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ltlTl\ODUCCIOll: 

La eJucactón escq1arfzadd en su varlant~ tradicional 

normal.ment~ crea hábftos ~-!stereotit>.:nlos en 1os alumos, 

proporciona~doles conoclmlentos .parci~J~s y-alslados 
que los limitan.a normas y condiciones, sin movilidaJ 

alguna ya que no pueden"s~r ~amb.lados, ,Pues 'sólo encu~n 
iran respuesta en_ la repetlci6n de-.una -regla autom~t! 

zada. Esto crea seres pasivos siñ lntefés en el con~ 

cimiento modtf[éa~t4 de su real !dad. 

El autodldactf smo es un proceso dld5ctlco que ~poya 

metod~16glcamente la construcc16n del conocimiento a 

través de la posibilidad de operacional izar·, entendida 

ésta como sistemas de conjunto que forman grupos y agr~ 

pamientos con movilidad de co111poslci6n, posibilidad de 

inverttrse y ~saciarse¡ y que no rcquirc de una seílal 

fija, pues pro~lcia de herramientas a los sujetos para 

pro111over en ellos un ..1.prcndizaje SÍll repctici6n de 

hábitos estercotipa:Jo>j sino 3 Lravés <le la >..!Volucf5n 

de la intcllgcnci.J. por rncdio Je la con1prensi6n del cuno 

cimiento basada en la operacio11a 1 ización. 

En este sentiJo nuc::.tra hip6tesi:} central 'icría q.Jr.:.: 

El concepto de a1~todidactísmü asr con10 su pr&ctica 

utilizada en la ~ducación de adultos corresrond~n a 

Je; l lamad.:l Qducación a distancia, qu~ como modal IJad 

de la educación tr<1diciQnal rcprotluct! for111as y cont~ 

nidos de enseñanza ajenos a la perspectiva planteada 

de al1todldactismo 1 desde 1~ reciente conc~pci6n de 

cducací6n pc1·"1nncnte. 



·11 

De nuestra h.lpótesl!(ce·~'trar podemos. ·d~sprender 1.a's 

~::u ~:n :::c::~~:(:~f~.d~l;~~i ·~n);I d:;sLrs!~'.ofic! a 1 se 

~:n :·~·:e·:tu:::\6~~~·:¡¿¡¡1~:.~~·: r·~:rfü;:'r'i: ::':. :~:: t : :• 
educac16~' es~~iarlzadá. ..· 

--- . •. . .. ·-
; --. ' ·.- ~- . 

2.- El autodldac~fsn\o, erifendldn como· ün proce5o de 
oporac[onal(zac16n, en lá cduCacfón de adultos, diluy" 
las car~cterfstlcas de la educación c>calarfzaJa. 

3.· El autodfda.ctlsmo croa con,dlcfones •1ue posibilitan 
el rompimiento Je caracterfsticas de Id cducací6n ese~ 

larlzada porque.posibilita modal ldades de apertura, de 

tlc.~mpo, de lugar, etc. y en esa medida ~e vincula con 

~I concepto de cducaci6n permanente. porque poslbilit3 

la constr~ccci6n de una educ~ci6n 4ue no tiehe tirmino. 

En e~tc sentido el presente trabajo se propone presentar 

alnunas de las caracteristícas q~e revelan contenidos 

formas de ensefianza que a pesar de ~stnr cante~ 

pladas dentro de la 11aniada educaci6n abierta - en 

el sentido oficial - qui! prctrnde recuperar las i:>.1ses 

del autodid.1cti5mo, reproduce en su intcri"r a::.pectos 

centrales de Ja educaci5n escolarizada. Posteriormente 

intentarcmo5 l1ac0r ~13unos aportes te6ricos 5ll~tcnt~ 

dos en la operacional ización del conocimiento a_ p?rtír 

dd .los cuales pu~de estructurarse una nueva .tlturn~ 

tiva ~ue r~sponJa ~ la verdadera proble~5tlca de la 

edu:Jci6n de ~dultos y que recupere el autadida~tfsino. 



1i1. 

A c~ntiflU~c·.Í::6.~·· __ fe ~-i_(ei~ u~~a _b_'f:ev'e. 'rese~a --del coOt~ 
nid~.de.~ad~capítuÍo; ; 

En él prlnier cHítúlo.:;.· ~·bord~rl1~ erít.lca que hacen 

a )-~ ___ :_._é~ ~·_ba·c· _¡··5~---"_·;~-s ~;~·-,,~ ,~ ~:.z~d~ '· a~1 g u~~~- au t'o :~_s'. la·~ i n~ame; 
rlc .. no.s t .F.reir~, l.lllch,Clrigliaoo, etc,), Púa e;t-;: 

blecer qu~.:esta ·mocÍaild~d en cr.lsls no responde a lns 

objetl~os de ú·n~ 6ducác16n de.adultos.como la qua 

.planteat:1os,: 

En-~1 ca.pft_ulo-dos 1 hacer10~ una recap'ltulación de 

lo que ·ha sido la educacl6n de adultos en Am~rica; 

Latina, en qué mºe<lfda ha ido cambia11do, si se han re!!_ 

ll~~do cambio~ o prevalecen los mismos conceptos. 

" ~ ' .; 

En el capitulo .tres.·,~t9maremos el \ concepto que 

sustenta la etapa más actu~I de la educacl6n de adul 

tos, el concepto de educaci6n permanente, par3 ver en 

que medfda s~ acerca a nueitra idea de educaci6n d~ 

adultos, 

En e1 capitulo cuatro trataremos 11e establecer las dlf~ 

rencias entre la educaci6n abierta, la escolarizarle, a 

distancia y autodidacta para poder establecer un co11cepto 

de autodídactlsmo que fundamente y apoye la con3truccl6n 

de una propuesta de educaci6n de adultos abiert?, 

finalmente trataremos <le cor.cluir nuf'slra te~ls busi::i!..n 

do establecer ciertas tias~s tc6rlc~s en las cuales 

consld~ramos se podri~ sustentar un1 propuesta de eJ~ 

cacl6n de ~du\tos ~bierta b~sada en un proceso autorll 

dádtco fundamentado 1~n l<J operacional izaci6n Jel con~ 

cimiento, que sea altcrn3liva 3J grave problcr~a que r~ 

p1·esenta la eJuc~cidr1 d1• aLlultos en Amfirica Latina 

y e~q>ecíficd111entc ...:n :1éxico. 

.. 



. CAP 1 TULO 

LA EDUCACIOH ESCOLARIZADA, H~OALIDAO Ed CKl.•I• 

Es necesario remover las crfticas que se i1an h~cho a Ja 

educa~cfón escolarlzüda, pues, es la modalidad que más ... 

auge y apl lcacf6n ha tenido en el ámbito educativo, ~ar 

lo que es apartfr de su crisis· que se han gestado otras 

modal ldades edUcllt lvas que pretenden ser alternativas .. · 

a los problemas Je Ja educación. Dentro 'de los proble111as 

que no ha podido solucionar la educación escolarizada se 

ubica nuestro prlncfp•l objetivo: "La educaci6n de adul• 

tosn. 

La educaci6n de adultos ha sido y continua siendo un gr~ 

ve p rob·i ema mund ta 1 1 1 ~ VHESCO se ha pe rea ta do de e 11 o • 

y ha towado cartas en el asunt6 promoviendo estudios y· 
real Izando proyectos para tratar Je solucionar este ¡líO"" 

blema que afecta·~ sus paises miembros~ La respuesta 1Jás 

recfente ha sido la rcelaUoración del concepto de -----

"educación permanente 11
, {t) 

En este capítulo se revisarán l~s principales concepcio

nes críticas que sobre la educación escolarizada tiene:, 

diferentes autores lat1nonmcrlcanns conten1porineos. 

(1) Dicho concepto será Abordado en el capitulo 11 l. 



1.1.-Uila cJucaci6n sin escuelas 

Uno' de ro·s erTticos 111ás raJJcales Je 1J ¡JeUJuOgía conte!;!. 

~oro:i"nea es lván 111 ici1 1 ql.Jf.!n cuestiona am,µ1 idMent~ la -

lnoflCacl.J de la rnodaliJaJ \!Jucativ.:i 11 e~ucaciún escolar.L 

zada 11 J legando incluso a plantear como alternativa -- .. --

11la descs'co1arización 11
1 {2.} 

'Jnü de las uoda1 ldades educativas, la _t:Uuca_ción c __ scolari 

zad~ est~ en crisis, que se Ua no s61n a nivel ln~titu-

cl6n, sino también a nivel político. La crtsis_--dc·. -t'a_~es

cucl1 es evidente, j'>Ues, ?ese a las fuertes inversiones 

en materia educativa, existe en el mundo un atr2so e1lu

ccifivo rcflclado en los fuertes indices de _an~lf'ahetisM9, 

.las deserciones nasivas Je alumno!\, el ausentlsmo, Jos -

~ocas so~rcvivlentes que terminan una cílrrera unlvcrsit~ 
r 1 a, e te. 

Lo anterior nos rc111itea aclarJr que 1~ ~duc.JciG11 ~~~ se 

lm?arte en ld escuela 11 la .!ducaclón esco\JrizaJa 11 nu i..::; 

, loúnlca forma riu,_ t·lcncn los indlviJuos ¡>ora Jc~arrullt1r 

sus inq1.1l~tudes cjucati11a;. ¡., pesnr de 3er' la modoliujJ 

m~s prScticada y dffunJida en el 1,¡undo, iln em~aryo la 

escuela y la ~scolar¡dad son solam~nte raodos de dar edu

cación. 

(2) l l \ lc~1 cr.t iendc; l:i descscolarlzación corno J;i deslns-

titucionrllizaci•jn '1c la cduccición, C'l ·lccír, t~11itar a 
l.'.l c-,;cuela el 1';cnopol i:i de la cducncii1n. 



Consfd~ramos que para los pro~1otores de la educaci6n 

escolarizada, una de cuyas mctos sería proveer al ca~it~ 

1 lsmo de n'ano de obra b.JrAt.'.l y al ienadn, ésttJ hn cumpli

do a Ja perfección sus ol:.jetlvos; por lo q 1.1c ¡>.:lra ello5 

tal crisis· no existe. Sin embargo para el resto •le los 

ind~vJ~uos sfn posihil ldades de acceso a In cOspf~c de 

Ja pirámide social, la escuela aparece cor.io un filtro -

que no deja pqsar más que a determln~do tipo de persona>, 

que fundamentalmente rcproduccin los lnterases del capit!_ 

li~mo, e- Incluso de cu.3lquier sistema. 

El ol.Jjetlvo de la escuela, no es enseñar cuntcnicios, sfnu 

enseílar 0 excolarldad 11 , La escuela' a trJvt!s del "currículum 

oculto~ 1 e~scíla a los que asfsten a ella que el único---

.saber e's el adqulrldo dentro de sus muros, por lo que en 

1Ü9ar de crear Interesados en aprender conocimientos, se 

crean consumidores de 11 saber 11 certificado, e1,1p<1f1Uctado 1 

convenclendolos de que el único saber v.51 ido es el adqu_!_ 

rldo en la escuela. Esto no sólo se da en la teorí..1, sino 

tan_,bién en la prfict ic;i, ya que en el mercado de trabajo 

si no hJy un curriculum avalarlo por prtpeles ccrtlflc~dos 

por una lstltución el 11 saber 11 no es tomado en c11i::?nta . .. 
-~-"su libro 11 Un mundo 3[n escuelas" y en su art1culo -

11 El derrum!Je de Ja escuela lProblema o síntoma7',' 111 ich 

plantea que las escucla5 en todo el 01undo son c1npresas -

organizadas y concebidas de un modo que copien el orden 

establecido, aunque éste sea un orden revolucionarlo, 

con'..>ervador o cvolucioni~ta. l3) ... fr. 

(3) cfr. IVA1l 111 ich y otros. Un 111u1Jdo ~in escuelas 

~lueva l1ua9en, iléxico, 1979 p. 10. 



E_s.to n.~s re~lte a considerar la ·tesis principal de -

111 ich ·con respecto a la desaparición de la escuela como 

tnstltuci6n ~anipuladora de la educací6n. La existencia 

de. la ·escuela esta determinada por ciertos lntere.s·es ec.2. 

n6m.icos, políticos, sociales_ y filosóficos que responden 

a la Ideología e intereses de un grupo social determina

~º~ El intentar, por lo tanto, reformas en ta escuela es 

Inútil, pues ésta no puede oponerse a los objetivos para 

los que fue planteada~ porque ~erfa como provocar su -

naoerte. Entonces, lo que se requiere es hacerla desapr.ir!:. 

ce·r, como instftuct6n_ para poder ·eon'st·rl.11r·un¡i CJuc:ii:lón 

q·~.e n·o responda .solarnente a los Intereses de unos cuan

·to·s-, -s-lno"=~afos de la mayor1a. 

1-fl fch,_.habla de la ·existencia de un 11 currlculum ocul to 11 

l4) a través del cual el alumno adopta la idea de que el 

único conocimiento ccon6mfcamente valioso es el adquiri

do en la enseñanza Institucionalizada, los certificados 

actuan como recibos que amparan los conocimientos, ~stb 

hace ver a 1a educación corno una forma de acceso social 

y de r lqueza. 

(4) El término 11 curriculum oculto", es empleado por 

llllch, para designar la estructura de la ensei\anza como 

algo que se opone a lo que ocurre en la escuela. Es decir, 

el 11 currlcu1Um ocul to 11 es lo que la escuela no enseña .. 
11 formalmente 11 pero consagra y refuerza, tal como ciertas 

pout~s sociales y ciertas conductas que distinguen a 

quien pasó por las aulas de quien no lo hizo, t~ctualmente 

algunos autores han evftlenclado que el ' 1currlculum oculto'' 

no cst~ tan oculto co1~0 pnrecfa, 



El "currículum ocu1to 11 da a1 ,niaestro ... un rol,·de autorídad 

al obl !gar a un grupo· de personas a ponerse bajo la tut~ 

la de un maestro durante muchTsímas horas. Tambifin 1 11ace 

que el descmpefio socíal depcryda· del proceso de adq~l-rír 

conocimientos, legitimando así Ja estrqtfffcacfón social, 

pero al miswo tiempo ata al alumno a la asistencia de -~ 

•tiempo completo a Ja escuela para que adquiera su proceso 

de aprendizaje. 

En la educacf6n e~col~rf~ada no s~ equípara el cooocl-

mlento como.una *??<P~.~·í·~-~,{f_a .. vJ:tal de fnterca111bfo con·--. 

otras persona~ .sino .cowo.productos piofésionalmente em-·· 
pa.ca do-S •' f f.t UJ.Os __ :.C-o-t'f~'a_b_).e·s ~--':·c··a .~es cu-e 1 a Pretende t ra ns .. 

formar ·ei':corloCimlentO, la co~1prerislón y la sabiduría en 

rasgos de .. conducta c'uya medida sea la 1 lave del presti· 

glo. y el .poder .• 

Es evidente, que el concebir el conocimiento como una

forma de consumo, de acceso social, de riqueza crea en 

el alumno un desinterés por el conocimiento creativo, 

transformador de su realidad, convirtfendolo en un ser 

p-lsfvo y al tenada de su renl ldad. Por lo ¡¡ue l<i función 

primordial de la escuela serla escolarizar y no educar. 

L~ escuela ha SE~arado al honibre de su conoclmlnnto 1 lo 

ha al icnado del mismo; el consumidor de conocimientos -

aprende a reJcclonar ante el Jo~ más que con la realidad. 

Esta Idea de 111 ich nos scrv 1 rá de pauta pi3ra poder pro

poner una t!ducaclón de adultos qu;;: no ill iene al adulto 

de su real fdad, sfno que lo vinculu más y no lo haga -

consumidor de conoclmfentos sino descubridor de Jos mis-

mas. 



El a~tor<_argentlno r.·ustavo Clr(gl_lano 'en su-llb_ro "La.ed.!!_ 

cacÍórÍ ab_lena " - ( 5 ) retoma algunas -Ideas de fvan l ll lch 

para plcin.tcar·Su crftlca a ·Ja educación e~colarfzada. Co!l 

s·rd•r~ tambl~n que Ja educac16n escolarizada es s61o uni 

"'!ª"·e.ra· de dar. educación. 

CtrlgÍ-lano describe a la educac16n escolarizada como fa 

q·u~ o~~Jíga a 1cudlr en determinados horarios a un recinto, 

pa:ra ·recibir Información en compa~ía de otros sujetos de 

l"a·-mlsma e~a-d y con similares intereses para aprender, 

_S)g~_fendo .. las Indicaciones de una persona 11 supucstamente 11 

e~peclal Izada; especfflcamente cn'trenada y sobre todo au

téiriza-da, a los que se les somete a una comprobacfór de lo 

~prendido para otorgarles un documento que atestigue dicho 

sá-.ber, con el cual pueden ejercer y pacer uso de él proft!

stOñalrilente. 

La educacf6n escolarizada entonces, determina un horario, 

un lugar, y un tfempo para recibir educación. E.s esto To 

que Ja hace discriminante, ya que no todos tienen las po

sfbl l ldades de cubrir los requisitos que la escuclc:i pone 

para recibir educación. Especialmente en ol caso de los 

adultos, el los, como veremos r.iás adelñnte, tienen real i

dades diferentes .:i las de un nlíio, ror lo que si preten

den educarse en la escuela no les scrTa posible, pues no 

trenen ni el trcmpo, no lci posibilidad de acudir a un ho

rarto, nf a un recinto detcrniinado; por lo que es necesa

rio busc<ir unil moJ<JJrdad cducat !va d 1 fe rente a la educa

ción escolariz.Jd.::i, que responda a sus nocesfdades ospccí

ffcas. 

($) ClíllGLIANO, Gustovo .' .. La educación abierta 

Ed, El Ateneo, Uucnos Aires, 



La escu·ela sóló ·certíf.tca· '.el-- saber- obtentdo en sus muros, 

por lo que la Cert.~flcació.n rc.~ldual Implica necesarfame~ 

te una relac.i6ri pr~sen~tal, en la educación esco1ailzada· 

el alumno no puede apr~nc.ler máS que en el aula. al estar 

presente el proiesor, quien proporciona los problemas y 

da s~ntldo a los saberes que se adquieren, desvinculando 

al alumno de· los problemas·. reales, actuando como lnterin.:, 

diario 'del conocimiento - realidad - y el alumno, 

En la educación dtrccta opresenclal, ya sea tradicional 

o mO.derna _( lnnovad-or·a ) existe un con_;..acto directo --

entre el alumno y el profesor, los cu~les tienen que 

estar dentro de una aula donde se.produce el proc~so de 

enseñanza-aprendizaje. Es aquf, donde el profesor posee 

los contenidos y los saberes, en el caso de la educac16n 

~radfclonal¡ u organtza el ambiente para las experiencias 

de aprendizaje, en el caso de educación moderna. 

En el caso especlffco del adulto, la relación presencial 

de la educacl6n no es funcional, pues, como ya 1ncnciona

mos el adulto se encuentra inmarso .... en una real !dad dife

rente a la del nl~o, el adolescente, o cstud{ante unfvc~ 

sitarlo, qJe en su mayoría no tienen la necesidad urgente 

de trabajo, 

Ahora bien, aun cuando el ~1aestro es el representante de 

la autoridad y por ende el poseedor de los conocimientos 

en el caso de la enseñanza escolarizada, ya sea tradlcl~ 

nal o activa. 

[n el caso específico del adulto no puede funcionar co~o 

tal, pues, el ;:idulto aunque no asistió a une institución 

a adquirir conocir1fcntos certificados, tiene Infinidad--



-- de conocimientos empfrlcos que muchas veces son m5s 

funcionales que los aportados por la escuela. 

A través de la educación presencial, los alumnos suelen 

ser dependientes de un proceso conducido µar otros, antes 

que organizadores de su propio proceso de aprendizaje, Un 

método didáctico no es otra cosa que un dfse~o que el pr~ 

fesor hace para lograr un objetivo, por lo que el profesor 

se convierte en el diseílo mismo. 

El crear seres dependiente de un proceso con·str\Jido ·por 

otro, es uno de los objet !vos de la escuela y una de las 

fun:Elones del 11 currlculum ocul to 11
1 pues esto es favora .. 

ble a un sistema capftal lsta que 'se bosn en la explota

ción de la mano de obra, para tener al trabajador, l lamE_ 

, se obrero o intele'ctual, técnico, cte. al icnado de su 

producción final y sobre todo de su real Jdad lühoral. 

El proceso enscílanza-apre11dizajc deberla ser comGn, pero 

en el caso de la educación cscolarizad8 no siempre lo es, 

pues el maestro y el •1lurnno no siempre manejan el mismo 

código. 

La educación escolarizada, se basa en la teorTa de com~ 

nicación llamada 11 Teoría física 11
1 que ha sido trasladada 

de la físic~ a la cJucaciún; ést~ concibe co~o un trans

porte a la comunicación. El máximo proólema que se da es 

la descodlficac16n por parte de los alumnos del mensaje 

co·llficndo como el eje de l~ educación, cayendo asT en 

la educación tradicional. Por lo que dcbnria anteponerse 

a ést<J una co111unlcación p.".lrt!cipativil donde el alumno 

el 1nacstro pr~p1ren ele 11nnera conjuntn el mcns~je. 



Conslderam~s que la educac16n de adultos deberla ser ce~ 

trada en una comunicación participativa. en donde el ed~ 

cando y el educador manejen el mismo c6dfgo; para que se 

de ~n proceso de aprendizaje. 

Estas ideas tanto de lllich como de Cirigliano se refor· 

zarSn ~On m¡s con Frelre, qu!an critica fuertemente a la 

educación escolarizada como a contfnu~clón veremos. 

'"1.3.- La educ1ci6n diaióglca 

Paulo Frelre concibe a la educación escolarizada como -

una educación bancaria que sólo vierte conocimientos y -

antepone a 6st~ una educación problematizadora 1 liberad~ 

ra. 

f're 1 re se conv f rt ió en el autor 1nsp1 rador de muchos mo

vfmlentos de educación de adultos ubicados dentro del 

concepto de • educación popular - (6) y desarrollados.en 

Am~rlca Latina. 

La educaol6n escolarizada para Freire es antldtal6gica -

porque en lugar de estimular el dlalÓgo lo Inhibe,. al -

darle al alumno el congcimfcnto como una yuxtaposición -

de Informes o prescripciones Jadas, lo que hace que o!l

sujcto no ton1c una actitud de creaci6n y recreac16n ante 

e1 mundo y se convierta en un ser pasiva·, 

Plantea que la educación actual presenta relaciones de 

car5cter 11arrativo como contenidos inertes, discursivos--

(6) Este concepto scr5 abordado con mayor claridad en el 

siguiente capítulo. 
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-.q Ue~-·-ca~v·i e r-te n.·.ca 1 ·-ma·es t.r·o ·:en· .un 5 uj e tci ·: q ue·::·ná r:rci"'-a a·o-J e- -

to~._ que_: e_s-cuc~á~~} · C?·n ~)-b 1 ~-~do-\,· 1 ~- ~~~-~-:~~~-1 ~-" ·. é·~m~ .·'un a - -
simple narracl6rl que ti•abla.de .una real.ldad detenida, es

tática, dlvÍdld~ y completariiente ajena a la vida de los 

~d~c~:Odas. ~ran_s.fo·~~and~1~··e·~ ve~b·a·l r~ta, hu~·ca y aliente. 

En la educacfón bancarfa, el mae.stro es el sujeto que 

narra y el alumno el que memoriza convirtiendose en un 

dep6slto y el maestro en un IJenador del mismo, por lo 

~ue predomina un carácter narrativo. Esta visión nos -

hace ver a la educaci6n como una donaci6n de los sal1los 

a los Ignorantes, de esta manera se absolutlza el cono· 

cimiento y lo convierte en ·al icnc'.lnte. 

La educación concebida desde este ángulo, se niega a sí 

misma y al conoci~iento como proceso de búsqueda. Los 

'hombres son vistos como seres de adaptación, de ajuste, 

lo que hace díffci 1 desarrollar en el lós !1ºª concit:!:ncla 

critica, pues sólo pretende transformar Ja m~ntal idad de 

Jos oprimidos y no Ja situación que los oprime. 

La educación bancaria se vuelve paternal ista, pues hace 

ver a los oprimidos corno marginados, como problemas de 

la sociedad, como perezosos e ineptos. Este paternal lsmo 

tiene cama fin .:ipaciguar al mundo, esto lo refleja en 

sus m~todos de evaluación y criterios do promoci6n; --

en donde su crea un conocimiento dfgcstivo y se prnhi~c 

pensnr. El educador no puede convivir con los educando::; 

porque esto lmpl lcarTa comunicación, lo cual es contra

dictorio a éste tipo de educación. 

L~ educ.:ación :Jancaria desarrolla en el educador el amor 

por la que no crece, lnhl~ll el 1>oJer Je creación y acción, 

al no poder l1~ccr naJa se transtarna y sufre; este 
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---sufrlml~hto c·s provocado por ·1··. penurbacl.6n del cqu.!. 

1 ibrfo._huf.11.ª"º• para no sufr.fr Jos ~ombre·s se- someten a 

una persona en el .moment"~ ·_de ·actuar·, por I~ ·que se con

v lerien en seres pasivos y ajustados. 

En su texto 11 La educación como práctica de la J ibertad 11 

(7) Frelre plantea: que no existe una educación sin socl~ 

dad humana y que el hombre no existe fuera de el la y pr2_ 

pone para el maHana una sociedad nueva, que siendo sujeto 

de sf misma, considére al hombre y al pueblo sujeto de su 

historia. 

EL hombre es un ser de relación y no de contactos,que 

no sólo está en el mundo sino con el mundo y que es el 

Ontco ser capaz de trascender; ya que, el 1-iombre emerge 

de él, al emerger 1 lberandose se Impregna de un senti-

•mrento consecuente. 

