer una investigación•, Edit. Edipsa. 
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26:·&~; Culos, "111Ve11ipci6a cientlflca ", Edil. Editores Mexiclno1 u•:··.· 
27.· INSrrniro NACIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS, "Pn 

aprender mú ", Edit. INEA. 

28.· INSTinJTO NACIONAL PARA LA EDUcACIÓN DE ADULTOS,. " Plfl · • 

aprender mú, el~ solidario ", Edit. INEA 

· · , 29.· INEA, • Parupr ... mú, el promotor solidario ~. Edit. INEA. 

30.· INEA, " Para aprender mU, en el equipo local ", Edil. INEA. 

31.-KÓNNIKOWA, T.E.," Metodolollfa de la labor educativa ", Edil. C~ 

iiedagógica, editorial Grigalbo. 

· 32.· LAFOURCADE; Pedro, • Evaluación de los aprendizajes •, Edil. Kapelusz. 

33.· SOLANA, Femando, •Historia de la Educación Pública en México•, Edil, SEP. 

34.· INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS • Proyectos 

acadánicos, administrativo y normativo del INEA, " Edil. INEA. 

35.· INEA, " Metodolosfa del INEA" Edil. INEA 

36.· INEA, " Principios y valores del INEA ", Edil. INEA. . 

37.- LEON, Antoine, • Psicopedagogia de los ~d111tos ", Edil. Siglo Veintiuno. 

38.· PODER EJECUTIVO FEDERAL, • Programa para la modernización educativa 

1989. 1994 ". 

39.- CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, Edit. Trillas. 

40.· ROJAS, Raúl, • Gula para realizar investigaciones sociales •, Edit. Plaza y 

Valdéz editores. 

41.- SALINAS, Benha. " Estados de conocimiento, Educación de adultos, popular y · 

comunitaria• Edil. CREFAL. 
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. 42.· INBOJ. • ~ ~dd Ellidode~ 1990" Edit. iNmt. 
43.· INEGI, • Cemo de pobllCÍÓll y viviencll, 1990 •, Edit. INEGI 

44.•. ENCIQ.OPEDIA TECNICA DE LA EDUCACIÓN, Tomo VI, Edit Santillllla .. ·· 
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etc .. ) 

.·.ANEXOS 

·. CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DEL CAP 

l.· Edad ___ . 2.· Sexo ___ _ 

. 3.· Eltlilo C'IVil ___ _ 4.- Oracloacollr ___ _ 

s.- Cuillto liempo uevu estudilndo cn el CAP_. ---------

6.· Qu611111Cria te gulll mú-----------'------
7.- Ac¡W cree que se deba ______________ _ 

·B.· Cree que las asesorias lo alientan a seguir estudiando: 

si ( ) no( ) 

9.- AproKimadamente cuantas horas le dedica al estudio 

1 ( ) 2( ) 3( ) másde3( 

1 O.· Gracias a. las asesorias se le facilita el aprendizlje 

si ( no ( 

11. • Siente que lo tratan como una persona adulta 

si ( no( ) 

12.- Los eonocímientos que ha recibido le han sido de gran utilidad en su vida diaria 

SÍ ( ) no ( ) 

13.-. Los asesores utilizan diferentes materiales para dar las aseS?rias ( gis, pizarrón; 

. si ( ) no ( ) 

14.- La utilización de este material le ayuda a facilitar su conocimiento 

si ( no( ) 
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.16.~ Lia ~Ón de ellU llCtMlldn le hace mil fkil el conocimiento 

no( ) 

. · 17.: ~que la llllllel'I como le implrten lu uelOllu es la .decu..ta 
11( ) no( ) 

JI:- Colllidera que el aeaor prepara 1111 c:luel 

J no( ) 

Qué cosa le deu¡¡ndan de · 1u ueaoriu ___ .,.----,--

20.-.Qué propondría pua mejorulas ______________ _ 

-:'{ .• 
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·.: 
l.~Edld_____ 2.• Sexo ____ _ 

. 3;· &...; c:MI.____ 4.· &collridad'-----

·.· • S.· ~o tÍan,,o hu prKticldo la docellcil ~el nivel de educlcióft lbiW 
1llellOll de un dci( ) m6& de un lllo ( ) dot o mú alloi ( 

·; . 6.· Cuando te iniciute en la educación de adultos recibiste algún c:urso illlJOductorio . 
no( ) 

1,· Consideias que este cuno cwnplió con tus expectativas 

si( no( ) 

ÍI.· T~ l!llSI• trabajar oon los adultos 

si ( ) no( ) 

.. 9. • Conoces peñectamente la metodologia que se lleva en el CAP 

si( ) no( ) 

10.· Coilocea los fundamentos sobre los que dacansa la metodologla 

si ( ) no( ) 

11.. Piensas que la metodología que llevan es la adecuada 

si ( ) no( 

·PC)rque: _______________________ _ 

12 . .Conoces la metodologia de los modelos que propone el INEA en el CAP (MPEPA) 

sl ( ) no( ) 

13.· Qúé tipo de metodologia llevas en tus clases: ___________ _ 
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.: .. ·. ·: . . . 

. ·• 14.- Ern¡Hu t6crücu ctid6ctm 111 tuu~iu 
:s1c > ~< > 
· 1 S.~ Con que fiecuencia :tiliz.u los rec:ttrlOI dicücticos . 

.1 veul ma ( ) 2 veceul met ( . . 3vece11l mes ( ) 4vecet11 ma ( ) ' 

16;~ Comideru que el U10 de AIQll10I clld6elicot favorece 11 aprmdizaje de Jo1 ldult01 

en el CAP 

si( no( ) 

17.- Con que frecuencia UÍllCI a curaos qué realmente te ayuden a mejom tu labor 

· docente de adultos 

lellllllalmente ( 

anualmente ( . ) 

mensualmente ( ,) trimestralmente ( ) semestralmeÍlte ( ) 

· 18.- Crees que la didictica de la educación que se lleva en el CAP otorga calidad 

educativa en los adultos 

si ( ) no( 

19.· Opinas que hay calidad educativa en el CAP 

sí ( ) no ( ) 

20.· Crees que se logre el autoaprendizaje en los adultos en el CAP 

SÍ ( ) no( 

21.· Consideras que el CAP cuenta con los suficientes materiales para llevar a cabouna 

adecuada metodología 

sí ( no ( 

22.- Que propones para mejorar la metodología que se lleva a cabo .en el CAP ___ . . 

• 
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