El hnmbre puede Interferir en el mundo en dos dimensio

nes: en lo natural (lo biol6glco) y en lo cultural --

t lo creado}. Al integrarse al contexto el hombre domina 

su historia y su cultura; a diferencia de la lntcgrtlción, 

el ajuste es síntoma de deshumanización, por lo qu~ se 

trata de buscar una educación que Integre al hombre al 

mundo, 

Para evitar la deshumaniz.Jción. Freire propone una edu

cación 1 iberadora, 1 ibre de alineación, para que se de 

el cumbia a la Ji:;c.rtad; se trata de una cduc.aciún que 

busque al hombre sujeto y no objeto y que haga posfblc 

la autorreflexión del l1ombre sobre su tiempo y espacio, 

esta educación debe expulsar la opresión. 

(7) FR~IRE, Pnulo. L1 educución como práctica de Ja --

ll'>crtad. Ed, Siglo XXI !léxico, 1976. 
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La masificación acomoda, ajusta; la Integración resulta 

de ajustarse a la real ldad transformandola a través de 

la crítica, El hombre Integrado es critico, es sujeto; 

el hombre acomodado eS pasivo, ~s objeto, cuando falta ll 
bertad al hombre es ajustado, acomodado, 

El hombre se Integra a partir de las relaciones iritegratl_ 

vas con su rertlldad, al dominarla. A la vez que la va do

minando la humanizü y va cre~ndo espacios, crea cultura; 

al crear perrílfte la modalidad y va creando y formando las 

épocas hist6ricas. 

El hombre moderno es dominado por los mitos, ya que, --

renuncia sin saberlo a su capacidad de decidir. Ya no es 

un sujeto, porque se le ha domesticado al grado de conve~ 

tirio en un objeto pasivo, 

Para cvlt.:ir el ajuste, el hombre debt'! mantener una acti

tud crítica, debe cor.1prender los temas y las tnreas de 

su épocn, ya que la humanización depende de Ja captnción 

de los temas. Según Freire, el hombre simple se lia con

vertido en un espectador, en un ser oprfmido que no percl 

be el cambio de los tiempos, que no ve ~ue J;i sociedad 

exige un csp!ritu flexible. 

Las contradicciones son opcio~es realmente en Ja mcdlja 

que n<lcen Je un Impulsa 1 iLre, como r.:!sUltad:i de la cap

tación crítica del desafío, por tanto transformado en 

acción. 

L~ 6poca transiclonal produce cambios, al crear buscar 

un espíritu crítico, Los retroceso~ no detienen la----

transición, la sociedad es antidlalogal por ser alienada-
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. :n r:~l ~!:b ~:j ~:::r.di~s ~;:.: :~ª·:ri·i,~.~1 'i~l~~,;~~~e 1H:~~~:r 
sino dialogar¡· ... ·· .. , ... : .. · ... 

Par~ .human f z~·rse,~ ·e 1~ ~onlb,r·~ n··~:~~-~~:.! ·t.~;:d~··º~."~ '.~du.cac·J\5~: ,q·~·~ 
ofrezca' al pueb 1 o ·.1 a ·.re fl ex.l Sn. s.ob r~. s 1 ·.m l.smo; · una·· ed~"' 
cación q'ue posibilite su.propio po.der de. reflexÍó.n. 

E1 paso de la conclen~fa transitiva ingenua, ala crftlca 

sería un trabajo educativo crítico, ya que la conciencia 

crítica es resultado de una educación dfa10ga1 y activa. 

Esto 11evarfa a una posición crftica y democr~tica, lo 

cual serfil el resultado de un trabajo pedagógico. 

Una educación para el desarrollo, tlcbe proveer al educa~ 

do de lntrumcntos para resistir los podr.rPs del desarra.!.. 

go que produce una civilización industrial. Se busca:--

"Una educación que 1 levc iJl hombre a una nueva pos iclón 

frente .J los problcrr.as de su tiempo y su espacio", (8) 

El hombre debe crear hábitos de participación, la educa

ción actual no produce en el estudiante gusto por el es

tudio, la escuela no crea h5bitos Je particlpaci6n 1 1n~s

bicn los inhibe al presentar en sus contenidos una des-

vinculación de la real rdad. 

Cs necesario que el educador 1 no sólo de datos al educan 

do, srn~ que cílmblc con 51. !.a escuela e~ muy d¡fcrcntc 

a un círculo de cultura propuesto por Freirc, a su vez -

que el r.iaestro es ~ifcrcntc .::il coordinador de dehates. -

El aula es diferente al diálogo, el alumno dlferent~ al

participante de grupo, y en lugar de grupos y programas-

(8) FREIRE, Paulo, op, cit. p. 88 
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campa e.tos·,_,_ a 1.·1 ~n.a~ost'. re~"uc l·d_~s. ;Y e~~ 1 f l'cados se dan. unl 

dades .de áprendlzaj 0 .' 

;: :::fü:~~:;~;¡0:~¡-~:~H]í:;~:[~ ~;:::: ;::;·.~,:;: _ 
L~ :·edÚ~aC'fári -~nt.~ffces··~:,, ¡~·~-~~·:t·~· :~~-"~~-~-¡~:~-~·ª.·~,a 1 ·ho-nr·e y _a 

su re~lld~:d a·travils de.la conclé~tlza~lón, p~oductó de 

·1. "ác'é16n'"y ra refiexló~; 

Consi~eramos_que las reflexiones de Frelrc son i1íl~ortan

t_es p_a.r,a nuestro objeto de estudio 11 e1 adulto 11
, pues, 

nos habln de hacerlo despertar de•cse estado de pasividad 

en el que la educación escolarizada o 11 bancarla 11 lo 1la

colocado. Lograr a travis de su educaci6n un cambio que 

'10 haga partícipe de su real ldad, de su propio conoclmle~ 

to y no un simple receptor de conocimientos vacios, huecos, 

que no le van a servir para resolver su proLleniitlca co~ 

creta. 

Fref re, como veremos M~s ~delante, a pesar de ~ue sus -

principales plantearni~ntos surgen coLlo producto de un~ 

fdeologia cristlano-dc~~ocrStlca fueron superandosc y tu

vieron resultados dianas Ja considerarse. 

(9) FREIR(, Paulo op, cit. p. 7 
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1.4.- La educ~cl6n comunlcatl~a 

AnteLf :1irt~·a :;y Carranza·.cn su. trabajo: 11 Eva1uación·, .una 

experienc.l·a eSt~d.laritil ... da'c~nte 11 hablan de la educación 

escolarizada. a través.·de-:1a. eVa~_uac(ón. 

11 La. dfdáctiva, aparentemente menos comprome~'id~ que- las 

otras dlsclpl !nas de las Clenc.lasde la'. Educación', es un 

compleJó pro.dueto de- las-~orí.cépclones de_l lion1bre _y ·del -

mundo." (10) 

Se.deduce. entonces, que la dld~ctica por su car~cter -

técnico aparece como neutral, sin.embargo, tiene una caL 

ga ldC:ológlca. La escuela, por tanto, funciona como órgano 

de control social que entre otras funciones aprueb.; o -

desaprueba el rol poi iclal del docente. De ahi, que la 

supuesta ncutr.al ldad en 111 que suelen cubri rsr los docente, 

es desmcnt Ida por la f0rr1ac Ión de la escucL::i como ór~ano 

de control soci.:11. 

l:.n la socledad, se Ja un 11 orden soclal 11 que ap<Henta ser 

11 natura1 11 , 11 ,., el riesgo mayor .;;s la connotilción 11 n.::itu-

ral11 que adquieren J¿¡s distrl~ucioncs normales de los 

agrupamientos :lunianos ... La afirmación de la existencicJ 

de clases en la sociedad es natural y en cons~cuencia 

Inevitable o, que es 111uci10 µcor,justo, bueno y necc!:sarlo.'1(11) 

(1".l} /,NTEBI llirtha y Carranza, Evaluación: Una experiencia 

'!Studi.:intil-docr!ntc. [n "C.rlsis en la dfd5ctlca". Uo. 1 

Revistn Cíenclas de la Educación. De lvan 111 ich y Otros. 

Cd, /\xis /\.rgcntin.1 1 1'.:175 p. 59 

{11} /\ilTErJI \\irtna 'I -:ristin.1 Ctlrr<311Za, 0µ. cit. p. 60 
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~ .. -_ .. Pues. hace creer que los ubtcados en la ~arte más 

baja de la curva normal, los que ocupan los .cstrafOS" ·ba

jos de la sociedad, se encuentran a:1í por s~~.·p . .ro~io~

méritos o rlcsméritos relativos. 

/\1 traspolar éste ''orden natural 11 al ~ulB pr_~duc,e,·:c.i.6.r

tas constJeraciones m<:1ntenfJas p·nr los dO¿-entC's:d~· una 

r.1a!1era exag.erada·, :iay aluíilnos ~uenos-; -raiiu·f~r~s: :y ~~·\o's--. 
;Prete~de tarnbi~n negar la extr~fta c~intideRtia,quc se da 

en .. la· escuela, de que siempre los _alumnos _1nalos son los 

-de--lo~ estratos bajos o dlscrf~1inados: negros, l~dTgenas, 

efe-._ 

:Ante~i y Carranza, cuestíonan a \ij educac16n tradtclonal 

o· escolarizada desde la cvaluacl6n,ya que en la educaci6n 

escolarizada, las 11 notas 11 parecen estar revestidas del 

má~fmo de objetivídad, estas ~ueden ser subjetivas como 

la apreciación cual itatlvn de los rcsultarlos. La ens~na!!. 

za tradicionnl da al profesor lü autoridíld parn <leter~i

nar el éxitn o el fr.ic:iso de sus -ilurnnos, ~ero ésta nut~ 

rtJad es bastante cuestionable, 

~1 criterio tradicionalmente c~_>lcado, ~ue consiste en 

comparar J los alu~nos entre sí, carece Je todo fundamen· 

to. 11 1:1 .:ilun:n.o :;cr~ c-11 lficado sobr·::! la ~ase Je su r.ctu!!._ 

ci6n, frente al stJndar pr~clct~rmfnAdo y no en relaci5n 

a sus pares." (12) 

(12) AllTEat y CARRANZA Op. cit. p.66 
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La educación escolarizada ve a la evaluación como una -
actividad fina-1, lo cual reviste a ésta, un carácter Je 

fallo fiscal en sf mismo, por lo que carecerfa de un va

lor orlentad~r y ~otivador. 

E1'-con9cfmlep~o-~radu~I ~ acu~ula~l~Q ~~·uri:-recurso_ para 
tomar decis lo'n.es·, ·entendiendo ·éstas .como"'é.le·CciOn- de a·1~

ternat tvas. 

11 Conceblr· a la ~educaClón'·comi:Lp_r_oces~ y··ildmltl_r el valor 

de la educacl,6n formatlvá y s~matlvo', lnvolúcra la lntrln 

seca necesidad de··1de_ntiflca·r la erlucac!ón 'como un pro

ceso de comunicación, cuya característicü esencial es la 

reverslhil ldad, retroal imentael6n·o fced back,u (13) 

Por la que, el acto. de comunicación, es contrario al acto 

'de 11 dar comunicados 11 , caractcrTstlca típica de la educa

ci6n bancaria, ya que exige un constante cord6n de trans

misión vital que supo11c la ru;ltura de la <llcototnía ----

educando-educador. 

Las pautas clásicas de evaluación escolar son esencial

mente bancarias: hay un buen rendimiento cuando el alumno 
11 devue1ve 11 lo qul! le entregó el profesor. Su experiencia 

estudiílntil - docente - de fntehi y Cnrranza - pretende 

demostrar que el a\u~no rcíllmentc es capaz de superar -

cual i t.1t!Vílmcnte, los dépositos r>:fectuüdos ror el profesor. 

V que lo funJan1entíll, desde. la per'ipect!va de una educa

ción l ¡1,~rndorJ, nn es el recl1crdo de los '.">eclFJS c!:>i)CCÍfl_ 

cos, rlatos, etc., sino l:i conceptuJ\ lznción per<;onal Je 

los contenidos progrilr15ticos. 

(13)/\nlcbl' 1 Carrnn7.n Op, cit, p. 6(,. 
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Esto ú~·~imo es--d.e·,~uma· fmport~nct~, pues 1a evaluación .. 

en la educaé:ió~·~:esc_olar_'lzada n<? es cual itatlva, sino c'ua~ 

tltativa~· m.ás é\ü_e eval.uar mide la cantidad de conocl ..... 

mie~tos. t.sio pr_oduce en los alumnos ~n 11 atiborramiento 11 de 

¿onoc.lmleritos y contenidos, que en su mayorfa son olvld~ 

do~ despu~~ Je un examen, borrandose Jespuis Je la meraoria, 

pues no son aprendidos a través de un proceso de operaci~ 

-nal lzac.ión _que conduciría a la conceptuallzaci6n de los 

conocimientos más que a su memorización. 

La operación será tratada m~s adelante, pues. la conslder~ 

as esencial para nuestra propuesta de educación de adultos. 

\,5, .. La educación liberadora 

Telma Barrelro de tludier, en su artículo 11 La educación 

y ·1os mecanismos ocultos de la a1 ienación 11 ( ~4} aborda 

el tema de la educación escolarizada- desde el concepto 

de enajenación o alienación, al considl!rar a la educación 

escolarizada - o traJicional, como ella la llama .. uno de 

los mecanismos más poderosos y sutiles de la alienación. 

Antes de ha01ar de la educación escolarizada como mec.:ini.! 

mo de enajenación, ~arrclro retoma el concepto de alienación 

e intenta definirlo. La enajenación se da tanto en el pr2. 

dueto como en la producción porque el hombre no pone en ; 

juego su caµucidaJ creadora, pues, no participa, no decide 

y se c?nvlerte por lu tanto en un ser manipulado. 

( 14) • - Bf\RKEIRO De tludicr, íe\ma. Lil educación y los meca 
nismosocultosdela alíen . -
En 11 t:rlsis en 1.1 did.1ctic.a "Primera parte., .'l.evista 
t.;lencias de la [rlucación. Oc !van lllich et nl. 
t.d, hd~ flrc:Jcntln,1, 1975, 
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:·11 ••• sú tí.aba-jo ( el de los obreros ) parcialmente mee~ 

nizado, ·obj~tivización de su fuerza de trabajo contrapuc~ 

ta a Ja. total id.id de una personalidad ••. se tr;;insforna -

P.n una realidad cot idianil constnnte e insuperable hasta 

tal punto que, también aquí, Ja personiJI tdad se convierte 

en el espectador impotente de todo lo que Jcontecc ~ su 

propia existencia, ~articula ~i51ada e intearadn ~~ U!I -

slsterr,a extraño." ( 15) 

Al ser marginado al tr,abajador de las estructuras r_eales 

del poder, -engendra en_-él una sensación de impotencia que 

lo hace percibir-al n1undo de determinada manera, 

11 La·maqulnarta social se presenta ~1 lndlvicluo como algo 

dado, Ineludible, 11 natura1 11 , dentro de Ja cual está suml 

~do como una pieza fn·erte, ~ue sólo puede crear y nctuar 

d~ntro de carriles perfectamente predetcrmlnados. 11 (1,.} 

El hombre entonces, se siente !lasivo, lnertc en Ir: soclr.

~1íld, por lo r¡uc, ve Ja relación hunuina como una relación 

de rcif lcación, de codificación, en la que cada uno ~s -

p.1ra el otro un posible comprador. 

En su artículo t.iarrelro se µrcgunta: ltuálcs scra""n los -

resortes psicol6gfcos que lc11tam~nte van for1:1anllo ese ti

po de mecanismos Je la personal IJad?. La rl!spucsta es que 

aparte del trabajo existen otras ferinas en qJc la socfc

d~d opresora cngcnJra o rctroalimcnta ?Crrnancntcmcnte su 

al icnüci6n, una de estas formas es lcJ educación-; 

(lS) '.;YílRGI, Lukií!" .. P.lstoi re et conscience de classe --
Paris, 13&0 p. 110.Citado en 3arrelro de :1.TelMa Op. 
e 1 t. p. ~ 3. 

(lf..) st.r'.tEIP.O Do i!1Jdf~r, Te\r.-a, Or. cit. ~ "''! 



uno de los mecanismos más poderosos y sUtiles de la 

a1fenail6n se encuentra en la educaci6n escolar_ o_, me]or 

dicho, en la forma de educaci6n escolar que 11amare1nos -
11 tradtcionaf 11 caracterizada por un espíritu for1T1al rs~a 1 
con una concepción vertical lsta de Ja autoridad y Ja dtsci 

plin:i, y celo'i.1r.lente custodiada por los organfsmos ~urocr2_ 

tlcos dol éstodo. 11 (17) 

Para expllcar su tesis Oarreir.o recurre al término para

dfgma, entendiéndolo como el qu~ rermlt~ recort~r ár~as

de i_nt_eré5 dentro de 1 a rea 1 f dad, es dcc ir hay áreas de

f nter&s que se sel.eccionan y el resto pasa a integrar e1 

Fondo~ ~ste mecanlsnio se repite lncensantemente an· nues

tra perccpclón de la realidad, hay.zonas muy ilustradas 

de la real (dad { de brl 1 lo ) mientras que otras perrnane

cen en penumbra. 

l:ste paradigma es ori!!ntatloprlncipalmente en la e~ucación 

al introducir al niño en un paradigma. conceptu~t y valor~ 

tJvo ~ue lue~o será reforzado por Jos restantes mecanismos 

de Ja socfedad, Este paradigma se va .formando no s61o ie 

conocfmfent~s, síno fun~ament~1reente da1 tipo de vfnculo 

~ue S<:' v~ creando con la real ldad y sobre todo una· área 

de. la real ldod. 

11 Una educ<Jción alfenarite tiene ta característtca que de 

!¡echi:i, e iridepcndicntcr.1entc de Jo 1'.IJC oflci<'t1r:ente $e 

de~Clare al respt;Cto, tcrm!nü pl'r arrojar lo~·"!s.,ectos Je 

lª renl idad mós si9nificativos ?ara l:.i vh!a hum_!!~ 

~~~~1..__!~~2-E-E=rceptivo 1 a la zona no segregada, 

no destacada. 
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En una socfedad que produce y necesita al tenación 1a.ed~ 

cación cumple la función de tra~sformar al nlno, que es 
un ser naturalmente curioso e inquieto, e~ un Individuo 

Invadido por un total desprecio hacia el conocimiento •• 

y la posibilidad de accl6n sobre los aspectos realmente 

trascendentes de la real fdad, en un Individuo cebado en 

el vicio de la Indiferencia, con una parálisis de su es· 

pírltu crftlco y u.na Inhibición sistemática de la capa· 

cldad de observación de la real !dad Inmediata." (18) 

Dentro de esta dimensión gnoseolñgtca se gesta otra m~s 

Inmediata y personal: la percepción que el Individuo va 

adquiriendo de s1 mismo como un ser básicamente Inerte 
y pasivo frente a una realidad rígida desconocida, auc 

se le Impone como dada y que aparece como Inmodificable 

en lo esencial. 

3arrelro trata de sostener su tesis de que la conciencia 

de los hombres en una sociedad al !enante queda marginada 

de aspectos vitales al mostrar algunos mecanismos concr~ 

tos que alimentan la formación de este sistema. 

llno de los mecantsmos de \a escuela es el 11 verba1tsmo" 

n través del cual se oculta la real ldad en una envoltura 

slmból lea. 

(18)3AHRE1Rn Je !luJie.rJelma. ~p. cit. p.p. 99-11~. 
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11 .,.,, través de ·1a-·valorlzac,l6n monopól lea de la 11 lección 11 

se édfftca una_ ·red slrribóllca vacla, hueca, alejada de la 

obs.ervaclón Inmediata, -y al elevar esa verbos ldad a la 

categorf.a ·de lo val loso se produce un escamoteo slste-

mát.fco··de la realidad que, en teorí.::i, debería ser pene

tr.ada y descubierta, develada a trav·és de la palabra. 

Se desvía así la atención hacia una 5rea simbólica pura, 

artificialmente separada y desconectada de lo real; ser~ 

fuerza el espíritu observador, naturalmente apegado a la 

Intuición del nli\0 1 hacia un mundo fantasmago'rico formado 

por palabras, una especie de superestructura muy frondo· 

so pero extremadamente endeble llamada a desaparecer ap~ 

nas se cumplió la prueba de evaluación a que estaba des

tinada." (19) 

Aparocen de esta manera al desnudo algunos de los meca

Ólsmos de al lenaclón: el desapego a la real fdad y funcl.2_ 

namlento de un mecanismo abstracto que no parte de una 

experiencia vivida y que cristal Iza sTmbolos sin slgni-

flcaclún real • 

.Jtro mecanismo, consiste en presenta la realidad como 

algo est:itlco, cerrado, Jcabado y no perfectible. 

(13) BARREIRO de lludler, Te\ma Op. cit. p 101. 
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Segúr:L esto la real fdad na es_ transformahl~, es estát fea 

por lo que se pone m5s ~nfasís en Ja parte explfcatlva 

génétfca. f'o;to puede ejempl fflcarse cla.ramente en la vi

sión que se da a la Historia y sus próceres, ~n la escu!. 

la se les ve como hechos del pasado mfentras que la situ~ 

cfón que se vive en el momento, es una situación congel~ 

da en donde no hay confl le tos; ror lo que se da una huid.a 

de la actualidad y su dinámica. 

El form•l lsmo es otro mecanismo, t]Ue consiste en poner -

rnayor ~nfasls en las formas, el cuaderno, el saludo, la 

formación, utc. r!UC en el progreso Interior vivo, pal-

rltante, de duda, de lnvest lgaclén, de creación, de crí

tica. 

11 E1 cufdado de las formas apunta, por una parte, a Ja -

Supremacía de lo Inerte y aparentemente sobre lo vital -

'! aut~ntlco y por otra a la lntroyección de normas rígidas 

esterlotipadas y uniformantes, ~ue encajan al educando -

l!O el seno de una cstructur<i ínamovlblc. ~1 formal fsmo -

!lsfá, '."Or su 1>ucsto , intlmamente unido al problema de la 

dlsclpl lna y la autoridad.,. '""r. otras p.1labras 1 '"'l cnse

ílarle a ocupar su lugar en un sistema est~tlco de jerar

~uTa donde unos mandan y otros obedecen, 11ara bien de 

todos , , . :-c.rmal !smo y autorlturlsmo Introducen en el -

individuo el respeto ,J !<Js estructurus que dominan y 

<l¡>lastan lo vi tal 1 ; 1 cro que no se conocen, ·1ue no se co!!!_ 

prenden, c¡uc no se pcrc 1 ben como un todo. 11 (20) 

(20) BARREIRO de Nudler, Telma. <ip. cit. p. 103. 
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Otro de lOs'm'ecanl;'mode.la éscuela es el detalflsmo, la 

compa r t lmen tal J zalí¿ri; ••· 1 .x.-e:~~ü i .{16ri'iy ~ 1 escamóteo de

·'ª n.ocl.6n d.e sl~tema; vlnc~faci~ c~h es~ falta de vlsua-

1 lzai:lón de} todo,e~tá el .é~f~~ls •.n el detalle. 

11 /\s1 corrio 1as formas dlstraen de los contenldos y ap1as .. 

tan lo desordenado pero vrtal. así como el énfasis en -

los Individuos her6icos de la historia distrae el proc~ 

so hlst6rlco mismo, 21 detalle-distrae de la visión del 

conjunto; detenerse en el pequeño detalle Impide la con .. 

templaclón del todo, oUstacullza las vinculaciones glo

ilales, estructurales. 11 (21) 

Este mismo efecto compartlmentallzado se produce en la 

real ldad la cual se presenta dividida en compartimientos; 

no presentan una lnteraccfón entre sus partes. Ssta rea-

1 ldad dividida se relaciona con una vlsi~n fragmentlzada 

de la sociedad, en donde cada Individuo ocupa su lugar, 

Inmerso de hecho en un todo, sin poder cambiar nada¡ sin 

darse cuenta de la fntcracclón que vincula su vida y su 

destino con la de otros hombres, tnmerso en un sistema 

social que los determina. 

~~te fenómeno de castración se vincula con la concepción 

acumulativa del conocimiento. (22) 

( 21) 

(22) 

B/\RREIP.0.D..: lluJicr, Tcl1.1a,Op. cit.p. lO!i 

Es necesario mencionar que no so puede preclndlr de 
un conocimiento acumulativo, nl memorr'stlco. 
Lo importante es no tomarlo como objetivo, ~ino como 
medio para lograr un conocimiento lntegrativo, , 
dccl r, asimilar e integrar el conocimiento ~, no S.2_ 

lo irlo acumulando. 
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·":d _como el verbal fsmo produce la f.nhtblclór1 de la capa

cidad de· observación, el conocfmfento acum_u1atfvo produ

ce una sobre e~altaclón del memorismo, provocado un ado~ 

meclmlento del lnte~ecto, una parálisis del espídtu cr.L 

tico 1 y refuerza la Incapacidad para establecer vincula

ciones entre los conocimientos y extraer consecuencias -

generales acerca de la interacción de los fenó1::enos, 

ncro mecanismo de la escüela e~ denominado por Barrelro 

como 11 ~I crimen de lesa curiosidad': entendido como uri

mutllamlento de la curiosidad Infantil. L• escuela en 1!!_ 

gar.de ahondar la curiosidad y dlrlgl~la por causes m•s 

~en~ t ra n tes . y o rg~ n 1 c.~s ~ _ 1_ ~::e~~'~-~ ~--!_~_n:; a 1 '.~_nan t~ __ 1 ª_--_ a h_~ga, 
la deforma, la aplasta baj~ ~1 ·peici~ d~·1a·s .palabras que 

.deben oírse varear en la iecc~:sh-o --1a desvía hacia fenó .. 

menos Intrascendentes. Fo,r_--.q·ue uh .,nffto curioso no·-será- un 

'1nd1v1 duo p as 1 vamen te ada pta~dO~:como. 1 a :'soc .1 ed á d . 1 o. necesL· 

ta. 

lin mec~rilsmo adaptativo es e1 que consiste en el mercan· 

tf l_lsmo y la competencla,sc instrum~gta ~ trav~s ~el es .. 

tlmulo ~ue la escuela tradfclona1 ofrece para el trabajo, 

estos instrumentos son la 11 nota 11 y la competencia fndlvl 

dual. 

11 :.:1 ejercicio sfstemátlco de la competencia corrio estímulo 

Impide el desarrollo de un aut~ntico sentimientos de co

munidad dentro del grupo cscoL1r, obst.:icut Iza el surgir.de~ 

-to de relaciones de sol ldarld.:id lntragrupal y prepara al 

niño para aJai)t.Jr:>c u una sociedad en que prevalece un -

üXaccrbado enoí.-,rno individual 1 un.:i sociedad b~ .... lcamente 

competitiva donde triunf.,1n los m~s lptos. 11 (2:) 

(2;) BARREIRO de 1;udicr, 'cima. '.'· :lt. ,i, 106. 
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""E'ito ayuda a formar en los menos aptos {norma ]mente de 

clase baja-) un~ s~,ns.aclón de fracaso con la cual se van, 

a ubicar en. Ja real ldad. Por lo que el aprendizaje no -

tiene otra motiyaci6n ·que obtener la nota y como instru-. . 
-~~n~o d~ ~~~e~so social y no por conocimiento de la rea-
,J id'ad. El :nrñO aprende a vender su tiempo, su esfuerzo 

~ 6~mbf.o. de la nota~ de ahT que se hable de mercantfllsmo 

en"Ja escuela. 

1'Le posibilidad de gozar del aprendizaje, o la necesidad 

de ~~rfquecerse y formarse a travfis del conocimiento para 

ser realmente un Individuo socialmente tJtfl son absolut!_ 

mente Ignorados y esto tiene tambi&n mucho que ver con el 

mecanismo de reificación. En r?fecto, ~n lugar de aprender 

a percibirse a si mismo como un ser Interiormente vivo, 

que está concentrado su esfuerzo en madurar, enrlquccer

s-:: y conectarse con la realidad para íntcgrarsc creador~ 

11;cnte en el la, el educando se ejercita en el arte de se~ 

tfrse una cosa Inerte, :uyo esfuerzo est~ ufrlgldo a tr~ 

tarde subir algún peldaño en la escalera social para no 

quedar definitivamente 11 enterrado 11 en los estratos mds 

bajos." (24) 

Es a trav5s el~ los mecanismos mencionados que lenta y e~ 

tidiunamente se van rcfQrzando las líneas de un paradig

ma alienante, aue es caracteristico de un individuo que 

no comprende ni se interesa por los mecanismos de la es

tructura socfal en que estii inmerso, '' ... 

(24) ~JIR~CIP..O JE ;1uJicr Tcl1<1J, uµ. cit. e.IJG-IJí 
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:.. quP. no se reconoce como ocupando un cierto Jugar en el pr2_ 

ceso hJstórlco, r¡ue no tiene el hf!'ilto de vincularse In~ 

~ulsltlvamente con la realidad Incapaz de hundir una ll'lr~ 

da perspicaz, Indagadora, crftlca en el mundo que lo ro

dea, Incapaz de descubrir detréls de lo aparente Jo real, 

detrás de lo Inerte lo vivo y en transformación, detrás 

:Je los fenómenos Individuales las causas generales, ?.da.e_ 

tanda a un sistema Jer~rqulco y a una relación lnterlndl 

vf.Jual egofsta, competitiva y !"ercantll lsta, el educando 

es deglutido por la maquinaria social y adopta como propia 

y definitiva la Imagen empobrecida y falaz do la real ldad 

que em•na del slstenta social y lo refuerza. 11 (25} 

Todo lo anterior nos permite dedu~ir que la educac16n ª! 
colar Izada como modal ld<Jd educativa vigente cst.J en crl· 

. sis, pues no cumple con los objetivos que se plantea; ya 

que en lugar de promover en el Individuo un Interés por 

conocer su real ldad, de descubr_fr y crear conocimientos 

que le permitan modificarla, transformarla¡ 5e produce 

todo lo contrario. 

Toda esta crítica a la educación escolarizada nos perml~ 

te apreciar que pese, u nue la educación de adultos ha 

sido abordada en primera instancia desde la educacfñn 

escolarizada, esta modal fdad en crisis no responde a los 

objetivos de lo que nosotros consideramos que debiera 

darse en la educacl5n de adultos.SG pretende que sea una 

educac16n centrada en una comunlcaci6n participativa, en 

donde el educando mJnejc el mismo c5Jlgo el educador para 

que se de un proceso real de aprendizaje. 

(25) BARREIRO de tludler, Telma Op. cit. o. 107. 
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~~seamos.encontrar un nuevo concepto de educacf6n que 
aborde la educación de adultos bajo otra modal !dad ed.!!_ 

catlva diferente a la educación escolarizada, una modal.!. 

dád que vea a1 adulto como lo que es, un ser en actividad, 

cuya existencia se centre en el presente, que vincule al 

adulto con su entorno social, entendiendo por éste: su -

trabajo, su famll la y en general todo el ámbito en el cual 

desarrolle todas sus actividades. 

Se trata también de proponer una educación que no obl fguc 

a asistir a los educandos a un salón de clases, sin~ que 

se den varias al ternatfvas para que el adulto pueda des!_ 

rrol lar sus Inquietudes educativas, por lo que en los s! 

gulentes capftulos hablaremos más ~oncretamente sobre la 

educación de adultos tratando de clarificar a medida que 

avanzamos, el tipo de modalidad que proponemos para aboL 

dar este tema. 

Cor.sf¿eramos necesario reconocer que la educac16n escol~ 

rizada y la escuela sin bien reproducen Ja dominación, -

alienación, formal lsmo, etc.; ta111blén generan por sus mi~ 

~as contradicciones discursos como los de Frefrc, 111 lch, 

Darrelro, fotc. 



•:Af'ITULO 11 

LA EOUCAC 1 DN DE ADULTOS ~H" AHER ICA L"ATI tlA 

La cducacf3n <le adultos ha s1do uria··~r~blem&tlca je -

terminante en América Latrn·~-p~~e a ... l.os esf:Jerzos re.! 

}izados para superarla. Sin· embargo', ha ido evoluciona!!. 

do paulatinamente: de una educación fundamental pasJ 

ia ser tomada como educacióñ funcional, aparece también 

un cohcepta· hO oficial • la educacl6n popular - y la 

etapa nás actual se engloba dentro de un concepto de 

educaéión denominado tt Educación permanente 11 

2.1.-- Primeros planteamientos 

La educac16n de adultos no es una preocupaeldn ~~c1al ~ 
reciente, los-p1anteamJentos_ contempor5ne0s a_pare.Ce \en 

los años 40, a 1 adquirí r un c_arácter -tñstr-Umen-tal o..fmpo.!:. 

lante por dos razones: 

1.- A fines de los aílos 40, despu~s de· la_ ~e9~n4a· 

guerra roundial ( 1) y dentro del contexto internacional. 

Ante la necesidad de asegurar el sumln(stro da mat~. 

rids priMas y de m~ntener su lnfluencid en 101 parscs 

de" América Latina, [;stu.dos Unidos se vló ob1 fgado a .... 

{ l ).- Es importanle hlcncionar que en el caso de HéxJ.. 

ca iian exístirio proyectos de EduccJcíán de Adul 
tos desde el porfirlato y con Va~concelos recO 
[;r¿,ron cierto vigor. Sln embargo, consider~no5 
que un proy,.!cto de 2,/\, vinc11lado eón un pro
ceso [.Jeo16pico ~ ecori6mlco 105s glo~n1 se des~ 
rrol la 11 partir it?. los <lños l¡í\, 
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-- promover programas de cxtens.fón." a9ríca·1a para aume.!!. 

trr· la Pr-Oducción en los países del sú·r de sus· fronte
ras~, 

~stos ~rog.ra111as adquirieron un car~cter de aducac16n 

no .. :Jorm8t (2} y fueron auspiciaJos generalmente por .. 

ág.erú;1.a.s·:norteamericanas cuyo objetivo era acelerar e\ 

-desarrollo económico de la reglón para intc9rarla a la 

divlstóñ Internacional del tra·bajo, de esta manera fJí~ 

tendían lograr su dominación económ.ica. Estos Intentos 

se desarrollaron en el período de 1935-1950 (3) apoya~ 

dose en la Importación de expertos norteamericanos en 

m~terfa de producción agrícola, extendiendose por todos 

los· paTses. 

2.- En el plano nacional los pafses tomaron como lema: 

qUc el nivel de alfabetización y el incremento de los 

niveles eJucatlvos determinaban el nivr.1 de desarrollo 

econ6mico. Promovieron campanas masivas de alfabetiz2 

ción. Ejemplos de ésto se dieron en: Ecuador en 1940, 

RepGblica Doml11lcana en 19~3, M6xlco en 19~~' Honduras 

y Guatemala en 1'.}45, Perú en 1946, etc, Pero estus i~ 

tentos no dieron el rcsult~ao esperado, pJcs chuc~ron 

con los retraso 5 y transtornos econ6micos y polftlcos 

de las naciones; por lo que esta ~isi6n subyacente Je 

la cducaci6n como panacea para resolver los proble1nas 

no funcioncf. 

(2).- Cl concepto de eúucación no formal se refiere a 
cualquier proco•o orqanízado q11n tenga como flnnlldad 
ex9lfcita ccluc.ar y ~ua 6st~ fuera del sistema escolarizado. 

(3).- Cr1 el c,1~0 específico de :1éx1co, los primeros -
ir1tentos Je cducac16n no forr1a\ tienen su orinen en la 
d~caJa ~e lns zn con las ~Is iones culturales~ son re
forzaiJa~ en los ?~ c0n Jos~ Vasconcelos y espe~i~lr~onte 

en el scx.enio cardc11ist.J, 
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La educación de Adultos en América Latina se aboÍdó con 

diferentes programas educativ6s recurr(endo a tcido 

tipo de medios de organlzaci6n; los cuate~· segn~: La .8~ 

lle: Uo 11 trataron de vincular In educacf6ii con Ja 

tecnología o el medio socio-económico, con 1.o·-,.c~~I .h-'..'.l.i.: 

hieran capacitado a los participantes, eii-~re cif~~-~-·cc;-: 
sas, para conseguir empleo o aumentar su~~~od~~¿¡~~ 

•, . ·,'_'.,, . ' 

agrícola o come~cial. 11 (l~) 

Durante mucho tfen1po se consideró a la al.fabai.lzac·l6n 
como el Indicador básico del desarrollo nacional. En -

América- Latina -Se <Íifundie-ron pro9ra-ma's- ffiasfv-Os d-e <1.!_ 
fabetfZación con los cuales va a originarse la educ!!.. 

clón de adultos. 

11 Aunque desde hace mucho tiempo existieron 
esfuerzos de este tipo, parece que el ma 
yor impulsó comenzó hacia la década de :-_ 
1940 cuando 1 a tasa de ana 1 fabet i smo en 
AMéric.:i Latina era sólo de 25'>". En es~ 
momento las fucrZilS armadas, los min is te 
rios de cduc.:ic16n, las agencias n1unlclp~ 
Ses y estatales y muchas organizacloneS 
privadas lanzaron campañas de al fabet Iza 
ci6n. 11 (5) -

(n 1946 el Instituto Ling\iísticCJ de Verano l legú a 

Perú con un prograr.ia de evc1ngel izaciún a truvés Je la 

rchabl litación de las lenguas indígenas, hasta entonces 

sin escritura. C:n 19112 la Liga ilacional de E:3critorcs 

de Periódicos co1.1e11z6 -una campaíl~ de ~lfa~utizaci6n. 

/\milos Programas se '.Ja5aron en el método de 11 Laubací1 11 

(cada uno enseña al otro ), 

(4),- LA ~ELLE, Thomas J. r.clucac ón no formal y cambio 
soci:il en '\mérlca Latln.i d. •!ucva Imagen 
Col. tduc.1c ion '\ex leo, 1 84 ~· 142. 

(r,),- l!>íforn p. 1113 



Cn la ~~~abtica ~omlntcana se estableció que todos los 

maestros dürante el verano de 1942-1943 debian utilL 

zar-Jos ¡loras al dTa para ensenar a grupos de quince 

o veinticinco analfabetos a leer, escribir y contar. 

~ste mismo m¡todo se uso en Trinidad, JaMaica y Hond~ 

ras en 1:340. Cuando el alumna sabía leer y escribir· se 

le sometia a un examen por cua1qu.lera de las 17 coml 

sienes nclclonalcs y se Jes daila al terminar un certlfj_ 

cado, A pesa.r de los esfuei-zos real izados, estas ca~ 

pañas no tuvieron éxito, 

2.2.- La educación fundamental 

/l.nte- -los resultados de .las caffipañas de alfabetizDclón 

y en el -~arco de una penetración creciente de capitales 

transnacionales en los países del área, se produjo la 

noción de 11 (ducación fundamental 11 iniciada y difu~ 

dlrla por la U!IESCO a finales de los 40, file conocida -

también conio 11 Campaña contra la ignorancla. 11 •. 

La educación fundamental pretendia ser una educación 

creadora que fuera responsable del progreso total Jel 

pafs y a diferencia de la a1fabetizaci6n masivas~ -

consiaeró que la formación r.!COnómica, política y social 

de los adultos debia ser desarrollada a partir de sus 

actividades cotidianas y sus preocupaciones fundament~ 

les. Esto ocasionó que;, las tareas de alfab<!tiz.ac.ión -

se Jn~xaran en una práctlc,1 patcrnul is ta y asistcnci~ 

lista progra111~s de mejor~micnto de la salud 

el dcsarrol lu de hahll idadcs pdra el trabajo y lil vi•l<l 

f <'.lm i 11 ¿"! r, 
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11 Sólo a fines de Ja década de 1~4~ los 

~ampaña~ de alfabetización fueron incorpo 
radas n un pro9r<lma de criucación más amplTo 
~ conocfdo como educacl6n fundamental e ini 
c(éido y difundido en el Mundo por la u:JE~Co
que supuestamente se preocupaba por la comu 
nldad com.o un todo y de!Jía fo111entar Ja acción 
social. Se decia que el método deUía 11 ayudar 
a Ja. gente a ayudarse a sí mlsma. 11 ( 6 ) 

Al~unos de los programas Je Ja U~ESCO presentaban en su 

p-~/~er-.·~~sboz~:_l_is características de la educación fu!1_ 

damental Uno de el-los Se de,arrol 1o en Colombia en 

1947, se fnclufan colegios de capacitación de maestros 

rurales_ para formar 11 maestros de escücla 11
; en Hallí 

se trató de formar escuelas granjas. 

La UNESCO recurría a todos los esfuerzos Inimaginables 

para Introducir su concepción de educación fundamental. 

Oeftnfda como: 11 ••• una ~ducación prilctic<J, proqrcsJ.. 

vn, popular 1 b~sican1entc universal parJ las masíls~ (7) 

•Jno de los primeros esfuerzos a escala mundial fue J.) 
11 Campaña contra la i~norancia 11

, superando a los ~int~ 

rfores y poco eficaces prograr.ias Je alfabetizúción. L.J 

educación fundamental sent6 las bJscs para los moviraie~ 

tos de acción comunal de las décadas de 1330 y 1960. 

(6),- LA SéLLE, Thomas. J. Op, cft p p. 144-145. 

(7).- lhídcm p. 145. 
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Los re~ue·r_lríllcnt_os· de_estos programas de la UtlESCO 

se especifican en el siguiente párrafo: 

11 Primero. que la educación fundamental 
debe convertirse en parte integrante de 
la vida de Jos que participan en el Ja, 
partiendo de donde éstos están, sus -
casas y campos y comunidades; segundo¡ 
que 1os debe estimular a mejorar sus vi 
vlendas, sus granjas y sus gobiernos 10 
cales, y sus recursos para la recrcaciOn 
y la expresión¡· tercero, que deberá ele 
varios a <impl ios horizontes de la ·vida
modern;1 en los ámbitos Je la ciencia, las 
relaciones mundiales y el arte, pero sin 
Imponerles la carga Imposible rie un apre~ 
dizaje académico minucioso." (flj 

La UNESCO realizó progrumas experimentales nara desa•r~ 

llar este proyecto, En Haití real izó el proyecto con~ 

, cfdo como 11 Murbicl 11
• Zste proyecto procuraba demo1_ 

trar como 11 los métodos eJucativos pueden utilizarse 

efectivamc11te pura ~levar los r1iveles sociales y ccon~ 

micos de una comunidad desarrol lada, 11 (9) 

El proyecto 11 Marbicl 11 se inició en 1347 cnfrentan-

dosc J problemas políticos y religiosos. La t!Scuela se 

convirtió en un centro de la comunidad donde los niños 

y los adultos <iprendían artes.Jnlas, a leer, a escribir, 

matcn1iticas e higicnú. Cste pro9ran1a tampoco tuvo ixfto, 

pues se enfrent6 a mGltiplcs obst5culos. 

Otro esfl1erzo de la U!l~SCO para apoyar la educación fu~ 

Jar.iental fue la creación del CHEFAL ( Centro Reglont1l 

de F.ducaci~n Fund<1ment,1I para América Latin.:i} oue t!_ 

nía como funcí.')n: c.Jp.=1cit.1r !os e11uipos de tr<tt'.Jjadores 

que reul iz.1riiln l,1s tareus prof)ucstaa y .:idaDtar los rn!_ 

tcrfales ~duc.:itivos íl cicrt~s nec~si<la,!Ps específicas. 

(8).- \.l:l[SCO, cit<:iJo 1wr U\ i!:Llí~, Thon1.1s t;n Jp, cit. p. Jb6 

(Ji .-LA l'CLLE, Tho"as j. IJp. cit. p. 14]. 
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~1 cen_tro,del CREF/\L 'tue; s;:. instaló e11 ,1.lxlco fui:: 

d 1 10'/-J-J~ ,Jur L.J ~J..'.,\ y .:! ;;o':d .:r.10 r.i..:;.;.fi;t11)0. ,_a id...:.'.J .. 

ori~dnal \:r.:i l l~v¡ir a Jos Ct!ntros .;erson.:i~ ti\! ciivc.r. 

sos ~aisbs, CDJ>acl~arlas y ~nví~rlal Ja vuolta par~ 

iniciar ¡Jrogramas <le educación .f.undame!ltal_ en ·sus tJa!. 

ses t.lc ori!.Jen. 

z.3.- La aducacl6n funcional . 

~n_ los a'r{:os ~.!)_la educación de adul to's cmpeió <1 de5!!_ 

rrol la_rs~ con más·.f_U•Jrza .y sO comenzó a ver clarame1itc 

en la pr§~tica misma· ~omo ~n l~strumento netamente 

ideo i 69-I C:ci. 

En JoS 6~- t!n t.r.1ér'fca L~tfna· 'si~ {Jestó - una f~se· cr-ítiC:a, 

µuCs,- s·e :..~-rti~~l-ó._
0

-!a. crisis ~conórnica con una .tensa··

srtuaéi5n -µolítl·c~; l.iaju este conteúo-ue crisis•• 

orfgrna-n- n-uevas f5rF11-UYas-u_Jucu-tlv_~~ _r~-ª~.ª-- la ~ciud-ac.fón 
de- 1 o-s-· a du--,--1:-0;.: 

Lna de las fóru1ulas J~ cducacl6n de adultos q~~ ~~ i~ 

plcr'1Cnt'o"" fUe conoc.IJa corno 11 iJesarrol lo die. la COir1uni<lad 11 • 

Esta_f6rm~la esta~a estrechamente vinculada con al pr2 

yecto- f:¡anératlo pcr los i;wersionistas extranjeros ¡.>ara 

mant~ner y .:n1pl iar su cspdcio en ''mérfca Latina d<!nor.i.!._ 

nado 11 ~1ianza para el Progreso 11 

11 Est.1 nu:Jva fón1ula p~da!jÓglca, que responr.ía a la 

tcoria neo! íbera! del capital humano, fue aJnptacJa en 

l'.?57 por la · .. 1::t::.co y ~<: '.!Xf)I icit;ó un caribio de c'3tr!_ 

tcgia carácteriza•Jo por (!I aliandono d..? los pro~rar1ac; 

·""'jucatlvo-; 11 ¡~-~r S·l 11 , p·JrD adopt;1r un ~nfo11,uA r:~ás 

ar-1plio de la ,,::ción soci.11. 11 
( l·J} 



En, la-conf~·rencia de Montreal·que·.i-eal!zó la l'ttF.s:n .;.,1 

196Ó, s'e aP'Oyó~a fa edúcac.lón funC'toña'J .a1-' manifestar 

que. _·1 ~ ·e·d~·~·;c:i~·¡ 6~ ~~-ad~ 1 tos deber'í a de de.Ja r de pcn 

sa·r-se ·carriCL .. un'a cd-ucación ·com.pens.Bta_r:ra (U), para· 

~.bar:ca .. r>fo'~-ás (as pos{bÍ 1 ldades o'rgan·f~adas rh~ educación 

s1ri;1;.1po'á~relnl~el, 0 el "otlvo 'o la .flnalldarl, 

Lo'.:"'~nt~·~!~.r_.Pr~pic16 que ~)gunas or~llnlzacioncs crr:;ira-, 

.:"y _:fl_ná_l}~Jar~n- centros -Je _capacltacfon tendientes a pr~ 

mover e:1 desarrollo Je la Comunidad. A nivel teóricos.a 

p~·e:té~día Manterier un Jesarrol lo continuo y perr.1anente 

in ~a ccimunldad, puro, en Ja pr~ctica se ten<li~ a im?~rt~r 

E!:X_P:_~_r_tos l?Xtra~jeros, busacancJo transrnitlr vertlcalnientc 

·un deter~lnado tipo de Información y capacitacl6n, con 

·-una combinación de técnicas pcdag5~i~a• formales y no -

formales. 

A eita feoria y pr~ctlca pedag6gica subyace una dete~ 

r'lfnada ideología que parte de un paradigma funcional is ta 

que plantea: 11 ••• qua todo problema puede SP.r resuelto 

en el interior del modela capitalista, vía ~n rnayor des!!. 

rrol lo, una mayor lnterración o un-1 Mayor rioder11ización; 

la comunidad y l_as transformaciones pensadas coMo nec~ 

sarlas se 9bordan en una formü 101.~canica y SeQincntadn. 11 (1~) 

(11).- .Lü eJucaclón compensatoria es aqu!!l lu d...:.>LinaJd 
a p~rsonas de 15 a~o~ o mSs qu~ no :ur~aron o ca~ 
cluyc1'on los nl~eles de primaria y secundarla en los 
iiste1na5 ~scol~rfzados. 

(12).- ó/\RQUERA r;ur.10crto et al. 11 l: Por qué lnvestigar 11 

" Ln educación de adu; tos,: nuevas Ui1:·.~11s iunes e11 
sector ~.JUCdliVo ll Ld. :oils•:·Jo .laciónJI rócnlco de l.J 
Educucfór1 c::.L/ -;¡efe 1íéxfc1J 1 1383 p. 11

:. 
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Se·'tra·taba de'lactua~_:sobre cie,ermln~dos campos como ~~n: 

ln pr~d~6~~~"- ~gricoia,'~1 mejora~l.~nto de· habitación, 

la. eÚucnc·(6n·::·hás_ 1 ~a, etc. Estos -p~o-pramas no tu"¡ e ron 

ta:,npo.cÓ f~·nC:fonalldad, pues, s61o agudizaron más las 

cii~ta"ncf~·s· s"ociales, al ·heneficlar (j~fca~ente a rr~ 
pos ya favorecl<los, 

Foe s61o hasta fines <le los ~O cuando la óptleade la 

educación de adultos volvió a camh~ari al comenzar 

a establecerse pro.gram_a,s de 'remplazo bajo:e! nombre 

de 11 educación funcional 11 • 

La educación funcional veta a la educación de adultos 

con una Óptica diferente, ya no colílO fin, sino como 

punto de partida de un proyecto soclocconómlco. Se 

Conservó la hipótesis de que el desarrollo económico 

pasa por la alfabetizac16n, s¡r1 embargo se lmplement6 

la Idea de que la lucha contra el analfabetismo con un 

mínimo de Implementación industrial es lnúti l. 

En 1965 el concepto de erluc3cíón fundamental ya se 

había ol•1idado. El ~ongrcso Mundi<"!l ele :linistros de 

Educación reunido en Teherán, convocado para erradicar 

el analfabetismo di6 como resultado que a partir de ~sta 

reunión se corncnzar5 ~ aceptar n nivel ¡ntcrnaclonal 

que exlstia una relación ~ntre el analfabitismo y el 

desarrollo socioeconóf.iico; por· ln que la nucsr.o lanzó 

nuevos ~rogran.as e;:pcrin.entalcs. 

En 1372 en el Sc.Jinarlo Latinca111ericano sobre la educ~ 

c_ión d>! adul Los, rc;.:il iz.odc en In Habana 3>."! \legó a la 

conclusión: que la cJucnción 'I la alfabetización de los 

adul los 5<:guían s icndo periféricas e inter111i lentes y __ 



. ·.". . ,·;_ - . -~·· 

-- sln,refaciórÍ con el mundo de trabajo y del ·ocio 

y c·~n 1.~·s·_~ctl-y.fda'des ·c"ív·r~as -d~ .. 1C/s-~p·a~t:r"~1,~~:ntc~; 
esto de.terr;¡ __ fnó .que Ja -.IJ:u:sco vó-í 1./i'e~-á-·a:·~am·il!Rr· s~· 
idea de edu¿ación. 

Ahora. se !:uscabn: 11 Proyectar nuevas es·t~uctli-ras,. q1Je 

e1 !minaran las fronteras que Separan _13 ,,educación fo!_ 

ma1 de la informal; significa reconocer- fa n-eceri-fdnd 

-de und educac Ión continua que ens~~a ·r-f':a ~-~··"'g:Cntc como 

aprender y cómo completar y renovar süs-.con~~lmlcntos 

durante toda su vida.•; (13) 

La educac16n funcional aparccfó como u~ ~odelo de ad~ 

cuaclón de la educación de adul~os a- las necesiJades 

de las economías en expansión. 

l;;n 1372 la UilESCO declaró que la alfabetización funci~ 

nal estaba determinada por la urgencia de fornar y ed~ 

car mano de obra para volv~rla n1Ss productiva, En este 

momento se habla del L·inomio cducaclón .. dcsarrollo. Por 

esta raz6n sa Ji6 mayor preferencia a las comunidades 

rurales y cspeciflcamenlc a las más vincul~das con los 

pro~ramas cconór.1icos inscritos en plani:>s de dc<;arrol Jo, 

[n la educaci6n fu11cion1l se ¿cfinfn con Mayor rr~cisi6n 

el tipo dl! sujetos ~1 los que iba encar:1in.ida J.1 ;icc:ón 

pcc~a9ógica ele lu r:ducucié·n J~ ..id:Jlto5, ':l: r..:fériJ .:i los 

ildul t:JS cconó:ni..:,;r:i:.!ntl! .1cl ivos 11 sui-uti 1 j7;i.lo:; 
11 y no 

u los Jdultos -~; _ .... r.crul, i.:.n cu.::into .:i J,3 m·:!to<lologiü, 

s~ trataba (IC que se centrará r.1ds en el desarrollo -

econór.1ico y lo'.l inLercscs y quena ce res del .:idul to. 

(13).- l/\ ~CLL".:., l.1..:.ii:l.is J. 0 1J, cit p. Jlf;J 
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tn la pr~ctica estos plantBa~IPntos y o~j~tlvos no fu~ 

ron alcanzaJos, rn cjumplo evidente fue el Plan Fxp2 

rir1,ental HundiiJI de: .'\lfilh'!ti.zaci611 ( PE:1A ), progrcHla 

que fu• financiado por el (p¡¡u¡,) Proyra"'a de las l!ac12. 

nes Unidas para el D<.!sarrolfo, s-? inició e:i. 13S6 en 

5~ país~s dél terCer mundo. 

El Plan l::pcrlr.1ental Mundial cic Alfabetfzaélón (Pli!!A) 

se llev6 a cabo en Am~rica Latina con el ap~yo del 

CREFAL. C. Centro .~egfonaí de Educacl6n Fundaniental para 

·Améric·~ latina )-, participaron en el programa: t!ol lvfa, 

Chí.le,· Costa ílfca, ílepúblfca Domlnfca,a, CI Salvador, 

Ecuador,- Gu"atCmal_a, Hondurils, P::inamá, Paraguay, Perú 

Y, ·_y_e.n e_~ ~e J_ a-. 

Es.te . plá-n .tenía. como obje_tivo fundamental ensayar y 

aportár.laS pruebas de las ventajas de una alfabetiz! 

c16i1" apo-yad;i~-en -un- Punto de vista económfco y S!?_ 

cfil y -~s~u~(ar -las relaciones qu~ se pueden astabl~ 

cer entre Ja alfabetizacl6n en la poblaci5n activa y 

el desarrollo, 

j¿J objetivo mencionado fue pianteado por la 'J:h.SCG 1 

pero no tuvo el resultado esperado, pues, los 9obicrno& 

nacionallstJs .:inteponí<1n su!:. intereses. Cad;i país asignó 

funciones y modaliúadcs específicas c1 la alfa~)etización, 

entre las que se puc...:en destacar: la Jifu~ión idcoló 

urca y de lenguajes oficiales, el al !vio de presiones 

políticas, cte. lnclu~o los plc1ntc.iuic11to5 pcdagó9ico'.Jo 

fueron altcradu$, 5~ usaron en alsunas ocasion~s prep~ 

dago9í.:is ~1;todos escolares para sol~cionar problen1as 

qu~ no ~rar1 r1ctcclíldOs por I~ comunidad, sino por age~ 

t~s externos en 11 pro 11 3el aumento de la productividad. 



11 Así, en últim-l instancl11, la alfabetización 
funcional can frecuencia !;e rcJ 1Jjo .:i J.:i ::..-ans 
misión de un s.1tcr técnfco e~tra~o a la comu7 

niJad, o;n la que los métodos activos propucS 
tos dieron lugar, en Ja Fráctica, a J.;i t!terria 
pedagogícl patcrr.alista y autoritaria, a la su 
perlorfdad Jel enseñante, portador de los -ca-:" 
nacimientos universalmente válf.~os, sobre eT 
analfabeta subdcsurrollaJo. 11 ll.lf) 

i::sta concep7ión cducati•1a tampc:co tu~o rc~u~ta~os, pues, 

sa cayó nuevamente en la selecti~iJad de los ~ducandos, 

se habló _incluso de 11 el ientela óptima 11 que er-a en 

una comunidad determinada; los campesinos que teníaii -

ex~~dentes para permitir el ahorro y que estaba más 

identificada y socializada con Jos valores y racion.! 

l ldad _capital lsta. 

C::stas intervenciones pedagógicas rea11zarolluna selección 

,al Igual que el sistema formal y se siguió manifestando 

el mito de f!Ue el cambio social ce; rcsul tado de la ed.!!_ 

cacf6n. Esto se encontrab~ i~scrito en el ~!no~ia e~uc~ 

cfón-cambfo, en el cual se ~cnsab,1 que la educación es 

la palanca del desarrollo y el instrumento privilegiado 

del ascenso socioeconómico individual. 

2.4.- La ~Jucaci6n popular 

A principio de los 70 surgi5 una nueva propuesta cduc~ 

tiva diferente a a las propuestas dis~ñadas y propagadas 

por Id UMESCO, 11 la eJuc.ación popular" aparece en :\111-ª.. 

rica Latir1a con una id0.ologÍ<l J..:: signo contrario. Su -

soporte íundamcnt.:il era a diferencia de la:; propuestas 

de la iJtlESCO de la crítica del orden cupital is ta, de -

las conccpcior1cs y pr5ctica~ 2clucatlvas domin~ntes y 

proponia una noc16n de ca1n~ia. 

( r 4) • - Sl!.1.lf, .~1ii1•rl1). l"'écolu :iorc, de J"é>ccle. L"5Jucar1on 
de·_; 1.1,1 s se;; • r: . i t i n n .Ju r: f! r • Pu r í s 1 1 " "'! 2 ~ n • e': - 11 7 • 
Citado por ~arriunr.1, '1 ur•'·.:rto ~!t .:il, oo. cit. f.1. J2. 
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~umberto Rarqucr~· y olros plantean: 

11 t'e c:ste modo, si las prapue~tas 
de la UNES~O tuvieron co~o punto 
~e pnrtld.1 y Ju,tlficaclón ie 1a 
fntervcncíón educativa el retraso 
económico, técnico y cultural de 
los países latiPoamericanos y co 
mo 11 sujetos 11 al adulto gen~rTco, 
al analfabeta o la pol,laciór. eco 
n6mica~entc activ~, la EP, por~ 
el contr.Jrlo, 1:.IL.lntcó como pro:Oli;.ma 
fundam~ntal e\ de la dominación 
y coMo tarea la c0nci~ntizacl6n 
<l.J los oprimi1os para la transfor 
maci6n de I• sociedad." (15) -

Una de las caracterfstlcas de la educación popular es 

que todos los casos y modalld~des se producen como 

un modo de oposición 3 'as técnlcus sociales instituidas 

para el pueblo por los grupos dominantes. A pesar de -

que algunos movimiento~ se oponen a ta educación opr~ 

sora, at(enada o bancaria y otras a una política de -

opresión¡ el denomindd·:>r común de todas \as tendencias 

en su planteamiento: de que se pueden crear sítunclones 

peJag6glcas capaces 1le contribuir a la Dodíf ícaci6n ~e 

la conciencia de las clilscs oprimidas. 

Pese a la car;ictcrística común mencionada, '!O \a ed!!, 

cación popular se produjeron diferentes interpretaci~ 

nes con r~specto a lo~ pla11teamientos de la LOnc(encla 

popular~ dul proce5o de conclent,zacl6n de la sociedad, 

de tas transformaciones re~ucridJs y perseguiJas, del 

sujeto de acción p~Jagó')Jca '/principalmente en_l_~~~-5'~!"!, ____ _ 

tegia misma de \a educación popular. 

(IS).- Sl1r.1;.u::Rll, 1;umbcrto et ol. op. cit. p. 14. 



i, z 

Paulo Freir·e (16) fue t:I primer formulado·r v aqP.~te· 1JP. 

la.educación popu.l.:ir, el sufrió una transformación p·a·~ 

lati"na··en sus ideas: iniclal1nente fue un pensad9r_ J~mi?. 

cr:ático-liberal con matices cristianos, posteriormente 

su .·Pensamiento s~ transformó tornando _.tintes. hu·1.1aniSt~S. 
y en sus m§s ·recientes reflexio11es Froi~e tlende·.a s~r 

más radical lsta al ~ustentar sus planteamte1\tos :en u·n 

ma-terlal lsmo hist6rico. 

frelre constituye en Am~rlca latina el pilar fundamental' 

de la educaci5ri popul~~·- se lleg6 ~ afirmar, lh~luso que: 
11 • •• hoy _se p!Jede estar· con o ¿a·n-tra f'rei"r~, -.-

pero no sin frelre" ( 17)~ 

y su Impacto definitivo en las· p'r~ctica~ !?d-iJc3~!va·s: de 

~rup~s y paises de Latino~m&ri~a, hace raz~n~b1e qu~ 
sP. parta de él 1 de sus planteamientos, para es-clilr.ecer 

fa tcorío y la práctica de lo educación poplllar. 

ln 1~ pedagogia de Frelre ~ay principJlmente una neg~ 

cidn Jel discurso do1nlnante que sustenta~a que la ed~ 

c3cfón provocaba el i.;amblo. Frerre critica -a la teoría 

neol ibera! del capital humano µromovi<la por lJ .::.strat!:._ 

gia 11 Al i~nza p11ra el Progrt!sa", al considerar al ed.!:!. 

cadur coma promotor r.le la dornesticación y que contr.!.. 

buyc a la estructura de la opresión, contrastén<lo a esto 

una educaci?n 1 ibcradora, en donde se de una rel~clón 

dia16gica horizontal. 

(15),- Cn el capítulo 1 se mencionaron brcverr.ente las 
ideJs plantcQdas por Frerre en sus prl~eras produccio 
nes: 11 L.:} cdtJcacíón como práctica de la 1 itiertad 11 y -
11 la Pí'd~~ogí.1 Je! oprimido 11

, 

(17).- Df,RQUE~·\,lhJmbl!rto et ul, (Jp. e f t. p. 1 5. 



Frcíre centr~ ( a pesar de qua su noci6n 1lc u~r~si6n 

y oprl~l~o se der;~n de una socfe¿ad dlvirli•la ~n el~ 

ses ) sus plante~míentos sobre las rclacío11e~ sncia1~s 

e~ t~rmlnos. cstrlctan.cntc culturales, \I pl~ntcar la 

exterf.linación de la cultúra del silencio, cultura que 

ha s-Jdo lmpuusta ~n los sectores populares por la 

domfnac16n. &e plantea tambl~n, qu~ s61o así s~ püdr5 

lograr- la pnrticipaci6n ~o 1lulnr, qu~ es ul oLjativo da 

la acción ~Jucativa. Est.1 óptica 11 culturallsta 11 lleva 

una ausencia, pese a que se Jistingue11 Jos momentos -

co-Jnp1enlentarfos necesarios: la c.oncientízact6n y el 

comprC?1~iso con 1.-~ praxis. Este últlmo momef1to, segjn 

lis cr1tJcas posteriores no tuvo elaboracJ6n real. 

Las prímeras pr~ctica~ de Frelre tuvieron una coyu~ 

tura específ(ca, {ntereses y condiciones que hicieron 

posible la pdíctica tencllente a Ja trJn5formación de la 

sltuac(6n social. Los resultados satisfactorios que 

tuvo Frelre se rl<.?1.:ieron prt!cis«r1entc a )íl coy11nturn P.'1 

ta ~uc s~ lnscri~icron sus prácticas p~rl~~69ícns: por 

un lado el contc)(.to de un ilmpl io progr.nna de formac iól" 

~e los adultos campcsi11os qu~ !1abían crn¡1r~ndido: la 

Universidad, la Iglesia y el l\ovi1.1ícnto d~ t:..iuc.ación de 

Case. ( lh ... J) ¡ por otro 1 Jdo, .a 1 noroi:s te de. ur.is i l, 

llamado 11 trl~~t1yulo JI! lo 1.ds..!ria 11 , t,;r.1 tlll::>Úc lo·.; 

51J campo Je un progra1a.1 Je JesJrrol lo inJustrial; 

adcu,5s JI.! la aycrtur.J del ']Obierno ¡)Opulist3 d~ Goulart. 

Todos <:.StiJS factores consoli.:iaron 1<1 rcalizc3ción J~I 

tra:,ajO QIJ~(en1lfJo por íruir~. 

Las rr5cticas p~dag6gicns de Frcirc, en Urasil, tuvieron 

buenos re:sult.1t.ios, pues, se desarrollaron inmersas a 

una coyuntur~ específica. Sin embargo, al ser de~~ 

rrol\adas en .tvn.~ricil L:itina, en otros p:iíses con dif!_ 

r~nt•~s c0n-:licio11c~ a !.is d~ 3rasil no tuvlcrotl f!i rn!smo 
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En la práctica Incluso se 1 legó a un 11 pedagouis110" 

Ingenuo en el que se creía q'ue: 11 ••• basta· transforiuiH 

a las per3onas ( c-oncientizar ) ?ºr la educación p.3ra 

que ellas se Cot1Viertan fatalmente en factor Jecísivo 

de ld transforrnación Lle estructuras sociales opresoras. 11 (18) 

El .Hétado Psicosocial de Freire co,mc:> ya se mencionó 

tuvo resultados diferentes al ponerse en práctica f~ern 

de la coyuntur~ de Ora.sil, iricluso se manejó bpUe~tamente 

En' algunos pafses fue limitado a un simple método de 

alfabetización. En Chile, por ejemplo, se trató de 1!!. 

traducir esta experiencia con la lntencionali•lad pal.!. 

t fea original, pero al ser impuesto el método pslcos~ 

cial oficialmente como lnstrumcÓto de alfahetización, 

se le despojó de su sentido político. En el mismo se!!. 

tldo fue lmplementddo en Pera y H¡xico, en su gran 

mayoría importando 11 técnicos 11 sudamericanos. 

Es frnportante 1.1e11cionar que Jl!ntro Je la auténtica 

eJucacl6n popular, la ~ue se define cerno un lnstr~mento 

al servicio de la organización y de la lucha .1c las 

clases do1~inantcs se han dado avances· rJuy s1gniflcativo~, 

como son: nucvus metodologías ( por ejemplo , la inVc~ 

tigaci6n participativa, El Lenuuaje Total ) que tle~ 

den a l.:i sustitución lle la educación para la acción 

social y transfor1narlas en acciones sociales que cJuquen; 

~Jr\e a la educación no sólo un pupcl importante, sino 

un papel determinante en el proceso de transformaLión 

del orden social. 

( 1 A) , -

8 

iJAP.REl~O, Ju\ lo, 
concientizaclón 

EJucaciAn populnr y oroceso rl~ 
C. Siglo i::<I, ;1~xico, }q\135 p.1"!. 
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2.~.- La cducac(611 p~rm~n~nto 

La. ~ducaci611 perh1a11ent~ nu ~s ~n co11~e~to nuavo, es 

una fJea co11ce:i·IJa por Platón, que proponía una 1~d~ 

caci6n que puynJr~ por s¿r p~fmane11te 1 libre y e~~ 

tlnua~ Al principio esto se vl6 coo10 un privlleyio 

pero con el paso del tiempo hñ Ido evolucionando y 

'!n la actualiJad S\! ve como una necesi·Jad. 

Los· te6ricos de la educací6n permanente plantean que 

se hn visto que los actuales sistemas cduc~llvos son 

lnaJecuados para responder a los o~jetivos de lr1 form! 

ción integr3l del hor1bre. Por lo que se empiez.1 a ver 

la 11ccesidad Je una cducacl6n p~rmanente que logre rl! 

chCls objetivos, Se pugna por la utll lzacfón y el apr!! 

ve~hamlento de todc)S los medros y formas que coady~ 

v-en al proceso e.:iucat ivc '! la ayudn a1 honbre .1 11 Apre!!. 

dt!r a aprenJcr 11 j)üra ser m.5.s y r.1ejor, se le prest'!nt.l 

como un<l ,.dtcruali'la vi~!~le par.:1 5Jlv.:ir l'l crisis c 0 lu 

c-ettlva act11aj. 

ti co11ccpto Je ~ducaci6n ?er111Jnente es viejo, pero en 

l.:1 actual iJaj ha ~volucionaJo y empieza .J .;,,1.L . .¡uiri r !JT·Jn 

relevancia en i;:I curso Je. los anos 60. ln América ;..atina 

a?arece J finns Je lo~ Eo, VJrios a1\os Jespuis Je su 

aparici5n en la UljESCO. 

[-s a ¡:urtir de 1')70 cu<1'1do los ;:iuíses Je América 

Latina et~pie~an a prorn11Vúr rcFornas educativas al dar~e 

cuenta que existia t111n dosvlnculaci6n con los can1>ios 

t~cncl6oicol ¡ cie~tificos. ~it~ taroa ~o fue n~Ja f! 
cil p;>ra l.:t'i naciones, rues, estaban ngobiadas por el 

pe50 del colo11i.1\is110, !;isterr11"s rolíticoc. in,:inr 111Jrc:;, 

~te. Por lo \JU'~ l.1 w~uc.1CÍ·~Jf'I ·~err .ir":lltt! '>': intrn~ucí., 

co1'10 un ni to :'11 cu•!<; i Jcr.1r\.1 cn1:0 11 un.1 rp ,1olu.:: :¿,n <!d~ 

C :1 t ; Vc1. 11 
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J.:! cclucución perri1a!l.!ntu, :;~ ¡:>rc"i~nta co111c una ~ltcr•12,. 

tiV.:J fJ4lr.1 ;-.ro.J..tcir c_ar,;~¡,,¿ ·~1D11ificJtivo~'wn el nor.1brc 

y en lJ sacie.ciad, las cxfgcncius ol.1nt.;üdas por el cr~ 

ci111ienco cco1101,1ico y p<ir 1~)$ pre:siones ,J:"? oí"Jt .. n social 1 

los paises do ~~1Grica Latir1a em~rc11Jieron acc1one~ di 
balo el concepto de educnci6n ry~r1n.Jnente, e~ 

Pe.rú" tr•Wé-j .Je su 11í!f'?r:11'l r.L1cc:it ¡ .. ;:i, prc.1.1U•!·/C princl_ 

pio!; fundar.1nnl;:le:; rlr. 1.1 cduc"~:rnn rerr.1;11;'.!ntr.. '":r: JH!:_ 

li;ndí:i 11 , • , ~st;¡ht~~cer un'! ·~:1'Jc:ici6n cn:-iunit.1ri:i- r:1Je 

se sustente un iina s0cledaJ edu~~tiva ~ tr~y¡5 del di! 

lo~o y 1.1 pi'lrllcfpación rcsponsáblc. 11 
( -1~ 

Ant~s Ju los GJ SJ dcsdrrollaron en A1q6rica Latln~ 

algunos esfu~r~o~ 4u~ µo<lri~n Inscribirse c11 el ~a~ 

co-Jc I~ eJ~c~ci6n µcrMJt1~nte 1 u110 Je ellos fue la 

Refon1a de ;iso,\an.::J y ld ucción je\ :tovi;.,J;:nto 

3r,1silc;"\0 dt? f,lfat.)tización ( l\J:Ji\AL ). 

Cl ~IC!Jílf\L dejo cl.1rñ 1 dice Alve<S f\,1r.~os, Odalela: 

( 1 ~) ... 

(2 !J) • -

••• toda un~ r0nccpci6n ·ae alfabctizlción 
( tddc~c Ión ) cof110 un rroceso que no >e 
a3otJ cri el .1ula ( C'i..ii1cio) r.i "-::11 ur: 
c·erínJo d1;terr1ir.adv ( t icr.1po ) . La l~y y;¡ 
praconii.1h.1 1u•1 un rroo:;rnm~ de. ¡\lfab.;tlz!!_ 
ci6n Funcionnl '"ªs¡vo y r~piJo, debcr1a 
cot1tar con las ~ctivid1J~s prnr~~irin~I~~, 
culturalc~ v ·le c~r5cter c0raunlti1rio er1 un 
;:;·.:ntl-:io inte~r.1·10, 11 ( 20) Se r.ienclon~ba 
jnc]US.J 1:..ic l·.l: ¡)rC'.1." ,r·us dí'! J ... nr,~r1i no~f 
b11 lt~L~n la nr~<lni~~1~i5n 1lc un~ clu1~d ~d~ 
c..1tiv.1. 

".\~T...,,l:J·l ¡ "..;Í,'l, _1 3¡11~ '/ ;.nr>ele~ l'iutÍ•!rrcz Ofcl ia 
[·juc,1•:ítn P-~rr11.1n.:!nt~. f':'rn j; Jt! '.:ol tlll'iJ (c0nÓr'.1iC;i 
:;-~;·¡~::·(¡ ·.-- ry;r.·-~-:-c:,· ---
. ~··~:, '.1.,0~, t l..~lr:i·1 ,,.·1-::i :,..:, 
·1·)..:.-1\L: J a:-·o.:, .1 fDvor d·."! J¿1 t.Ju:.:;i.:.i(,r¡ f'er1.1ancnle 
-¡-;;--. ; .T ·~ ·y:-- .. - --
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Otro ·ejemplo de educación permanente 'en América Latina 

es el de Cuba. En el Seminario lnterdlscfplinario de 

Educación Permanente réal Izado en la Haba"na, Cuba en 

·1970, los cubarios nrr.sentaron sus fdea·s sobre la 'educ!_ 

ción permanente. 

Las Ideas· expuéstaS en. el Seminario mencionado fueron 

1 as· s i 91• 1. t= ·n tes : 

11 1. Lir noctón de Educación Perman"?nte fm 
.p1 fea· que la toma y e! desrJrrol lo dr. l'a 
concfencia son anteriores a l~ educación 
que no constituye un modelo prlvlleglado 
- de un proceso- glo~al de formación ge 
neral izada; -

11 11, Más entonces, la cducaci6n pc.rr:rnncnte 
lmpl ica un;:i organizac16n social que f!_ 
vorecc la autodldaccia de cada ciudadano¡ 

11 111. t:l hecho conlleva a la abol iclón 
necesaria de todos los monopc! io~ y lz,s 
exc 1us1 ones que les ücompu?1an - compre!!. 
didos los 1;1onopolios culturales¡ 

11 IV. Conclusión: no se puede real izar \a 
educaci6n pcr1~ancntc m5~ que en un pais 
socialista." ( 21) 

E.stos postulados hacen .:iparcccr corno irrcul lzable los 

objetivos de la educaci6n permanente sobre todo cuando 

se les considera patrono~ prolon§ados de -:Joninación -

externa e interna y l~s construcciones de v~lores socio

-cultu ra1es que los sostienen. 

(21).- VA:llLDA Paiva y Pierre. Furter. 
L~ at~~rique Latina Face 5 L~lnvasl5n de L·&·tuc~tion 

Permanente, Artículo pub\ lcado en el l lbro 

:c!ucación ou Aliénation PermcJncntc 11 de Gastón 
Pi:.::.c<lU p. 21•$, 
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Algunos· autores _latrnoam~rJcanos plante~n que la 

~ducaclóri permanen~e es. uria r~~a ~ejos de concretarse, 

sobre todii en-·Ja Situación actu.al de los pafses de 

América Laflna. Ya que 'la educación permanente sin 

el ·cambio~de .,~.strucfu'rás: es a_~go irreal fzable. 

El E~dlrecfor· General de la !lllF.SCO, René '!aheu planteó 

lo slglifante: ·.:11 ~o ·qu~ parece_ fuera 
nacera la educación 
antes·r10 se cambian 
s_a'c r. a 1 es , p C'l 1 T t 1 e as 

d~ dudas P.S nuP. ~o 
permanP.~te sf 
1.:is estructur.,s 
y económlcas. 11 (?2) 

Li ~~ES~~- ha mantenido una misma polltlca respecto a 

_Ja f.e·~ué'~:.~.-r·6~- permanente, que consiste en difundirla ·en· 

e1 .-nl~rid~~~.·f~comendarla a sus Estados miembros y apoyar 

ias_~_-ñi-éd:f'das·-·que se dan en los p~íses al respecto. 

En 1965 la UtlESCO a través de su Comité Internacional 

~ara el Progreso de la Educaci6n de Adultos, examina 

el informe de Paul lengrand respecto a la educación 

permanente la recomienda al decir que: 
11 C:.ra el principio que animnbJ al conjunto 

del proceso educativo, considerando como 
continuo durante toda la vida del indi· 
viduo, desde su tierna inf<JnciJ hastJ
sus últiPloS días exigiendo por el lo una 
organización integrada. 11 

( 23) 

rn este mi sr.10 año la UNE~CO y COllEDAC piJ!Jl htah .tJrt ·dOC!;!_ 

mento que contenía los proyectos básicos de l.i UllESCO, 

donde da a conocer su posición respecto ,1 J,1 e·1ucac1ón 

y los concepto~ ~obre 10~ que se fundamentaran sus 

poi TtCcas educut iV.'.'lS los s iguicntes años. 

(22).- :L'\;i[U, ~enP, L.J e3ucación perrnunente Salvat '...:d.!.. 
toros p p. 129'-IJO, 

(23),- PAi\KY:~, 'icorgc 1:!, Hílci;1 un ilndclo Conc~ptual Je 
EJucaci5n Perinanente, Ed, Pro1nocion Cultural, 

[sµaña, IJ/ú p p. 11-12. Cit.Jdo por .tcdina A. 
Guiller1110 11 L.1 eJucaclún Pern1anentc t!n A111érica 



La U·i~ESCO··ademas··."aídenó" .. i.nvest.i9a~·lones sobre-'1a idea 

de e.d.uc·~~.16:~:·:_:·P;/~a·h·~'.n.t~\ p~ra. c!'esp~é·s {Oformár"que. la 

e:duc~C·¡ ó·ir:"'P~.r·~~ .. rl~n l~-.~.'"~ r a".· ·1. a:_~· noc i ~n ··e.n q ~.e ·d e.b í'a- 1 n sp .L 
r·~ rSe ::· ra:;:~-d u'c·a.-c'(6-~--- ~'c;".de?~a .. :_y.· 1 o¿· es._f u e·~z-a ~:· ·de: r~nov_a e i.ón. 

A fÍ~¡sd~ 1~6s\a ~t;E~¿cí JnveStlgaciones s~bre la ld~a 

:r:eur:s.··. :e, ~ .•..••.. c11.-:.••·~.~ .•. • .. ;.·~~·.;u• •. ;ec;.:.~:c: .. l· .. ·.6~:n ~~:t: ;;p~:·n·~.~¡: ~é: n;;~. :~·~: :~t •.I ~: P l 
ll ~~-ñl~d e·r·n:a'.:'.v~.- f~S~ ·:etf~~~ ;-~~ f:···'d{.'.~-r·e~~'.V.a c. ¡·6n. 

,-,,, ,•,·_, ,_;~//_· 

A f ines'd'e :i968 ~. UNESco ~~u.;~·~~ el"!, 

su resoJíiclón ~ 11 fz - 'Un'o' a '.1 a 
e'd'u·~·~-c t'6n. -·p·~_·r'm~~e~_'~.'é:~.-
"- - __ , - ·~· -- -- -_._ _. .,_.. . , . ,· . _,.. ' ·- .. .. "· - . :;,~ . 

. 197~;;fu{~L'aiio de mayor lmp o~t"ncl a'. ~11,r~ 1 a. ;ifoi:iic i óri 

perm~nénte, p~es·f~e difundida por. la' Uil.éSCu e'sta IJaá • 

. ~970 fu~ nombrado el Ano internacional ~~ la ~~u¿acl6n 
y su' principio rector y unificador fÚe la educación 

permanente, que reunía .. según la Ul~ESCO Ú>do-s ra·s 

aspectos de la educación. 

En 1972 la U~ESCO auspicl6 el Coloquio lnterdlsclpll 

nario sobre Educaci6n Permanente, al Igual que la Ter.. 

cera Conferencia Internacional sobre la Educilclón de 

Adultos reulizada en Tokio, Japón, [n este mi5mo año, 

a partir de l_as recomendaciones de la Comisión Jnte!_ 

n~cional pai·a el Estudio de la [duc~ción, aparecidas 

en el 1 lbro de E<lgar Faurc l otros 11 /\prender a Ser 1
•
1 (24) 

La educac16n perrnanc11tc se convierte en la piedra 5ng~ 

lar de J,1s políticas 0:duc.1tivas di~ los próximos atlas. 

--- Latina: ¿stado, ~ituaci5n y politica de la ~l~ES~O~ 
( Poncncia prcsentadJ en el 11 Foro sobre Ja educación 
Pcrr.1an'!11te en el <lesarrnllo oconómico ¡social Je .léxico.) 

p. 1 0. 

{24).- Ci~..Jdo en la biblio9rafía, 
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En 1973, Ja,.UlllSCO real.Iza en Méxl'co .la mosa .redonda 

sabre···1~· e-5.cuela ._·._:··d.ef::.:fu~~r:a •. .'~n ;~-on'd·e· se'-·aborda el 

terña dii Ja ... ~'.d-~~~ac ,:5~-,-~~-;.~ane~ te.-~··:.~ 

En '197~:1;'UttESCO 'firma un a~uerdo con Héxico sobre 

la erea'~16ri. y funcionamiento de un Centro Regional sobre 

'·Eduéaclón de ,Adultos y' Alfabetización Funcional para 

América Latina ( 'CREFAL ) que tendría entre sus• funcl!?, 

nes: 
11 

••• Organizr\r un coiijunto de activiiiadcs de 
estudfo, investfgac16n, doc.umentac ión, forma 
clón y animación tendientes a promover la~ 
educación de adultos y la alfabetización fua 
cional en ~marrea Latina, dentro del marco de 
la educación permanente," ( 25) 

'.Entre,1975 y, 1976 la UllESCO dispone la organización 

de.' un Cofoqufo sobre la contribución'. de. los no-en~.'!. 

i\a-ntes :a· las actividades educati_v~s ~-" la, ·perspectiva 

-d~.;--,~~---~ducf!l_Cfón periua=nen_te, el ~u~I --~e_f-eal·fzó (,ie_l 13 

al.'17.de septlem~re de 1976. 

2.3.~ C~eve histdrfa de Ja educación rle adultós en ~éxico 

La ~Jucaci6n ~e ndcltos e~ H&xfco
1 

si hlan a -

se9ulrJo por ser un p.iís de ,'\rnérica L<Jtina las misraa~ 

políticas g¿;neralcs ya mt!nc.iu11aJns, pru~~nta t?n algt.inos 

1.1omcntos 11articulariJ;_¡Jcs que cs .lt!CC:>Jrfc rt:to;;;ar. 

(25). -
En CREFAL, Acuerdo ~ntre el ~obierr10 de 

'~éxico v la t'~lEscr1, Pátzcu;iro, f1ic~ouc5n 
!lcxico, 107(. p. ''· r:ita:Jo por llcdin,1 l\ 
Gu! llcrmtl ílp, ciL, p, IJ. • 
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La eJu:ación Je adultos ~~ Mi~ico en tanto J~stinaJa a 

los ~!rupos opri1.ljJus Je la sociedad Sí:: rc1r1011ta a la _ .. , 

épOca de ia conquista c.nn la acción educativa Je los 

misioneros, quiencfi loararon u11a verdadera reforma 

educativa, ya ~uc cambíaron los valores, la conducta 

y las C<istumbres d<! los Indios¡ el método e-Jucativo 

utilizado fue primorJlal:nente el mnemot~cnico. 

Durante )J colonia la educa~ión se centro en 1~ cns~ 

ñanza lnstltucional·l=:ada destinada a niño:> Ja <let'!l'!!!,1 

nada _sltuac_i_ón soc!ñl , segregando a la educi'lción de 

adultos. 

De ~ste medo, 1~s artcs~nos se vieron 

ob\iga<l~s a generar su propia capacltac16n 

s·tenrto los. mismos gremios los que prcpil~ 

hqn-·lprendlccs-, a travé.~ de la labor coti 

Jlan¡¡." l 26} 

(11 l\éx.i"co fnJe¡:t~11Jjcntc a l.:i. par Je 1~ crecJ>.!lltC :?5C2,_ 

ldrlzac¡ón Je l~s ni~as y j6v~nes, s~ pens6 en increme~ 

tar la eJucación da aJultos, pasdn<lo de la alfau~tlz~. 

ci6n a 1~ instrucci6n t&cnica. 

Desde ~ste ao1nento la educación de adulto~ ha seguido 

un camino poco Jefinido ·¡ i::ambiantc en re1d~ión .1 sus 

pr~pósitos, contenidos, m&todos y tficnlcac;, 

l?!) •.. 

(27).-

11 Se buc;t; .• '\ha crear un E!>tacio quP inc:luv~ra .1 

las m~sas 1 por lo ~U•! ~e con~idPr5 necc~~r·io 
instruir a rndn l;i pobl.1ción, !lo chstt111te -
este: pC::nst!"lientri sólo incluía ;i los n~s!: i~os; 
1~ poblnclfin i•1~i9ena seguiria ~i~ndo ~n~! 
f.11'.ct;J e incons.;!t!nte de i:io:; cor.Jicione5 -
fj(1ciocc•~nórrfc,1s y :-:iolitic.1s f'U·~ ),1 ri1r!'.'inuh·1'1, 11 (21) 

Jt l\llJA, .'\<1rí,1 L!Jjs., r:innr.1111a dC: l~ CUu:é!cif.n J~ 
.\..:~:\L.::.;. ( Ca5,) ~\L<ico~li.Jc.Jcir1r. ,Je f·dJlto~: 
ñ~i(~-·~-;:i>. ~~ñ <:·1 se.:tl1r educ.1tl'/0 11 

Op. e 1 ¡ , p. 1. l.l , 

! L í .!~u. 
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E11 ___ 153j. '!loé creó (J escuela Je ¡,,¡rtl!S y oficios, JestínaJa 

los aJ~.lesce~tes y antes do ter;11inar fü primera m.!... 

tad clel ~¡fgl_o XIX, 3e abrieron noct1..rnu5 para adultos 

en Ja· __ C:apltal, nn León y en Valle de Santiago. En los 

que 3e bUs~aba· prepa~ar ij los ~rtesanos ~nalfaLctas -

p~Í"a el mejor 'desempeño de svs tareas. Por otro lado, 

se lntent~ _en -la escuela Mii ftar, proporcionar a Jos 

soldados instruccf6n prf,nilrí~ y secundariA, 

En 1857~ c"n el trfunfo definitivo de los 1 iherale•, 

~I Estado fundament~do irleológlc~Mentc sobre las -

bases.del -racionalisrr.o y el posltfvlsmo f1vl)r1?ciorrrn 

ef d~sarrol lo de fa Jndustría y el establcclmicnto de 

una· red de comunlcacfones GUe racf l i tar.l el intercambio 

eco~1óu1fco y la _coht:.slón nacfcnal. 

r.:1 desarro11o econ6mfco y los cambios- socf.iles exfgían 

nuevos p1antedmientos educativos, e~pecial.1nente pdra 

la cnse,iilnza 'é'-nicll¡ :+ucJan;Jo c1Jr. ést1l, la eúucación -

de adultos n~eiamentc raarginJda de la ilcci6n educ.Jtiva, 

pues, lo que se rcquerÍd prir.iotdialmente era ra ,f~ 

n1aci6n Je cuadros superiores. 

La población marginado en la segunda mitad del s lglo 

XJX, 'té)ljco eríl funJ<.:!1o1en:aln1ente r1Jral ·1 una incipiente 

población oLrer.1 ur,lana: textil, minera y ferro.c.1r:-ilera. 

l.os gremios halií.1n siJ1J disueltos, -por -¡o -ciuc--s-e- reorq::?_ 

nfz.1ron en mutuuli::fartes y coo¡:H~r~1tiva15., con Jo<:. ~fes 

b~sico$: J.:; educación y J.1 avur!a nutu;i. fstn C?n la pr.=i!:._ 

tJ~a ~o co11y;rti6 en Ja cre~ci6n de ver~adero~ c~ntros 

Je 1ut>:1ucer politic"J, lJtilizan<.!o corno lnstr-u'.riento para 

educ~1· a 5us r~i~ml1ro~ I~ ?rens~, transFor~~ndo sY c~rá~ 

ter inforr:1.~ti10 en forMativo. 



Pafal~lo-iL,<;sto .. _cl Estado ofrecia.·C.s~a~os c:;ervir.ins. 

Cn 1!77 l•ahTa s61o ~escuelas 'noctl1fn2~ para· Jdulto~ 1 
dlez a:\o~ _después se mr.nc.fn11al·a 1? total _insuíic.iP.nc.ia, 

la ~ren?a Jeci~ existen R o 1~ escuelas nocturnas 

pa·.:.a r.ie:Jlll millón de hnt-iltantes de la .Ciudt1d de lté:xico 

A1_gun~s asocíaclones prlv~dds fun¿Jron centre¡ domln! 

cales .de lnstrucclln otirora y artnsan1l que cnpaciLab~n 

y ~~ mi~mo t¡~mpo ofr~cian pr!n1aria. 

P.11te cl __ n~c:.lentc dr,sarrcllo del capitalismo ta.e:luc!_ 

ci511 d~ adut·tos adquirl6 rasgos ~minonte1nentc t~cnlcos 

J~sVinc.Jlcl'·l::u" de l.:'1 condléión cristiand. CrlldnJo.en-·los 

· tr-~b-~Td~d~-r--~~s_--·~l-er1::·~"-co~cientizac1~n _po~í-tlca-, ".11-- to1!1ar 

t..la -,u-·s·~-r~Lfcción clln10 uria relv-lndfcación fúnJamentfl1. 

P~~o~~ to~~-~ste movimiento urbano constitufa salame~ 
ti!. un_a-~miriima--·partc de 1as condiciones educativas· del 

pdfs. Las a~~J~iJ~ d~ ~rte9 y or1~10 eran pocas y ~lg~ 

~ai J~s&parecleron rap!rlarnente, mientras que las escu~ 

las r.d 1 itare:i denc:nron resultados m~"i al~nt~dores. 

11 Para tener una idea, b.;stP. citar 11u~ de 
IB~~ a l!)Jn m:Í"i c'el 1;07; de ltt fu,.,:za de 
trab~Jo :lnl r~r~ de 1~nndartc rntcncia: .le 
fnslruc.ci6n f1JnJam~nLal y c9pacitaci6n
estah~ con~tituida por trahnj&Jores o~rf 
colas 1 qu~ .,<icfon un t;ntal rie ?'176 12~ Cn 
iS'.)5 1 3177 340 en 19!)1) { El Colc1Jio de 
11éxico, l~GO: .3'.J-'.)O). Durante ~<:.te mi:;rno 
oeriodo, ~t: ~.1cu~ntra que p~ra 1895 ~6¡o 
C1 14~ d.! \,1 ponlilciún sJlJÍc. leer y csc.r1 
rfr, 11.:tldcnJo aUi''1~nta:!o ll 20Z: p .. H.:l J9JÚ 

.( ~O~Í.J Vil legos 1973: 532). f.sir1iismo 1 en 
cst~ úi t i11:•J .1.iu 1 se :-c~i s-:ró que ._ieir .,:u<l.::i 
714 rri!"lnriJi ¡1ara ni~us ~1Jbfa cuatro plan 
teles de cduc.1ción so¡.i.;:rior )' tln sólo un;; 
e~cuela p.Jra dJul to.•. 11 (~J; 

(28).- n~ .r11IOA, l'aríol L•Jlsa Op. cit.µ. 23~ 
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La cnpacltaci6n o~rera, especlalmerte de la 2mpr2síl 

f'~rroca.rrilera, se-Jió ante la iri.portaclón mao;Í\i\ de 

trabajadores norteamerfcanos, ~ peti:l6n expresa de! 

per~ona1 mexicano se establecieron escuelas en dlsti~ 

toS -'pun,tos de la repGbl lea a la que a~lstían foconeros 

y·riarrot~ros, que se preparaban p~ra dascmpeíl~rse en 

p~estos Inmediatos superiores; este fu~ Je ~um:i lmpo!_ 

cancia pu.~s fnc1 ino' lct balanza en fnvor Je IJ rnec.:in.!_ 

zaclún .·de. la _empresa, 

-Df'. Anda-nosydice: 11 .Hás si se hace un balance de la 
E A en Méxl~o prerravolucfon~rio 1 
So p_ercib8 que el a¡:..ayo a 1.:i edu 
caclón y capacitüción d~ los adÜI 
tos c·ampestnos e indígenas fJc --

- ·.· .. práctica•ént~ nulo." (2~) 

E,l .. mo-~l:i-,·~~;~~- ro·valucionario pugno' por una creciente -

, demá~da,:de-:~:rs ,..¡_ mejor educa c. f ón. 
11 En la ..-1sambleñ con<..tltuyente sn en 

frcntaron dos fracciones , los Jlb~ 
bcr.11cs y los revolLciori¡:irins, ~1;ihTcr. 
do logrado estos úl t lfllos 1.1 r10dlf ic¿i
cl6n J~ Jo, -Htíc"los }o, 27 y 11' de 
nuestra constitución. Fl artfc~Jo ter 
cero cons~qró la educación rlcmo~rá·
tica, n.1cio;<ll ist<l, l;iica y 9ratui'ta 1 

así como 1.:t ohl igatoriej.1J •I:.: 1.i en',e 
f\,1f'lz.<:1 ¡>rirnaria. El i23 obl iqó a l;J.s -
empresas -agrícol.is, miner~s o je cual 
:¡ui~r otro l/p.J- a b,.indar a s11~. tr!!_ 
bajador.?s l1a!:-itución, t...scucla, enfcr 
r,ieríil i otros Sf~rvlcil·S. 11 (,30) -

Entre 1915 y 1925 Ju escuela /1t.1dcr11.J o Ral;ional is(.1 

pro;>orclunó Ja pcJagoyía oficinl, a¡:><JY<..J,] pur la 

may~r parte <la los 3actores del r1ovi~1i~r.t~ 0brero ~~ 

xfcano. :n Yucatán la µcdugogf;¡ fue más ullc'i Jel antj_. 

cl~1·ismo 11 pcr sé 11 ; en parte a C<lUSa d1.! su fusión con 

l;i técnica Je 1
' aprender hac 1 endo 11 [sta experl~ncia 

(iri) .N DE A:•OA, '1.irf.'l :.uís-1 íl;;. c.i t. p. ~3B 

(J0),· Ibídem r. ?Jº. 
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-· sentó las bases y .mostró altern'atfvai o:.M ~e rcl.'2_ 

marían c~n los 11nos· 30, -~or lo .que :.1 a edUca¿ió.n de 
adultos represento un m~dlo. pa·ra capacítar a ·i~s o~~i 
ros y elevar la )roJ~6tividad, 

, .. ' 

·En Ja década ,de los ·20, ·después de l• guÚ~a 'civ.i 1, 

~uscab• ·Ja :inida<l; el orJen'·y el contról •·por lo q'~e· 

iba lnstil~yri~do Ías dÚpendenClas n'ecesarlas para 1!!_ 

g'rarlo;i'Crearídoie la SecrotarTa de EducacÍ5n PGblTcá; 
l~ó c-ua· 1 ~-Con-~ed ,-¡;~·.·a. ¡-a édi.Jci'..lc i 6~---.- de ·ad_':J ·1- ~o~,,~~~·y~ r ,.(mpo'!.' 

tanc,la lpue;, ~) io%.de l.a po~la~l6n ~d11ltá ora anal 

ra&úaJ.; 

.--p~·,r:a-- -,n-adef,-;_fz~Í- a1 país se funda'ron ·nuevas-- escue1a·s--

0para·-t~a~ajadcres ca1iffcados, i1npulsandose tambiEn 

la e¿ucacf6n r~ral - sfn dfstinci5n de edad - y la •! 
fabetlzación, fu11:l.1mentillMente a través de la~ c.;s_as_ 

del pueblo erradas •:n 1"~1. l.os pr0Dr.1r.i11s de ~<iu~actón 

de adultos cra11 r.iuy ~ivrr$c:e., iv.:ir. d~~c:~ la ca'lacitacl6:i 

té.c..nlca hasta el inr.Joramlento de la'i formas de cocir.ar 

de 1.1s amas de casa. 

11 :..n 15'21, SE. unlfi.:•\r~n :,ajo l<l ::i..tmi 
nistraciú.1 Je ia SLP las -=~tu::!i.Js -
de a~tes y oficios pdra scftorita~, 
Je ens~~~nza dornfistica, ~e ta~~i!.1~ 
~an6grafos, cta n1~e~tros ~011strucL~ 
rr.s, etc~tcra, y se fundaron, entí"e 
otr~s esc11~lqs t~c11ic~s ~ara ferro 
c3rrilcros, mcc5nícos, l!lcc.Lri::is.t"as, 
ol.ireros ( R~n<lúnt 1)8\: 1.;i) · ~31) 

Esta forma de cor1cubír la cducaci6n inspirada~~ Je~~ 

Ocwey, "'' rr:~·pondi3 a las condiLiones .'e robre~a y 

e~ca!o dc~~rrollo <le Jn p~fs Jc?cn,Ji~r1t~ co~n M~xico. 

(31). · TJE l\~Jüfi., 'l.3rí.1 1.uls<:1 flp. cit. p. 24'l 
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La vida rural e1·a un o~slSculo para 1~s formas educat! 

va.s de la époc.:.:, 10 que propicio cambios en ltis ¡.lropue!_ 

tas Iniciales de las misiones culturales, que Jeb1~n 

adaptarse a las condiciones socioocon6micas y cultur~ 

les del ca1,1pesino y el in:.lígena. Al avanzar en la lucha 

¡>olítlca si! legro construir una alternativt.l de cduc~. 

clón no fcrrnal par~ el desarrollo de la comunidad. En 

192~_. ~e orgar1fzaron escuelas r~glonJ!es agrícolns ~e 

lü Secrataría de l\grfc=Jltura. lr!corporando a ellas 

a indígenas y campesinos. 

En 1925 empezó .:l f.rnc!onar la escuola técnic.1 1 inriu!_ 

trí•L y comercial ( ETlr.) como nGcleo·; rle cooperativas 

escolares de producci5n v con~a1no, Posteriormente recl 

~ieron conocimientos sobre 1as leye~ econ6micas v cnme~ 

cfa!es que regfan la producci6n y_ve11ta. 

Al iníció de la Jécada do Jos 30, México sufría las 

co,1:;.P..cUcncia~ Je J;:¡ J13pres i6n econó.nica 1:iundi.1l y J;, 

a;1tación obrera puynaba por la construcción rle un s~ 

cia11smo. La Iniciativa privada presionaba para que se 

garantizará y estimulará la agricultura corr.erclul. 

Cárdenas al subir al pod~r tenía como propósito pri 

inordial fortalecer al Estado cl1n el apoyo de obreros '/ 

campcsinos.Dur~ntc su perfodo se lnte~t6 recuper~r d~ 

lo trarlición indígena,' el cclcctivismo cüno forria d'° 

orgi1nl!'.aci·'5n p·1ra el trabljo. 

La ~[p sin~etlz6 el pcns~n1ic·1to dH C5rdends al con 

siller.1r· a l.1 +-::ducacié.n rle la '>Ít:illlente ri.•ner;i: 

I! L:; i.'.Í~1..:.1cicjn est;;r) :;.•nc.iUJJ'f;:i preferr~t,!r•.-·nte 
¡,~,¡~ 1~~ cla~e~ ca1,~es¡na y obrerrl ... ~{Qf 

,!r: r ')ri l u; praqrc:SO'.; r:!.: l 1 tt~Cll i c.1 D ·,r,1 J .1 .-,O 
i :1 l i ;~ rl -., i r~; n t: >' i <i r ! 'i u('~· ;1 i ~- f ¡ n de r: 11 e 1 ,1 -

(' '.i :; u t' ¡ ,:¡ ~;e e .J r: •; ¡ ·~ r ¡· .i \~ 11 c. i p ;1.:.. ; t _, ~ '; ~· :1 d ,__, t r. · - -
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bajaJores manuales e inte1ectu;iles 
que. con conciencia d~ cl~sc pueden 
convertir~e en efícientes y honestos 
directores de sus propios blenes. 11 (32) 

En base.:al nuevo teXto .. del art. Jo. constitucional que 

p_retendia_ dar.:~:-"la eJucaci6n públ fea un contenido socf~ 
lista·, ·.s··~-·etr!~>::·:u·l"!<_g-ran Impulso a la educación rural y su 

orlent.:sCl6n c'amb.ió. Las escuelas rurales antes 11 casás, .. 
,_ ;• .. : 

del puebl·o-~•_i', y-'.· las· escuelas regionales campesinas se 

mult.!pl i.c.aron•.dlfundlendo fundamentalmente entre los -

camp-es.f11~s-::1:~ "i:d·~a--_~e- c·rabajo colectivo, Junto con la 

lucha contra· el IÚlfundlsmo y la apl lcaclón de la ley 

agraria, 

l~ 1938 se c~ear~n tas secu~darias para trabajadores 

para atención de la educaci6n de adultos en las zonas 

urbanas.- Se trataba de fincar la enseñanza en l1echos 

reales, por lo que se de~Ta mantener en contacto dlr~~ 

to con las organizaciones o'ireras y c;H1pesinas. 
11 Ot: otra parte, para 191;0 1 por r.1edio de 

d.istfntas acciones alfnb>':"tizc1doras, se 
habia reducido la pob\aci6n de IS a~os 
y 1i1ás r4ue no sabfa leer y escribir a 
6 23~ 152, lo que representaba el ~3.9l 
de los adultos del país (SCP-1.IEA, 1981 
sip)." (33). 

C:l ¡:::ro'¡~cto Je Cárdenas, si Oi~n no se Cur .. ¡.lltf en s.is , 
sus últimas .;onsecuenclas, propicio car.1bios cualit~. 

tlvos en los propósitos, contenidos y 1At0Jos de ct~s~ 

ñanza que pcÍmíticron Integrar de manera más activil a 

la población participante. 

(32).- DE ~·IM, l\oríe Luisa Op. cit. p. 2Li 

(33). - lbídP.m 



Con el cum:,iO' de so+bicrno se· S-'eprimió t1l -1.1uvimlento 

oh.rcro,-, :i-~--- rr~'n6.-:1'a r'eforma ügr<iria y se io:pl1!J11Ó la 

cJucaci.ón .sucial.lsta. Cn ·13.ltl se inició la ncclerada 

inJustrial_ización del ¡Jaís. ~cnacicndo la iUea ji;: (jJ(! 

el nivel e-ducatiVo es determinante en "JI dec;1rrol lo 

económico. C.5to repercutió f11crtcr.1entc en el r.Jesarrcl l·:i 

organizaci6n Je campaftas Je alfahetilnci6n; nnuJ~ndo 

a .esto, la extensi6n agricol~ al s1Jr por ~arte rle lo~ 

l. ~. 

L~ pnlítlc~ e·iuc1tivA se orient6 ~ ~atis 
facer las 11cccsfJ.,d~~ del crcc¡~icnto -
e~on6rnico, favorcc¡e11du la ca,acit~ción 
pdríl el trauajo en los nível~5 meJío,mc 
dio sup~rir y sup~rior, rel•."!gando al mTs 
MO tiem?o l.J caµacitoción ~n el tr,1b;ijÜ 
y 1a ~tencí611 a gru~os 1aar0i11JJ0~. Jlju 
1~ bandera pulitic~ Je 1.:i .JnldJJ nacio11al, 
el debate 1!n torno a 1.:i -!U.Jc.:1clón se ra 
dicil 1 izó, c.:Jl111in.Jnc.lo c...on la ruforma al 
Artículo Tercero, J~~I ·~ul..! se t.!li111inó la 
propuc3t.J socicli$la. 11 t 311) 

/\ flartlr Jel réqi.mcn de Avi la CaM<lcno el ¡1rocesc tJe la 

educación Je a lultOs se Uesc..ontextual l?.6 y 5c redujé 

a reproducir en ~~ mayorTa con los adultos los csqu~ 

1~1as empleados con los nilios. ron•1il"tienJosc la 

alfabetización en un firi en <;Í mi5m.:i 'I la célpacit~ 

cióri se reJuJó a mera i11strucción. 

11 
\' hajo la influenCi'.l el!! 1~ politic-1 
ed~1c~tiva intcrnacionéll, d~sdr entonces 
y hASta ahor~, Ja [A hn vi~tu ¡, 1es~~~ 
rición de uno~ s~rvicin5 1 , ... J r,1c;L<1! lt1c.T 
mir.oto :Je 'Jtrns, la cre.1-:i!Jn J'1 in".tit"tt 
cioncs y nroflnis111r•~; en ii11, l.) -:.UCl~:-i~1) 
de i11num~r;ihlcs uccioncs JtOMi:llÍ~ü·J,33, 11 (3r;) 

(3l1).- OE l\!IDA, ii,1rí.1 L·.iisa op. cit. p. 241 
(35) ,- 1 !,íJ<n• 
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Entre 1940 y 1970, la alfabetización ocupó el lugar más 

1mpor~ante en cuanto a educación ~e adultos se refiere, 

Asimismo , fueron Importantes los 11 centros de educación 

extraescolar cre~~os en 1962, para :ontrihuir al mej~. 

n1miento de las· comunidades marginadas, estos fueron 

ante~e-dentes de ·los centros de ~nseñanza ocupacional 

(CEO) , los cuales a su vez fueron absorbidos por los 

l C~CAT) centros de capacitaci6n para el traha)o, a fin 

de ;p.rep;frar a· ..Je-sernpleados y jóvenes ;iara un oficio. 

Con-·resp~cto a la eJucacfó11 corapensatoria, en 19~5 se 

Crearon los: ,centros ~e eáucaci6n para adultos, a~ 
Tecedentes de los lCEOA) centros Je eJucaci5n básica 

p~ra adultos, para ofrecer no sólo alfabetlzac16n, 

-sino también' primaria. Los l Ct:oA) a Jiferencia Je las 

p~imarias nocturnas, descartaron los grados escolares 

y 1os progra.nas de primarias para ni1\os ~ lntroJujerJ11 

1nétodos de enseñanza personal isada, 

Aunque los íf'dices .ie analfabetismo 
se abatieron del 53,q% en 19G0, al 
43.•% en 1950, al 34.6Z en 19 1-~ y 
~I 25.~% e~ 1970, en tErmínns ahs~ 
lutos el numero 1tc ~dultns que no 
sabian leer y escríhir se mnnLuvo 
casi constante, síi~ndo ~ (n] 7"' 
para el último ,1iio ncncionado (~Er
P~Dtl~LF, 1°31: >/p), " (>t) 

.'\i'\adiendo a esto \3 impoc;.ibi.I id"ld rl~ <'!t'"!nder ln 1em.:ind.1 

soc1al de_prlmnri~ y 1~ reducida eí c~ci~ turr1in~l ~P 

}OS servicio~, originaron nun CO 1°7~ las C¡fr~s JU~iC~ 

taprn. 

Como ya se ha~Ta mencionado, dn 195J se crea en ?Jtzcuaro, 

1\lchoacón el CREFAL. · 

l36) ·DE ANOA, :\aria Luisa Op. cit. p, 243 
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En· cuanto a I~ capacltactón y la ascsorfa industrial 

para empresarios, sindicatos y trabajadore , se cons~ 

lldaron en el Centro 1.lacionál de Productiví.dad (CF.!IAPRO) 

y el Ser~·r·c!o .. !~aclonal de Adlcstr.affifento Rápido .. :de H~ 

no de :o.bra (·ARMÓ), funandos. en 1961 y l<¡(,5 respect.lv~. 
mente. 

Tambfén· o;c promovió la ca.pacitaci6n Pé'.lrrt -1os·.tr;ih!.' 

Ja~_?r.~~.-~· t~_cn_icos campe_~ino::.· 9~e l~~~r,~_ba_!i_~·-~~-·-:.l_~.S __ 
empresas rurales, esto fue a partir <le 196uc''y r;.,;r_a lii 

-·mfsma.orfentacf6n de modernización 1 e:ldentlflcaclón 

eón empresas transnaclonales. 

E1 agotamiento Jcl slsterna econór1llco y la crisis del 

68 marcaron la entra<la de la década de los 68. P.I 

subir Luis Echeverría al poder tuvó que responder u 

la5 demandas de rclvindícaci6n de las clases obrero 

y campesinas que f'eron resp~JJadas por estudiantes 

e lntele~tuales. Por lo que se concibi0 a la educación 

como •instrumento de progrc:;o social .Por lo qu11. 

·1.a EA se vio cnvuclt-1 en el 
el uro 11 .rrnr;fisitq ':fe trano;forr:l:::ir 
e~ Ploricli5 rfe dP.5.,rrol lo cducat i·10 
del pai~ el iti~ta en i1ual itario, 
de estratifi..:,1lu C'n .11-iicrto, rle 
inc:rer11ent~l Í5t1 en rlistributivo, 
de 1listanc¡adnr ~n honnncn"iz~~~r, 
de u.utorit.Jriri f'!n p.1rticip.1tivn, 
de rzprc~ivo en Ji1lo9ñl, de 
1egl"tlm~1<l0r de rrivil~gioc; (!(\ 

distrib1dJor ('fJUit:itivo de bene 
ficios." (36) 

(36),- LATAttl, P.:tblo. Política cJ,JcJtiv,::i / valore~ 
nac1unalc=> 1lut:v..i lrn.:.i~en 
!1e.x1co 1 l)tl;i µ. 2li. 
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"n 10711 a fin de propiciar las bases para implantar 

el Zfstema rle Acreditaci6n de Edticacf6n Primaria par2 

Adultas, se inlci6 en 8 estados un proyr.cto CX!)erime~ 

tal (DGAC) .• En su prin1era etapa se ofreci6 primaria 

a perso.nas de 15 años o más, con la ayuda Je una '.JUÍa 

.aprove'chando los 1 ibros Je texto gratuitos pdra niños. 

Este ·fue un proyecto piloto de 11 sistc1o1a abierto 1
•
1 que 

fue antecedente del Sistema .~ac'ional de Educación para 

el Adulto establecido en 1976, que abarca la otapa 

introductoria,. la prl1.1arla y las secunJarlas abiertas. 

En .197.5, se .expide la Ley llaclonal de Educación para 

ad_ulto_s_t ~~apa de suma importancia para la EA, pues 

-fina_l~Cnte s.e le dedicaba un espacio real a la educ.2. 

ción .del adulto, además de darle una orientación dif!;_ 

rent~ ~on sustentos en la educaci6n permanente plante~ 

da_por la Unesco. En el Jfscurso de exredición s~ dilo: 
11 La cxplo.si6n demográfica, y la rniqraci6n del 

campo a la ciudad, genertlda ror 1.1 .1trélcción 
que ejercen los polos de d~s,1rrol lo inllustrial 
proaucen un nC.meío cons idcrablc de adultos 
no caltficados que rcquier~n c.-1p:1cltaci0n p.1ra 
desernpe~ar produclfva1ílcnte las funciones que 
están obligados en la socicduJ •.10Jerna.n(37) 

Asimismo, se elaboraron 1 il.:tros de texto, Je ~r i:.1ar i.i 

y sócurldaria, especiales í).Jra adultos. En 1961 se e3t~ 

blece el Proarama Uacional de Alfubctizución (Pr,01~ALF) 

s-e crea el Instituto Uacional par.J lu Educación de los 

,\dultos (lf1EA) como organizaJor 'Jcsccntral izado, .a fin 

Je promover, oryanizar e in1rnrtir cducactón bislca para 

adultos. Este instituto es el que en la actualidad pla!l 

tea lineamientos, políticüs 1 prograr:iüs, métodos y cont~ 

ni dos tic 1 ;:i etluc.1c i ón de odu 1 tos. 

t..7.- Sin6psis 

•Para fintll i7ar esta hr~ve rPseña hist6rlc;i Je l•J e-1~ 

cací6n de adultos retomaremos las cl~pas de cvoluci~n 

(37),- SCP. D-ocui<iento suhre lil Ley Nacional ric ~dur-ación 

paro ;.dul tos ~EP. ~1éxfco 1 1~7f- p. 51 
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-- que marca :'(acTó'E,i{"Só'f)'·rc·, e'J t·e·ri1á erl el documento 

'' América L~tln~ y É<luéá~16~ de •. Ad~l tos": 

1.- La edtica'c)6~7.rép~r~c°r6n, que culmina en los 50. 

E··s e:1·,:mO·~·e~'t6(·d'~"_:·.1a-'.'Cdu¿·ación continua y la edu 

cilclón 'fundamenta i. 
11 Se orfofna en necesldodes económlcns 

o técniCas ~ue, al encontrar a un -
sujeto carente y ante la necesidad 
de adecuada m~no de obra para la 
industria, buscan coo1pcnsarle 1~ 
capacidad faltantc ajustándolo Jl 
canbio que - se sostiene- produce 
avance técnico y clontífico. 11 (38) 

2.~ La educatl6n-instftución se manifiesta er1 los 60 
11 Se asiC>nta en la dd.lptación de la 

cspccificidud psicológica del adulto 
entendido como un sujeto diferente 
para el que hay que Jiscñar insti 
tuciones y prograr.iar procesos ta;bién 
específicos, Es el momento de los 
centros de educación de adultos y 
de fa educación para el desarrollo, 11 (3~) 

3.- La educación- funci5n, la cual se empieza a gestar 

en los 70, es aquí donde se cree que la educación 

de adultos es la clave de todo el sistema educativo. 

11 Se sostiene que siempre s~ .1prende 1 
todos aprenrlcn, y toda l.1 real ldad 
puedn cduc.:ir u todos." (11()) 

Es el momento de la educación perr·ianente al púllf~r énf<lsis 

en 1.J idc.1 de la 11 continui.J;id 11 y criloc.1rl:1 como ej·~, 

natural1nente al hacerlo tcndr5 que cuestio~nrsc los 

límites úc lo escolar. 

(3 8). -

( 3 9) y 

c1r~IGLIAtl0 1 Guslavu .'\, La cducc..1ciln abicrt.l 
Ed. El ,\ten..!o, Ciueno:. Air~s, Argentina, 19d3 
Col ... Bibliotccu ,l:Jcvas Orientaciones Je la 
Educ;ición p. 12. 
(40).- lbíde<a 
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La. ldeolcigta .. y países de cualquier 

sistema ·soél.~l·; se cé.itra' prlmorrllalmente en las lnst.!. 

t~·~1ci~es>',(·~<-ef·c.nso ·conci·eto ·de- la educación lil iristJ.. 

tucf~·¡, ~sC_ue1·a_ ef. la que cuenta co!1 todo el prestl!1io 

é:ultu .. ral .. _m-lé.ntras que las formas Je educación extraes_so 

lar son utilizadas como legitimadoras dP. polítfr:as p~ 

pul is tas. 

La educac(ón de adulto~ a sido desarrol laua al margen 

de las necesidades e intereses reales del aC:ulto. En 

este sentido se puede hablar de'' margin;ilidad cul-

tural 11 porq•Jt! el perfil educativo qut! se le plantea 

al adulto en los programas qy~ son instru111cntados 

como resultado a la justificación de polftlcas populi:?_ 

tas determinadas, respond~n a un Modelo de educando d~ 

terminado con una visión Institucional Izada, sin que se 

tenga en m~nte al adulto¡ que es un ser con una visión 

cspecTfica ya estructurada·'!" hi'lsr.~ct 1 su real i<lad 

cotidiana. Esto l1ace que la ~ducaci6n de adultos no ses 

vista por el adulto con10 algo funcional y necesario. 

finalmente mencionarc~ns, c¡uc la educaci6n permanente, 

etapa act•Jal de id ~ducoción de ;¡Jul tos es <le 9run i!:!. 

portancia para dcsarrol lar nuestro tenia de tesis. Pues, 

pese a guc l~s moJll ldadcs de educaci6n aticrta,a distanci<:l 

y6 aut0dldacta no son tan recientes, e~ a partir de la 

promoci6n del concepto de cducací6n permanente que han 

aparecido co·110 rno<lal í<lddes eJucatlvas con futura, a d.!. 

fcrcncfa de la moOal idad escolarizadJ. ~sto nos l lcva 

a preguntar: :.:lQ,ué es la i:!ducacíón permanente? !Porqué 

surge co1110 alternativa p~ra la cducaci6n e, Am&rica 

Latina? y otras preguntas que intnnta~us definir en los 

siguientes capítulos. 



CAPITULO 111 

COHCEPTO DE EDUCACION PERMANENTE 

Para definir la educación permanente nos basaremos en las 

Ideas planteadas por Avanzlnl, Guy en su articulo •••••• 

"Educación Permanente y educac16n Escolar"· (1) Donde a 

través de sus lfneas va definiendo el concepto de educa
ción permanente. 

3.1.• fundamentos 

Ante la crisis educativa surge la critica do la ~ducacl6n 

escolar como axioma fundamental de los útoptcos de la ed~ 

cací6n períl'anente. Se supone que las reformas educativas 

no sirven para mejorar la educación, pues no son funcio

nales; los problemas sólo pueden resolverse desde esta -

perspectiva can una visión prospectiva, un enfoque global 

y una actitud crítica. 

3.1.1.- Visión prospectiva 

Por visión prospectiva se entiende que la educacl6n no 

sólo reproduzca la sociedad y las relaciones sociales 

existentes, sino que pueda modelar el futuro. Esto entr~ 

~a un enfoque global de todos los problemas educativos, 

es dec 1 r, como un todo y no por par tes. 

(1) AVAllZllll, Guy. [ducaclón Permantnta y Educaclún Esc2_ 

lar Cap. 111 del l lbro."Pedagogío en el slgl,o XX!'liadrld, 
~:arcea, 1977. 



J.1.2.· Enfoque global 

Prl referirse al enfoque. globál, se dice: que la educación 

permanente no sólo se reduce a 1o postunlversltarfo y que 

no hay que confundtr la educación permanente con la edu

caci6n continua de adultos, pues esta noción engloba estos 

dos subconjuntos ( la formación Inicial de jóvenes y la 

formacl6n continua de adultos.) 

ror lo anterior, resu1 ta pel tgroso tratar de separar la 

educacl6n continua de adultos y la Inicial de j6venes,ya 

~ue: " ••• sólo podr5 haber educación permanente el d!a 

en que la formación de jóvenes se di sene y real ita en -

función de y para la formación continua de adultos."(2) 

Csto Implica la refundlcl6n del sistema escolar y unlveL 

sltarlo en un sistema global. 

LJ educación permanente no abarca sólo lo escolar, 5ino 

que engloba O) conjunto de lo para-escolar. Es decir, en 

palabras de Avanzlnl Guy: 11 
, •• es educativo todo lo que 

concurre, consciente o lnconscfentemcnte, a trav¿;s de t.2. 

das las circunstancias de la vida, en todos los niveles, 

efectivo, Intelectual o físico, u enriquecer y modificar 

los comportamientos de una pe~sona o grupo. 11 (3) Lo que 

lmpl le~ una educación total lzadora. 

(2) AVAllZllll, Guy. Op. cit. p. 20 

t3l lbfdem. ~· 21 
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3,1,;,.- \'Is Ión crftÍ~á 
'.·.' '"->>~-~. _::.·-~:~.· ,'• ' 

Esta ~ls.t6n Úf~t~-rci·y el enfoqu: glooal débe equilibrar . ~ .. . •. -
se con· uni'ai!{ltud 'crítÍ-~a d~ la realidad de la escuela, 

La ed~cactGn permanente tiende a defl~lrse como una ru~ 

tura ·del modelo escotar, pero desde el anál lsls de la lns 

tltuclón-escuela 1 Ue sus funciones, valores y resultados. 

L~ escuela nos hace entender que la educaci6n permanente 

es una prolongación lineal continua de la escolaridad; 

pero ésto es erróneo ya que la educación permanente pla~ 

tea lo contrario. 

Rechazando la escolaridad Indefinida y la ' 1desescolarlz!!_ 

clén 11 , L~ cducaclén permanente busca crear las condicfo

nes de una modificación profunda de la escuela y un sis

tema educativo que rompa en su total ldad con lo anterior 

sin perder la Idea de la educaciéin permanente. 

3.2,- L.; educación permanente, lilccesldad, .Jlternatlva 

u obl igacl,Jn? 

Ahondando mcis en el l Porquú ue la educación permanente? 

se m~nciona que a partir de la segunda guerra rnun-dial la 

demanda de eductJc 1 ()n ha Jumentado cada vez m~s ¡ entend i e!!_ 

dosc a la cducaclún como la necesidad Imperiosa do respo!!. 

C:er a situactoncs radicalmente nuevas. Es ahí precisamente 

donde la cducacl~n permanente sursc co~o punto de conver

gencia de esa necesidad, f
1 e cs.:i posibll ldac! y de su aspir~ 

cl0n. :•:ijo la pre~iór, Je fcn6rr.eno5 globales, :~con(,fT1icos 1 

;:iclíticos, r;tc, !.· necesidad de cducac[(i1, pcrn;n.nr;ntc Llpa

rece entonces, como al l·~rnut ivLl y snbre tOdC' t;.omo obl lga~ U)n, 



Ls necesidad de educación permanente se da por el lncre

~m~nt~ de coriocl~lentos clentlf lcos y por ende su falta 

de alcanée en la total ldad. La evolución acelerada de 

l?s ·conocimientos produce obsolencla o envejecimiento de 

los mismos, :ior lo que 1a educactén ¡ft!rrrianente no preten

de una ensenanza enciclopedista, sino buscar dotar a las 

gentes de Otiles: lntelectl1ales y metodo15glcos necesarios 

para manejar conocimientos acumulados y adquirir otros. 

El lema de la cdacact6n permanente es en consecuencia -

"Aprender a aprender 11 , pretendlendose así una educación 

que exija reciclaje. 

La educación permanente puede ser una ~lternatlva para 

la educact6n, ¿esde la ~ptlca de sus te6ricos, y no s~lo 
por la Intención de conocer y comprender, sino de que el 

hombre recobre su equilibrio con el medio y tenga la e~ 

pacldad de adaptarse al mundo. Capacidad perdida por la 

acelerado evolución de la Historia y que puede reencon

trar a\ entrar en contacto con las restantes generaciones. 

3.3.- El mito de la educación permanente. 

La exigencia de educación, sea una necesidad objetiva o 

unr aspfracf6n; expresa \a sf tuaclfn del hombre moderado 

que se aferra a una educacl6n permanente para no vivir -

progresivamente Inadaptado; aunque se ha caTdo en el errcr 

de ver a la educación pormanente como la panacea. ésta -

como tal, se constituye en un mito moderno. 
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3. 3. 1 El tlemp~ educativo 

La Idea de edu~acl6n actual es vista desde una perspect! 

va del " modelo biológico que concibe a la educación como 

una ·forma acabada, de un perTodo determinado, que s61o se 

da en el momento en que el nlno pugna por ser adulto, -

acabandose a1 11 serlo•. 

11 E1 concepto de adulto está asoclado a Jas nocfones de 

creefm(ento y madurez, ~ue. tienen su fuente y su sentido 

en la blologfa," (~) La educación es concebida como una 

época de paso en la lógica blo16glslsta. Por lo que se 

_puede decir que el model~ de educacran permanente rompe 
totalmente con los !lsternas educativos tradicionales con 

respecto al tiempo, espacio y funGi6ri~ educatlvci y sobre 

todo en el acto educattvo mlsmo. 

Con respecto a1 tiempo, la cducac16n permanente, al contr!_. 

ria de la cscolar(zada, rretende ser un proceso lndef lnldo 

en donde se busca no sufrir e1 tiempo, sino dominarlo. 

11 Hlis q1.1e alargamiento del tfempo consagrado a 1a formac{én, 

la ~ducacfón permanente es una 11 educación al mismo tfempo 11 

que transforma el devenir en cvolucfin y enriquecimiento •.• ; 

se tratn ~n ·dcfl.nltlvB ·dCl arte ·de 'u:t~11'1z-~r el tiempo con 
el tlempo'.'(S) 

(1;) ;",V/,i121:ll, Suy Op. "lt. p. 26 

(5) lbldem p. za. 



Y si el tiempo educativo es la total ldad de una vida en 
11 sltuacl~n· de edUcaclón 11

, el campo educativo es la to-

tal fdad de la perSona en 11 •1Ta de creacrón 11
• 

11 
••• !.u r:du 

cacfón ·permanen .. te es el arte de transformar, r.1edtante el 

anál lsJs, los acontecimientos vividos en experiencias ed~ 

cattvas, tr::insflrlendo a todas las dimensiones de la exl!_ 

tencla lo adquirido en una de el las." (~) 

:Jn proceso educativo auténtico es aquel que integra todos 

Jos componentes del ser humano en todas sus dimensiones 

de existencia como hombre Integral, en los papeles que 

desempeña y como objeto de la educación. fsto excluye la 

idea de lugares educatfvos específicos y especializados, 

Jo cual traería consigo la desespeclallzaclón de la fun

ción educativa. 

3.J.J.- L• funcl6n educativa 

Con respecto a l.1 educac16n función, la educación 0erma

nente se contrapone a la educación tradicional en donde 

se ha visto a la educación como una carga y privilegio 

de -un cuerpo de educadores, que educan a J 6venes (7) 

(Ourkhelm). Cl r"Onopol Io pcrt~ncce de hecho a los rcpre-

sentant·~s Jel pc.·Jer político¡ l'ºr lo que l.:i c.scucl;i .; .. 

h·1 convertir.fu en ur1 C-:!ntr'.J J'.! cor.utitcs i1..1culÓ!jico:; dandi~ 

los eOucandus viven su educación como un.1 batalla de in

flucnc1as y los cJccadorcs a su v~z s~ si~nlcn e11 ~ne 

cc~oetenci~ rccípr0c1. 

(6) ,fllJ1\:IZli!I, r;u"'• t• 11, cil. ~. z.j 

(7)SP utiliza el térnino jóV·!n~s, no ~n ::.u Sí'.ntfdo géncr'ico 
rle ctc;;l, dr li'l vid11;sinc cc!"l"O Jn-s in:.!iví-luns no scci5._ 
1 Í?aJn~ por Ja educnci6n. 
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3.3.4.-,' El acto ,~ducatlvo 

· 11 El verdader:o derecho universal a la educación no solamcn 

te es récibfr Una ed.ucación 1 
11 ser educado por", sino m5s 

bien llegar a la posíbil.tdad de 11 educarse 1
1
1 es decir, a la 

vez 11 qÚerer educarse 11 11 y 11 poder hacerlo 11 • t~) 

Se trata en la educación permanente de reconocer y hacer 

reconocer que el derecho a poder disponer de su pr9pfa -

educac16n, no s61o de recibirla, pertenece al educando y 

no al educador. El educando al aprender a educarse esta 

siendo su propio educador, desplazarldose as! el "'onopol lo 

anteriormente en manos de unos cuantos 11 al que se educa 11 

Un concepto esencial de la educac16n permanente La auloed!!_. 

cacl6n es muy affn a nuestro planteamiento principal, 
111 el autodldactlsmo de ahf la Importancia de su revisión. 
11 E\ significado de la emergcncra de la Idea de educación 

permanente en este siglo, es qua la finalidad del proceso 

educativo no se sltOa ya en 1a expansl6n de la persona, 

ni en la odaptaclón del Individuo a una sociedad dada a 

futuro, sino en la posibilidad de que cada uno acceda a ,, 
la 11 autoeducaclón 11 ,

11 Educarse es el fin propio del pr~ 

ceso. 11 (~) 

La autocducaclón no es solamente la educacl6n de sf por 

sf mismo, es decir, el conocimiento y modfficaclón del 

yo. 1 a autoeducac 16n va más a 11 á, pues supone una verda

dera autodldáctfca, pretende ser un modelo superior de 

la vida coanltlvo del hombre, 

( 8) AVAllZINI, Guy. Op. cit. p. 29 

(9) lbldem p. 30 
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3,3,5,-Concepto dé autodldáctlca 

Avanzlnl .Guy describe la autodfdáctlca como: "Desarrollar 

:-e·~-;;-~:n~·.~·:~r~mo·-1a cu.riosfdad de conocer y comprender, do

tar.se d1i1·.:Ínstrumental metodológico que permite descubrir 

y·ex·plorar Jo desconocido, saber Imaginar y verificar -

:h1P',6teS
0

Ís, ser capaz de construir teorías explicativas 

qu~··encuadren el saber y poslbl l lten la postulación de 

nu~vas hipótesis de trabajo, todo ello en cualquier -

ámbito teórico, contituycn facetas esenciales de esta 

-"trayectoria autodidáctfca 11 que encuentra su ilustra

ción actual en la actitud de la Investigación científi

ca. Querer y saber 11 buscar 11 en cualquier objeto de c.2_ 

noclmfento, ese proceso dinámico qu moviliza todas las 

·capacidades intelectuales y potencial ldndes afectivas 

del Individuo viene a ser el significado último de la 

autodldáctlca." ( 10 ) 

EN el plano del hacer la autoeducaclón es autoformación, 

entendiendo Ssta como mantener, dirigir y acelerar este 

proceso natural de adquirir un con:portamicnto oponicnd~ 

se por consecuencia a los métodos de condicionamiento 

en los que a través de las leyes de reflejos condicion!!_ 

dos, transforman todo aprendizaje en un mero 11 entrena

mie11to11. La autoformaclón es más es más bien como un ta!!. 

tea experimental que modlf ica poco a poco el comportami

ento y hace del hombre el agente de su propia formación. 

En el plano del obrar la autoeducación es autonomía de 

acción. 11 Esta consiste en querer y poder manejar progr!::_ 

sivamcnte todas las fases de la acción que definen nue~ 

tro existir en el mundo: saber .}.lcglr,dccidfr, real Izar, 

evaluar una actividad, obteniendo de uno mismo los recuL 

sos y criterios de acción. 11 
( 11 ) 

(10 ) AVMIZINI, Guy, Op. cit. p. 30 ,·<(11) lbídem.p.)1 
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·3.J,6.~ Una ~ludad educativa 

ba ·~utndid§ctlca en el campo del conocimiento requiere -

.~cceso en el obrar, es decir autonomfa¡ ya que al·hacer1o 

se desencadena un proceso de autonomlzac1ón de la acción. 

Por lo que la autoeducación expresa la significación o--~ 

grado último del modelo de educación permanente y es ahí 

donde rompe con el modelo blol6gico de la educaci6n. 

El mito de la educación permanente se amplia hasta abarcar 

el de una 11 Ciudad Educativa 11 • No se trata en la educ.:ici6n 

permanente de subordinar a una filosoffa política a la 

educación, sino mSs bien educar el tipo de sociedad que se 

ponga al servicio de la educación de todo el homhre. 

La· cducac16n permanente rechaza el hecho de subordinar a 

otro aspecto y propone un envolvimiento rcctproco entre ~ 

lo educativo y lo sociopolftfco, Se pretende en lo socl~ 

polftlco que todos Jos hombres tengan acceso a la educaci6n 

y sobre todo que tengnn acceso a la autocducaci6n 1 mientras 

que en lo educativo promover la construccl6n de 11 una ciudad 

humana. 11 

El fin Gltfmo del mito de la educacl6n permanente es hacer 

una .construcci6n colectiva de una ciudad educativa. Ente~ 

dlendola corno: 11 
... , la que tiene en cuenta la dlmens16n 

'(clacional del hombre y la que hace de la educación una 

coeducación mutua en cada medio dP. vi<la. 11 (12) Por lo que 

la función de educar Yil no serÍ.J un privilegio del educa~ 

dor, pues cada fndlviduo t lene derecho ."l acceder a la cd!! 

caclón: al desempeñar el papel de cducdndo y educador. 

{' 12) ,- llVMIZl!ll, Guy. 0? clt. ·p. J2. 
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la educ~cJ6n p~rmanente contra~l~eJos esquemas lndivldu~ 
lstas de la ldeologfa, pues su objetivo so~lal .es:d.~r·l·e a 

los hombres Igualdad de oportunldades,.lo.·cuaJ:se.dlfere~ 
c_fa de la Igualdad de _acceso al .. s.fstema es.colar, es .un 

dljetlvo Inseparable de·l de promocl6n colectiva de' los ha~ 

bres. 

Una cfudad educatfVa tratará de Instaurar una nueva demo

cracia, siendo el verda4ero fin de ln sociedad la cultura 

de sus miembros, entendiendo por cultura todo aquello que 

eleve la vida, 

"La cultura es creacf6n c~olectlva que suscitando la_ cree, 

tlvldad y la autonomla de la persona permite a lo~ hom

Qres Inventar sus propios fines; es, en definitiva, la 

forma superior de cducac16n colectiva.• (13) 

La educación permanente plantea que no puede haber una 

ciudad educativa sin autoeducaclón y viceversa. El mito 

d la educación permanente representa una superación dia

féctlca de los postulados tradicionales de la educación; 

él planteado por Rousseau acerca de la 11 expansión de la 

persona", o el de socialización metódica de los Individuos 

de Ourkheim, ya que la educación permanente es una pers

pectiva que no trata de expandir a una persona sino de ~ 

perml"t.I rle crearse; ni adaptarla, sino crear la ciudad -

y al crearla, crearse. 

( 13 ) .- AVANZllll, G-.y, Op. cit. p. 33 
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La edu·~."aclón Pe:r-má.~e-nf~-· ,~omo':,:-:~oo·be.pc'fc{n-.:educ~tiva nueva 

lleva consigo el germen dé:ún~ tránsform,aéló~<soclal y 

po 1 í ti ca, pues propone, ·~n~--: r~v-~ 1-u:.~<ió~· e~ 1\u~-~ 1 y~-- et. -.~u r-

¡_ g l~i en to de un hombre nuevo#. 

Su fundamento fltos6fico se encuentra en toda corriente 

del pensamiento que atribuya al hombre el carácter lnaca 

bable, es decir, educable, A diferencia de los sistemas 

educativos tradicionales r¡ue toman un n1odelo de adnlto 

acabado y realizado, por lo que han creado las condiclo~ 

nes de una infanti 1 lzación colectiva de los individuos, 

entendida ésta como una fijación y detenimiento. Se pre

tende sustituir el modelo biológico por la idea de una 
11 adu1 t lzación 11 permanente del hombre, ya que su vida entera 

es un proceso de nacerse a sí mismo. 

La Idea de educación permanente no se deja encerrar en 

ningun<J de las experiencias c¡ue se inspiran en ella, 

puc.s como toda idea sirve para pensar lo real de forrna 

sf stemStlca y para dar coherencia a la acción. La educa

tón permanente aparte de su resonancia afectiva también 

posee las cílractcrfsticas que l~ant atriliuía a la 11 ldca r1e 

la razoñ 11
• Y a su vez la idea de cducaci6n que ':1! plantea ro 

es vaga y aparece cuino el punto de vtsta m5s reciente y -

amplio, pero L1borda la cuestión escolar en el presente y 

en el futuro y t ienc la capacidad de responder a las ncc!:.. 

5¡daJcs educativas de la cducaclón de todo tipo :de paises; 

por eso se pueJc considerar fnter~acicnal. 

Para finalizar, mencionaremos que ta educación permanente 

como la propuesta n5s actual cr1 la educacl61l de adultos -

será retomada en el siguiente capítulo por consldcrla • 

pato de partida para l1dblar de nuestra propuesta caucatlva. 
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Pues, pese a que las modalidades de educación abierta 1 a 

dfstancia y autodidacta no son tan recientes ( Incluso 

son anteriores a la aparición de la educación ~scolarl

zada); es a partir de la difusión del concepto de educa

ción permanente que han surgido como modalíd~des educativas 

Importantes y con futuro, a diferencia de la modalidad 

escolarizada. 



CAPITULO IV 

CARACTERISTICAS Y _DIFERENCIAS ENTRE LAS MODALIDADES EDU
CATIVAS:ESCOLARIZADA,ADIERTA, A DISTANCIA Y AUTODIDACTICA. 

la educacl6n permanente como la efapa··más;actual de la 

educac16n de adultos, es todo un proceso educativo como 

ª'reclamos en el capTtulo anterior y s61o puede ser re

suelto desde un enfoque global, una actitud crítica y una 

visión prospectiva. 

La educación permanente plantea un mito moderno susten· 

tado en el lema 11 Aprender a aprender 11 , lo que tmpl lea 

un tiempo cduCativo lndeftnido, un campo educativo lnd~ 

terminado que excluya la Idea de lugares educatf~os es

pecTflcos y especial izados, que la función educarlva no 

recaiga sobre un cuerpo de educadores, con respecto al 

acto educativo se plantea la 11 autoeducaclón 11 y como 

último fin se pretende la construcción colectiva de una 
11 ciudad educativa 11 que haga de la educación una coedu

cación mutua en cada medio de vida. 

Es evidente que la modalidad escolarizada de educación 

no résponde por sus características estructurales, poli~ 

tlcas y filosóficas a los objetivos que plantea la edu

cación parmhne~te: Consecuentemente, ante la crisis de -

la educación escolarizada y su ineficiencia para resolver 

los planteamientos actuales de educación; se llega a la 

conclusión que la educación escolarizada es sólo un nodo 

de educación y aparecen como alternativas otras modal id~ 

des educativas, entre las que podemos dcstac.:1r a la cd!!_ 

caclón abfcrta, la educ.:1cfón a distancia y la educación 

autodidact.:1. 
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4 •. 1. .. Confluencla entre el concepto de educación perma .. 

nente y la educación abierta 

Le.educación abierta es concebida como la que no -

Importa el modo ·cómo se adquirió el saber. 11 (1) Esto la 

convierte en la modalidad que más se acerca a Jos plan

teamientos de la educación permanente. Csto mismo la dlf~ 

rencla de la educación escolarizada que sólo válida el 

saber adquirido dentro de sus muros. 

La aparición y difusión de la educación abierta se ubica 

en la década de los 60. Se menciona que de hecho, no es 

algo nuevo, abtes de la aparición de la educación esco

larizada, Ja educación en general tendía a ser abierta, 

se adqui rTa en Ja vida diaria. Por ejemplo, en la edad 

media Ja educación por medio del 11 vi~1je 11 permitía aprender 

fuera del recinto de enscñanzn, Esto implica la existencia 

de muchos modos y víns para aprender. 

A d!ferencia de la educación escolarizada, la educación 

abierta plantea; tiue todo saber es válido y que debe de 

tener reconocimiento, sin importar donde lo adquirió; en 

el ªulq escolar, el tr.1bajo o lii diaria actuación. 

La educación a.bierla es muy similar a l.:i c..:ducación per

manente t.!n Jo que se refiere a sus modilli<lades de aper

tuca, En cuanto al ingreso, '' todos pueden ..Jccc.dcr ~'; en 

cuanto al lugar, no existe· un sitio único; en cuanto a 

los métodos, serían variados, ya que existen muchas teo

ríao:. y doctrinas y es posible tener acceso a todas ellas; 

en cuanto a la organización del aprendiz~jc, el cducandn 

serfa el organizador de su propio curriculun y a su pr~ 

pi O r Í tr>lO. 

(1)- CIRlnLIAtlO, fiustavo F.J. la eJucaci6n abierta 

t.d. El r.tcneo /\r9entina, l'.:63 p. ~ .... 
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El. srstema de.educación abierta se consolida c~mo tal en 

la medida q~i c6~crete todas· o algunas de las mod~llda

dC:s d1i apert.ura, aún· .. c~ando las Instituciones pongan énfasis 

en algunas de las. modal ldades. 

Uno de los modos· de-aprender::as el de 11 a d_istancia", que 

existe, pero qué ·ant~·>~I- p·r:·e.d~mi~--Jo/·_del. di recto. o .. presen .. 
clal pasa-. a segundo P·1anO y: .. -~~~,d~:.·:~·~~r :;··~.a·n·s·id_erado Incluso 

como un modo lnferi6r de ap'ren{~(·) •• : 
·,-,, ,.,-.,, 

La educación abierta.·_Se: ~Pórj_{::a-·f.:r~~-~;~du·c·a~¿:¡~n; c~rr<idá o en 

º" recinto, pues, .. -_.-.1_mp1~1!~-ª·VJ~-·t1:--T~.-~·:r:_~~;~·-::'d.-~;/~_r:g·_~-ni.-:ú1·_~~ e1 --

: ~::~ º p:~. ~ ~ :~~ u:~d·::~p~{r.~~1;r~~~~'i:I~Y~;ª:~·7~;;::sp:~t~ 
plo de aprendizaje." (2). 

Cttra aeracterlstlca de la edúCact6n -~-~T~-~t'~, es el hecho 

del lugar que la hace una educación a distancia, pues no 

existe un lugar específico, y por ende-se convierte en -

una educación abierta. 

La eJucación abierta lr:1pl ica, una autorrcsponsabi 1 idad y 

«liscipl ina en la prcgramación del propio aprendizaje y la 

no separación de una persona de su entorno social, sobre 

todo de su trabajo que puede con~ertlrsc en una verdadera 

fuentC de aprendizaje, Las instituciones cotidianas tienen 

ª"poder educador, 

Esto hace que la educaclór1 a~ierta y la educación perma -

nentc, 11 ... rcvclti'n una confluencia y una nusenci<t de 

conflictos a nivel de teoría y una adecuad.:i comptttlvi 1 i

dad a nivel de relaciones prácticas." (3) 

2) • - e 1 f\ 1 G L 1 A iJ o ' G IJ s t J V o F l J . o p • c i t . p • 1 fJ 

( 3) • - 1 b r d ern p. 1 1 
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La ·ed~-'"c"!clórl permanente S~rg~. desde el descubrl~lento y·· 

1a.aflrmac16ri de que el adulta. tiene cap.acidad de aprender 
y p·ar ro tanto requiere de. m.edlos .ypo.sl.bll.tcl.ade·s·ccincre

tas pa~~-·hacerló¡. 

Por s~1 1~'d·l.1a.c~d~'caclón ábleíta · ...• deilmlta :ue}rl sujeto 

·.ddlto) .~~l1'1s'uj~'ió c~m~roin'etld~cóll u'na /~~lfdad social 

en Í a qu~/qúi'ei~· lllte ~··~ 1 r. que hay qud déJ a 'r de 1 ado 1 a 
llmltáiif~''.quelderítlflÍ:a'ap~~nde; con nrnó; .º'adulto ti~ 
-n·e-.'.d~··r·-~·:c-h··~{-;~'--_:ª-~ .. F~--~ ~~-~/ 'i ·a~:- s a ~e~;- -

·P_or;es-_~e:.mot·1-vo·-_se d-{~e-~ue·_~l_os sistemas de educación -

ab.lerta-pueden servir como una fuente viable para llegar 

a alcit·nzar un· sab-er-de la:más alta caltdad para un mayor 

número de personas, dentro de las pos ibi l ldades mas prás 

ticas y accesibles que la asistencia a los recintos escolares. 

La educación abierta puede acercarse a µúbl icos y grupos 

de poblaci.Sn a los que no l lrJgÓ la 1nodal fdad escolarizada¡ 

rcffrfenJonos a los desfavorecidos social y físicamente. 

La educacfón escolar J léga a sus límites de crecimiento, 

mientras que la abierta está naciendo y puede crecer, 

La educación permanente toma, no ya al adulto psicológi

camente eJucablc, sine al hombre, a la pcrsoni'l r;uc intcr

actGá con su realidad social, Je Ja que qlJiere ser sujeto 

y transformador; cons idcra que todos r!duc;rn, tod¡¡ la rea 

lidad es educadora, todos aprenden. 

El aprender impl lea actuar ante un problcra¡¡, los cu.JI es 

se presentan a partir ele la rcrl iJnd, Rcflricndonos a C!Sil 

real fdad diaria, cotidiana en la cual cst5 inmerso (l) hombre 

común, por que es ahí, donde surgen los problemas que lo 

af~ctan y en l<is cuales tiene que ¡ntcrv~nir µara iílodiflcatta; 

esto hoc.:! necesari.1 unJ re.laclón entre re.JI idad y proyecto 

cducatÍ'Jú. 



11 Los. pr~.bJeni~s e~~lgen respuestas y las respuestas·· s.~ 

offiponen-.d_e_-·sá.ber·.·Y- ac_c.ló.n~. Aprender resulta un dialógo 

entre·:e(·~_atier. ~-ctuado ( respuesta ) y la realidad ·deve 00 

nlda' pr~ble~~ ( pregunta ) • Tranformar algo Incluye la 

not~·~e.·c~mb~o, que es algo que deja de ser o que algo -

que n~· es·, s:ea. 1•1 (~) 

El hombFe so real Iza y se hace más hlimano al transformar 

?Oslt.fvamente su real !dad.Es aquí donde se cuestiona nu~ 

vamente a la educación directa por la acción medlatlzadora 

del docente¡ ya que en la educación abierta el e5tu~iante 

dialógará m5s con la real ldad que 1.on el docente, Esto • 

se vuelve más congruente al modo de ser del adulto; ya 

que para él su presente es la realidad a diferencia del 

.joven que se prepara para el futuro. 

El contacto del adulto con la re.il ldad sustituye su 11 pre_ 

s'!ncfabl 1 ldad 11 ; ya que al insertarse de manera directa 

(on la real ldad E::S más eficaz que aquel la relación presen

cial escolar, pues, es Ja realidad quien cnsei1a los pro

blemas y no el profesor; proporcionando así sentido a los 

sabere~ y valide' a las experiencias. 

Pero no podemos negar que el 1lum~o de la cducnción pre

sencial ten1Ja contacto con la real iri.Jd, ilu~que éste no 

sea 'socialmente productivo como en el caso d~l a:lulto; si 

tiene contacto con la realidad, pero se da una incongrue_!!. 

cia entre la real idacl que pl.:intea 1.:l escuela y l<l :-cnl idnd 

que él vive. 

(~) ,- CIRIGLIAllO; Gustavo F ,J. Op. cit. p. 15. 
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La real idild es :·un. ·camp·o. dci. eXp~r·f,.aícnt~ci,.ón-.y .. la ~.ompro

baclón de suroodlflcac16n, La rcaiÍdad cotidiana del. -

adulto es·,rer•l¡>l~i.ante :del ·u ·a·~~1·a 11 · 1 -Tcj cual pcrint~~ rela-

cfo'nar a. la e<lucaclón ail··lérta c·C.ú\-:t_a ~~uca·C._{6_n'permancr.te 

de adultos. En tas dos ~e./edcscu;,'~~ Ía éa?acfdad de.• 

aP~'e!'lder d.e J ·_adulto," Au~ "r~·~:;.su ·:nat:~'ra_l·é-Za -pcir.t r cu i'ar nO

puede a·cudrr a 1~ es-~uel~:: Já: c_~a_¡"··:d~mo·vereffios en el s·1-

g'ulente c8pít\ito h~· id~_· c6nf9r~m-§ndose:-: con· una pslcolo

gla de) nlfio o -~i jove~. 

_Et- adulto puede ap_-rend_e-r toda su vida (S), sin necesl- _ 

dal""_d_e· un-'feC-tntO Intermediario, éf no puerie acudir a ta 

eScueJa··f>or estar ocupado directamente con la -r-ealldad-.R~-

qul~re~·¡:·por_ Jo tanto, de otro tipo de Instancias que· lo 

pr~ve.an. de opo•rtuntdades reales de aprender, q~e te com

pleten y organicen el saber y las e1~p~ricncias de su. vt ... _ 

da diarl", que le ampl ien y profundicen el campo de su 

experiencia a partl r de el la misma. 

Esto nos lleva a concluir que la educación abierta tiene 

una estrecha relación con e\ concepto de cducaci6n perm~ 

ncnte, a ?e5ar que sus plantea~iientos surgieron de manera 

separada confluyen en muchas de sus objetivos; por 1o que 

se podría hablar de \a uducación abierta como modalidad 

viabl~ para lograr los ideales de la educación permanente, 

Esto lleva como cor1sccucncia ~tratar de caracterizar con 

m~s precisian a la educaci6n abierta diferenciarla· de .-, 

la educación a distancia, autodidacta y escolarizada, 

\5) Esto es v~l ido no sólo parü ú.1 adulto, sino para el 

hombre en su conccpcíón genera\. Es decir, 11ue el horribre 

puede ~prender toda su y¡Ja: en su etapa lnfantíl, ado .. · 

lescentc n adulto. 



4.2.- Caract~rizaci6n 

11 ~La e~ucaci6ri.abierta es una conccpci6n ~uc avanza rn~s 
allá de· la preoencial ldad u distancia en la relaclón."(6) 

Esto d~ ¿rimo ~ons~~uenci~ una di~erenciacf6n con la edu· 

cact"ón· pr~·Se~Cfa1 ( escoi"arlzada), la educaéi6n a dista!!. 

_cfa y· 1~ _autod!d~ct·a. 

4,2,L- ·La· educación escolar Izada 

h,¡,educa·clón escolarizada (directa o presencial), sea tr.!1 

dlciona1 o modCrna, plante·a Un· contacto directo entre el 

:educa.dOr Y. edu~and-0 ~u~ ti.ene que asistir a una aula, en 

la cual como ya vimos con anterioridad se da I~ actividad 

de enseñanza-aprendizaje. Sólo la asistenciil a la escuela 

val Ida saberes por lo que podríarrios cons fl1erar car<Jctcrí~ 

tita primordial de la educaci6n escolarlz~da la prcscnci~ 

bl l fded. ( 7) 

~.2,2.- la educación a distancia 

&~educación a ~istancia es una variante de la educación 

abierta que se caracteriza primordialrncntc por Ja no ~re, 

scncia del alur,1no a una in-;titución 1 Jo cual se opone con 

Ja e<J.ucación ccrr.Jda y prescnciul y Ju h<Jce uíJicrtu. 

(6) ,- CIRIGLIAllO, Gustavo F.J. Op. cit. n. 18 

(7),- Es 
hrlza:la, 
res, por 
anal lz.:ir 

innecesario volver a definir a la educación esca 
pues, ya hu sido tratuJ.:i en los C.Jpítulos anterTo 
lo qui, s5Jo reto111a1~os su aspncto presencial para
la'j otrus modal idadcs. 
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En la edúcaclón a dl.stancia, e1 _ContaCt~:·drr·ecto·e·n-tr-e 

··· .... '·>. 
educando_ y el educador n·o. Se: da·, -pa·r- lo·' __ qu·e-· __ ,·5e r·cquie.r·e 

r¡ue 1 os contenidos sean t ra'tados __ d~:---~-" ·:m:Q.d~_~;~esP~c.f_a 1, es

dec 1 r, que tengan .una estructura· u ~F_9tli:1-~zac::i.ón '(fú·e, los 

haga aprendfblcs a distahcla. 

' . . :;:· ·'·." -

11 Esa necesidad de. tratamiento ·esp_ecÍa( exighla por la 
11 distancia 11 es la 'que VBlor_izil··_el 11 dlsefiO d~- i_ristru

cclón 11 c.n tantc es ·un modo de tratar y--estructurar los 

contenidos para hacerlos aprendibles. En la educación 

df stancí~, al ponerse en _contacto el estudiante con 

el. material estructurado 11
1 es decir, 'contenidos organl. 

zado·s según un diseño, es como si en e1 texto o material, 

y graci~s al diseño, estuviera presente el propfo prof~ 

,sor (aun cuando no cahe olvidar que la verificación 

del saber suele venirle al ndulto, más que por su conco!_ 

dancia con el material, ?Oí la validaci5n que le da su 

realidad diaria)~' (P,) 

ESto hace necesario que los contenidos de la educación 

a distancia vengan ya organizados de una manera ~u~ se 

tornan aprenJibles al educando, por lo tanto de una 

forma especifica elaborada por otros. [sto nos hace dudar 

un poco du la cJucaci6n a Jistancía, ya que si bícr1 Cll 

la educación Jlrecta o pre~cncial se da la organizdción 

del ~prcndízaje por parte del profesor y convierte al -

acto út.lucativo en un octo de al icn.:c.iún: en l<i t!ducación 

a -distancia el diseño lnstruccional a través de los mat~ 

rlalcs de estudio, puede también ser alienante y repetir 

Jos errores de la ~jucaci6n e5colarizada o presencial. 

l 8) - CIRIGLIANO, Gustavo F.J. Op. cit. p. 20 



84 

Cn l.l >?ducac1ón CJ dista11ci.J (en su concepción original) 

también aparece un euucador, que no es presencial sino 

un 11 educador a distancia 11 , el cual no sólo debe de . 

conOcer el contenido de las asignaturas, sino las dlfe

ren~es formas de transmitirlas a distancid. Esto implica 

saber estructurar el material instruccion~il, conocer el 
11 dlseñ,o instrucclonal 11 que se aplica a los saberes y 

experienci~s para Incorporarlos a un rletermlnaJo medio 

ya s.ca impreso, sonoro o visual. Esto nos !1.JC'! pensar en 

las vías o medios a través ae los cuales Ja educación a 

di~~ancia puede transmitirse, reflriendonos concretamente 

a la as~soría : consultas a centros, correspondencia, -

tel~fóno, cassete, radio, grupos de estudio 1 pasantía, 

etc. 

Lo anterior no~ hace reflexionar accrc.:i de lo que en 

::éxlr:o concretamente ha venido sucediendo con algunos 

Institutos que dicen sustcnt:'irse en '' un.i educación 

abierta i 1 • Es del dominio púótíco que existen en dé""1co 

Institutos como: Los Institutos Patrulla, Institutos 

Murer, E.S.E.N.I .. , etc, Que utiliznn p<Ha prom~icionarse 

100-me.iios amarillistas de comunicación, co1.10 ~un: cuc.!!_ 

tos, cierto tipo de pcríodicos, comi..:s, revistas coi;io 11 

11 Impacto 11 e incluso medios de trün5portc culect ivo: 

trqlebuses, metro, etc, Esto se vicnf! dando desde hace 

mucho tiempo ( caso concreto, c!l ln~tituto 11aur~r fue 

fundado en 1SS3) sin que. se i1.19a n,1d,1 en clcfcnsJ Jcl CO!! 

ceplo de educación .1bicrtél, Por lo qur. consider.:if!los 

nccesüriu aclarar que el cnscílJr t5cni~as ¡;or corrc~ro~ 

<:fcncia como lo hacen co:;tos institutos no tienen nada 

que ver con el concepto de '.:!Ju!.:ilción al:ii:.!rt•"i ·¡.1 q11e no 

son m5s que una paítJdi..! de la educ..1ción u Jistonci.1 r¡ue 

no ticn·.~n corno fin la 11 i.:tluc.Jción 11 ·::.ino el lJcro. 



35 

Regresando a nuestro tema, diremos que en la educaci6n 

a distancia, 11 la distancia 11 es cubierta por el diseño 

fnstrucclona1 requirlindose hahituc'.lln1cntc el apoyo de 

las tutorías, Por lo que los roles que en la educación 

presencial se presentan unificados y concretados,cn la 

educación a distancia aparecen diversificudos y <lifcre~ 

ciados en distintas personas particip~ntcs del proceso. 

Esto hace que sea educador tanto el qu~ ~porta el cent~ 

nido, como el que corrige lc'.ls evaluaciones, c·.n10 ~1 que 

asesora en Jos centros acad6micos o el que actGa co1no 

tutor por teléfono o por correspondencia . Por lo que 

la educacf6n a distancia require Ji5cílo 1.1~5 tutori~, 

ambas cubren 1 potencian y suplen la dista11cia. 

11 La edu'cacfón 11 a distancid 11 no es sólo aprencie.r 11 

de 1ejos¡ implica la no separación de una persona de · 

su entorno para convertirlo en •rn factor de educación, 

así como la responsacilidad y di:;cipli11a para la 

autoprogramación del apren1Jizaje; quien aprende ha de 

org;rnlzar su relacl6n con el material estructurado y ·• 

con las posibilidades de apoyo tutoriol," ( 3) 

Otra reflexión que consí'.lcramos necesaria hacer ~l 

acerca de la educación de adultos en l\~xico, que se 

empez6 a pronover a fi11c~ del s~xenio de Luis Echeverría 

y .lontlnu~da m~s concretnmente por Jos~ Lórez Port11lo. 

(ducacl51l que como veremos inSs Jd~lantc no puede ser 

considerada como v~ren10~ rn5s aJ~lant~ no ~ucdc ser con 

sideraJa cumc, cJucaci6n abicrt~, plt~~. tiende a culirir 

más \os ot.Jetiv-:is de la cduc.:iciún u Ji'.:.tu11c:iu. Pi:ro en 

realidad se repitieron pr.Ji...Licas escolJrizada!>, fJUl!S 1 

se uti 1 izaba un lugar para cn:>c11.Jr, 1
' lln ascsoí 11 4uc: 

cumplía realmente el µapel Je 11 111acstro 11 y la cstruc-

(';) - CIRIGLIAllO, Gustovo F.J. Op. cil, p. 20 
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v•tura de Jos libros Je Primaria Abierta dcmostra~an 

un>.1 incont:ru:nc1~, pues si bien su estruc.turu era·-

difertJnte ..i la Je .Jos J ibrus Je texto de la pri1.1.iri. ... 

para nií'ios los concenlc..os eran los .r.ismos; ·'( µura 

nada se JaiJa la rcsponsabl l ldad y dfSí.ipl i,na pnr.J Ja 

autoproura1nacf6n del aprendizaje, pJ.ss &sta era hcc~~ 

por el 11 asesor 11 en la mayoria de los casos. 

4,z,3.- La educación autQdfdact~ 

La ellucacl6n·au~odida~ta es. aquella en donde no e:,iste 

con~ac~? con al ecl~cailor~ Cn ~~~~_el ~r~fesor o rufa de 

su pro_ccso d~ apren<llzaje es_ el propio sujeto, For1.1al

mente ~I mat~rfal de--ec1scílanza Jebe tener una estructura 

u organlzaci6n que pern1itc a~ren1izajes, ni~diantd 1 il}ros 

~ por instrucción pro9ran1aJa o el uso de co .. 1puta<loras. 

lligo formalr,1..::11tc 1 porqi..:e esta;nos <lefinicrido a lJ educ~ 

.:Ión autol.ildacta como la define la 11 Tecnolo~Íi-.1 

educativ.:i 11 , flero µodríamos lldlllar ~e la ~t.:uca~ión -

autodidacta fuente ~nlca Je muc;1os adultos que se basa 

en las cxµerit!ncfos y prácticas con su rdul iiJc.td. Y es 

diferente a el concepto d~ autodldactis~10 que ~r~tcn

demos proponer y que será tratado en el sigui~nte cap! 

tul o. 

4 1 ~ 1 4·.- La .educaci6n abierta 

La educación abierta co1110 ya a r;ido nencior1ario al ¡>rl!! 

c-fpfo-:0 de-o-cst-e-capítulo ---re:,asa la presencial~il fr.:'ld--y 

la dlÚan~cla 
11 ,,, e, l;11plica que el •!St11dla11te 
dotaJo ¿~ su propio ln~trumcnt~l, 
por lu pose~ión d1! un mEtoJo o -
dis~ílo, organiza su pro~i~ situacf6n 
Je ~prcnJi~ajc r~curricn~o o 1~Gltip1cs 



-- fuentes de saber y que las 
instituciones utilicen el potencial 
educ3tlvo oel ~1edio an1bicntc social 
ofreciendo 111Gltiples vfas de conoci 
miento. /\prender 11 ablt-rto 11 supone 
lc'J poslbilidaJ de que el sujeto de-
fina sus propios objetivos (aun 
imariine unLl profesión o especialidad). 
!11pl ica el esfuerzo personal y res 
pensable de f ijarsc y conocer sus
proplas metas y los caminos para ~lean 
zorlas. lmpl ~ca la l lbertarl r:le or9anI 
zar su propio curr~culum tenlenr:lo la 
posihillr1~1r:I de Jiscñarlo. Implica disl 
tribuir el aµrendizaje CP tiempo y rft 
n10 1 determina la~ fuentes de sa~er y
contar con apoyos irstitucionales ( dP. 
tipo pres~nci.::il o a distancia) quepo· 
tencicn el Material instruccional ó cur 
sos, a trav.!s de medios tic comunicaclÓn 
social o mediante tutorías. lrnpl ica la 
re~ponsabll ldad de evaluar cuarldo alcanza 
sus metas y obtcr1&r reconoci1niento por 
su alcance. lmpl ica la acreJitación de 
las experiencias obtenidas en la vida 
y ~n el trabajo, 11 (10~.-

4.3.- Diferencias ( 11) 

En la cJucaclón directa o presencial, sea tradicional 

o mo·;crna el contacto que se da entre el profespr y el 

~lumno es un contacto directo qua suele· suceder en el 

aula; en. 6sta se produce la actividad de enseñanza-~pre~ 

dizaje; es aqui donde el profesor po~e~ los contenidos 

y 
0

los saberes para lograr la enseñanza y organlla el -

ambiente para las experlencías de aprendizaje. 

(a.O).- CIRIGLIAtlO, Gust,wo F. J, Op, cit. p. 21 

(11).' A ~esar de ~uc en la caracterlzacl6n ya han sido 

planteadas ciertas diferencias entre las modalidades 
educativas; escolarizada, .10icrta, a distanciu y auto
di:.lacta¡ t>aía su mejor comprensión lo r1~plu11t(!,;i1 .. os c!O 
csle aµúrtaJo. 
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En I~ riducaci6n.~.dlstjncia~ no 5J da un contacto Jire~to 

·antr.e.e~·" .. ed.uC:ado.r Y._e_l educando. Por lo qué so ·requiere 

:que .los·'· con ten idos se traten de manera especia 1; .es d.!:, 

el~, ~u~ tengan una organlzaci6n y estructura que los 

haga aprendlbles a distancia. 

Es .'mediante el 11 dls!!ño de instrucclón 11 que se ·te 11e 

hacer conteniJos, que al ponerlos •:n contac~o co~ el 

~dulto sean apre1ldl~l~s; ~s decir, que el matnrial s~n 

~structurado en conte11fdo5 organizados sdsOn un dís~ho,as 

como si el propio t~>~to o malcrlal, tiracias al dlsc~lio 
sustituy~-al maestro; ent~ndlcndo por esto,~~~- el j ibro 

,_ de·b-e tener la función d~ profesor. 

[n la edu¿aci6n autodidacta no existe co11tacto del alumno 

cor1 el profesar, el contehtdo lleva en sr 111ls1no una e~ 

tructur~- y organlzac16n que pern~lte apre11dizaje~ ~n 

usta for-híd al propio suj6to c.um131c clertüS funciones de 

guia de su propio aprendizaje ante c.l~rto n1aterla1 de 

ense"anza. 

lledlante 1a.educac16n prcsancia1, los nlur.1nos s.Jclc11 

ser dépcn,Jientcs Je un proceso contlucl~o por otro, 

antes que organizadores de 5U propio proceso de apre~ 

dl~~je; ya que un método diJSctlco no es otra cosB, -

que el dlseRo que el profesor l1acc para lograr un o~j~ 

tivo 1 por lo nue P.1 profesor •!5 P.l dis<'llo mlsr10, ·~t.en• 

tras que en ln c¿ucac16n ~ distancia, 1~ dtst3ncia ~s 

suplida por et Jisai'io instrucclonal; __ ,.,ar_ lo_ C"\U'J el 

cduc~dor se perfila &n varías ~~rsonas. 

/\r1rcndcr ai11erto re!Jasa ln 11rcsl.!f1Cla~i 1 i&aJ o ta di~ 

t~11cla, ~u~s su~o11c, ?Oí part~ de1 alumno, definir 
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r-- sus.- propl~s objetivos,. responsnl:'ll l l:!:ars~ de sus 

prnvía~ met<is:··y ~I a\cilnc<:? de c1 fas, 11hCrtad· de or~n

n~zar su _curricu1uM y dise~arlo, dís:1·t~uír el aprenrll 

zaje ~n tic111po y ritmo, d!.!tcn1ir:ar la!i fU1!nle!i de -;~ 

~er y .contar con a~oyo ínstitucional, ya ~ea pr~sencia1 

o ~ <ll.~tancia, QUe provcA d~ rnot~rla.1 o curabs, ·~U~ 

ev~tue y ncrc-!ita las ~xp~rfe11cia~ ~prcndlJa~ en la 

vida y el trauajo, 

4.4.:-_ Teuríils de ~ofLluni~act6n~ 

tS necesario habl<"Jr _ tar.Údén de1 proc..eso de co111unlcaclón 

en éi =tue se _basan _las-·diferentes -1110Ja1 idadc.!:i .~Jucativas, 

puc~ I~ te¿rfd hdb(tual d~-comunfcaci6n, consideramo~, 

f\(l. es la-_m55 .. aJcc1..1aJa ¡Jara. sostener lo~ postulados dd la 

educa-c!ón·-aOlei"ta,-_nJ a dlstJncia. 

4. 4. 1. - Teoría 'fís I ca 

En la educación actual 1a teoría física de comunicacl611 

es la mis Jifundlda y ha sido ~raslaJ•da de la flslca 

a· la c1ucac16n, v se concíle ¿o~c una comunicacf6n de 

transporte c:1 Jonde el profesor co~f flca un ~1cns~j~ 

al rec~ptor 1o descodifica. ~5ta 1n¡~~a tenrí~ podrTa 

ser sustcntadd por la cducaci5n a Ji5tnnc(a, pero los 

po~tulaJo~ de a~ta son Jifer!ntus. 

t.l milxlMo probicr;,a ;.¡ue se Ua en_ Ja e:Jucación l.J<s:iada ~·· 

)~ lcorf~ f:~IL~ ~e co~un.lcncrG~ tS lu ~~cc~(f¡c~=ci(~ 

por parte de los a\un1nos d~l mens~je codlf lcado por el 

1.1aestro, Por lo qul!, la llil5c del proceso consiste o=n 

codificar, es ctara \a i1111ortancla q1..1e se le Jsi9na a 

la acción de construir el mensaje, a la h<ibillJ.Jd r¡ue 

ha de tener parJ nrn1arlo y or~anililr \os contenidos 
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p~r~ que se con-vierta- eñ men-saje. '.lo µoder11os df!j;iÍ 

Je ~~ns~r que ~~te ~ismo ~robl~~a sa puaJ~ ~estar en 

la educación ~ distancia, e incluso i:::n la a'iic;rt~¡ pues 

tamblán ~n ésta se <la Ja Uoble tarea Ja codificar¡ 

Jec?dfficar dlffcultandolo m~s la auser1cla ~el profes~r, 

Je a;.¡f la lmportar.cla Je que el Jlseño instruccional ·-· 

prevea que cfcctiva~ente los contenidos van a ·ser dec~ 

dfffcaJos adecuadamente por los cJucandos. 

Lo anterior ubica ~1 ~ducador como eje de la c~ucac16n 

_c_ay~_ndo _-así en la: educación trad_l~ional, P?_.r_··. Jo _qúe_·, 

Sil. -plan_tea i.Jna comunicacióri común, rr.;ro en:el-, caso de 

--1-8' ed.úc~c1ón··--.~·eScola( no ·slemprC i-0 ·es·,· y~- 'lU~,- ~-f .-~ac_i 

troy el_ alu~no no manejan slemµre el ~i~mo 66Jigo, 

~.4.2, 1 La ~teorfa participativa 

A dfferancia de 1:1 teoria fisica, la teorTa partfcfp~ 

tfva plante,a,.que el mensaje no se transmite ffsicar11cntc 

d g r a otro, sino es cluborado un comOn por- los 

sujetos que lntervlbnen en ~1 p1·oc~~o: r1acscro· a1umno 1 

a1uo1no- conteni<los, etc, 

G.Sta teorf.a a¡>I icaJ<J al campo de la educc:ic.iórt per.nlte 

que, este proceso s~a ela~orada por el educador y el ed~ 

cando, lo cual los convierte en sujeto~ cop~rtFcfpcs 

~e la re~llzacfón del acto etluc~tlv:, logrando asr 

- - :.:na identiflcucióri 

La teorF~ particip~tiva al contrario de la teori~ ffslca 

de e r.i ni dCión no -onci'·~e el mensaj11 cono algo , que 

transit~ 1c un sujeto a otrot cono si se trJtard de un 

objeto dcs~lazanJosc ¿e un lugar a otro; sr pret~nd~ 

que el r,ens<ijc sea ela:ior;'ldo por los sujcto3 in~c:rvL 



--- ni entes·. E1· mensaje n~ óebe ser. construido pr:evia

mente por uno Sin ~~1 ~on~urso·'..cle(:,_Ot_fo,<~rna·~~C?~ ... ·los 
suJ-et~s en el mom~-~t~·:de( en~ü'~-nt·r~:'~··'Jd~~ta-"Pue-sta en 

re 1 ac l ón. ·E 1 n1en saje · en._tci~C~··s. ·~~<.·:ex)·;~ t~~-:·~ci~· =-an tÉ! r i o r .!.. 
dad, se .ha,.cC comG~ en~re/l.o_s: d~s ~1:- ~~S~t.~l:'frlo juntos. 

Trasladando esto a la educacl,ón-~ baJo esta tcorL:i de la 

comunicación ~1 proce~o de cd11c~'ci6n se hace por ambos 

participantes - educador- educando- ya qoe los dos 

serfan copartlcfpes . del acto educativo. Por lo que no 

se buscarla transmitir algo al margen del otro; sino 

con el acuerdo de ambos. 

Pareciera que la teorfa participativa sería válida para 

lo educación tradicional, en la que Intervienen maestro 

y alumno, los cuales construíran un mensaje común y a~ 

bos aprondcrfan y enseftarfan al mís1no tícmpn • Ln pr~ 

gLJnta es: l Si es funcional para la eriur..ación 

dtstancin7 donde no se da el cont~cto entre el eiucador 

y el educando, pareciera ser que la cducac16n a Jista~ 

el~ estaría más disc~ada en bas~ a la teorí~ física. 

Aun cuando en la ecucaci6n a dlstanci~ se pucJi~ra apl.!., 

car la tcorÍ.J física ne podri<imo;> decir lo mismo de la 

educact6n dbicrta qüe por sus modaliJad2s de apertura: 

ingreso, lugar, métodos, iJcas 1 organiLaciún lle aµre!:!. 

dizaje; µucde hacer factible su sostin en una teoria 

particip~tiva, µucs la elaharaci6n cor1011 no tiene por 

q11e supont?f un o:ontacto 11 prescncl<Jl 11 necesariamente. 
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!::s pnr e~o _gi.J'é n11cstro ob.j"!tl'!O_.~s .. tratar- ~e $.'lntar 

l~s- base~ .~c~ric~s· propl~s--J;·u~ m~~~1~·:~e-·educaeldn 
atlerta ( t2·.·J c.uio soportP. sea la tccrL'.l pn_rti.cipot i'la 

de comun.iC.aclóO, base de un .proceso ."tutodi<l'áctico. Cn 

el C:ap.ftUló.-s-19u_lcnté_ tr~tar.~r.1a·s ~u t!S_tablccer quu ~s 
uó pr_Ócl!S·a aUtod!"..láctico. 

(12) La modul fú¿¡J que propo111J1,1os lm¡>I icarí.J un ?roy~cto 

pi loto rirevio a su rcñl lzacíón. Para ~sto so requiere 

Je 'o.JO gru¡;o i11ter.Jisciµllnurio tic profeslonistas (pi!

dagógos1 psicológos,trauajadorcs sociales, antropolóuos, 

etc) que S(!n!ii:.;ílii.;c,1 a los aJultos pilrd dirigirlos 

despu¡s l1acia una autoformaci011 ~ trav~s del ~utodiJJ~ 

tismo, 



CAPITULO V 

BASES. DIDACllCAS .DEL /IUTODIDIÍCTISMO Y Sl!S REl.ACIOll CDtl 

LA,ED~CACIDN /IDIERT/I, 

E~tablecer las:-ba~es. dJd5cticas que se pretenden intr~ 

duclr en ,-~-· educaC.tón ab-ierta fundamentada en un 

pr_oce~o ae ·áut-a'dfUactismo implica neces.:iriamente un 

ánál.lsts de .lás .. bases psicológicas de la dJJáctlca que 

susténtan a la educacl6n escolarizada, ya abord~da con 
~~-1:-~ri~(-(dad, en este capítulo se aborJaráil sus deffcit:~ 

cla_s -en--e\-.p\anó dldSctico, pues, su base es ta dlciá.s_ 

tlca tradicional o sensual- empirista • Para de ahí 

partir a hacer una diferenciar.Ión entre la didáctica 

tradicional y la didáctica de la escuela activa para 

tratar finalmente de establecer una Jidáctfca que ce~ 
tre sus planteamientos en una comprcns16n mSs· Integral 
del conocimiento. 

Por otra parte es necP.sario aludir a la forMac16n lnl 

clat del s.ujeto, pues si bien, ésta no determina abs!!. 

lutamente su comportamiP.nto posterior influye ~e Ma~era 
imporlante en la pcrccpci6n de lns m5todos tle cnsoílanza

-aprcndfzajc que el Jdulto r(;cibe. /'.sí pues, si un niilu 

fue educado 3obrc 1~ l>asc Je u11a e1lucnci611 trnJ{c¡onnt 

pilsiv0-rcccptiva unilateral en su edad adu\trl podrí.::i -

recibir· con cierta desconf ia11za otrL:s ~1Cto¿os Je ~ns~ 

fianza. Esto i!S Ci)mÚ:i en la práctica r(ai Je 12 crJuca 

c16n -Je adulto~ •• 

En el plono epistemológico, el r.iodelo tlt! conocl1.iiento 

~n el que sustentamos nuestro ~lantear.1icntu es el r.i~ 

tcrial ist<J-Ji.1léctico en el que;: ilíllbos particij)antc'i pr~ 

Juc(n junto~ ~I Cll11oclmienlo, E~tc n.oJclo ~e contrapone 

y conj•Jnta <1 su vez los planLenr;;icnLos Jcl tnodelo ideo 

list.t ( su!Jjetivi<.;t11j y P.1 r.1ec.1nic.istrJ {o:•jr:tivísta), 
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5. 1. - Fundamentos ps_i ca 1 óg f.coS·. de< 1 a d i-.dác.t 1 C<l t rad fe 1ona1 

La didáctica tradicional esJlamad~ po,r~Acbll (1) 

enseftanza fn~ulti_va su caracter(~tlca primordf~l· es 

ofrecer en lo posfble elem~ntos sensihl~s a· la __ pe,rc~~ 

c(6n y 3 la o~~~rvacl6n de los alumnos;_ es decir, ~ Píli 

tir de la ohservaci6n Je una da111ostracl6n~ esto signi~l 
ca intuir el conocimiento. Se basa simplemente en el -

testimonio de los sentidos p~r lo que hay que tocar y 

ver para adquirir una noción. 

º·~ª eslcolog~a 11 sensual .. cmplrista 11 es aquella que 

lialla el origen de todas las fe.Jeas en las experiencias 

se~sible y no atribuye al sujeto un papel significan 

te en su adqulsic15n de conocfmlentos;de acu~r~o a ¡~ 
to el papel del sujeto es totalmente pas lvo. ya que la 
noción le llega del exterior¡( lcorí1 mccanictsttt }, 

La didáctica tradicional está fundada en el !1?ma ( no 

necesariamente en sus ideas ) rle Durkhclrn 11 el niño es 

una tahl.:i rasa 11 y que lo que cambia l?S sólo l:i srynsl 

hil id.Jd del niño, es decir, lil capacitlar! rfe Jh'ltr,<;cción 

a través de la copia de los sentidos, 

Uña de l·'lS críticas que se hacen a la didáctica trad..!.. 

cional es que sólo apl ic<l la obscrvctción y tic esta m!!_ 

ncra no da una noción, ya que es necesaria una actlvl 

dad: contar, or"dcnar, compa,.ur, etc, A lu psicología 

sensual- cr:1pirist<l se le e::;c.1 1)a así i!l Juminío Je la 

aplicación en el que se mantuvo tanto t lempo, el de 

las nociones científicas 11 objetivas 11
• 

(i) .- Eri AEBLI, Hans 11 IJna diJ5cticu fundada en 1.J 

~ología de Jean ,"'i,;get' 1 Kapeluc;z Argentióa,1984, 
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El valor. real de .. la didáctica tradieional estaría fu~ 

dado .en· _la ~·atiSfa_cción de que 1o mayor par.te de las 

nC?ci.Ones y op1~r'aci:.n~s, es. la uti 1 fzacfón· de ciertos 

datos'-in~~ltívos como son: -íigurds geométricas, objetos, 

i(us~racf~:rnes, etc,· Esto ltmita enormemente el aprendl 

zaje, ya. que lo reduce a demostraciones del 1naestro 

a los alumnos los .convierte.en m~ros espectadores del 

proceso. 

Las base~ psicológicas de Ja didáctica tradicional, son 

muy poco claras; pues sólo pretenden que el maestro 

exponga un tema y q~ el alumno haga una copia de la 

explicación, Esto limita el proceso a la merrorfzación 

de sírr:bolos, que buscan imp1 imir en el espíritu del 

niño un 11 cuadro intelectual 11 que durará - en !a ffi!, 

yoría de los casos • en dependencia al número de veces 

que halla sfJo presentado, 

Otra de las caracteristica~ de la did5cticJ tra~lrio~al 

es atomizar el conocimiento bajo los postulados de que 

las nociones hay que tratarlas por separado p~ra que 

no sear1 confundidas por el niílo, pero sa olvida prec! 

samente que son )<'.ls rclar.:ioncs mutuas las que se Jef..!._ 

nen y esclarecen las diferentes r1ocloncs y operaciones. 

La creaci6n de h~bito~ rígido~, es otr.1 de las ca1·act~ 

rísticas en las q~c la educacl6n tradicional cae.El 

asociar la noci6n a simples f6rmulas verbales y recon~ 

cerlas s61o en la forma en que son recibidas. El hecho 

de no asociar el conocímicnto provoca en el alumno 

la crcacl6n de hábitos rígidos que lü abl i!]an a mem~ 

rizar. Li'J pocü uctivi.Jad frena al 11;,·10, JírniLa1dolo ,1 

repetir turca5 que 'C>e le 3~,i9n2n t!c líi 1.1i~1>1,1 ma11er,1 

como le fueron pr~se11t~~as; lo cual 

rizaci.~n que con ci tiempo !'rodu.::r> :~1 o1,,i,1o. 



Por sus bases psfcn16gfcas 

rlidáctica tradicional de la 

podriam•)!i restimir a la 

s fgufente forma: es una 

didáctica que ~e fundo nn una aprecración del conocl 

miento 11 sensuall!.m·pfrista 11 , que hace del proceso de 

enseñanza-aprendiz~je un simple acto de repetición y 

memorfzaci6n a tr~vis de la percepción de tina deme~ 

traclón de conocimientos aislados. Lo que provoca en 

el alumno un desconoci1niento creando en ~I, slm¡,Jes 

h§bitos rfaldos, conocimientos aislados, parciales y 

slmb6l fcos que sólo reconocer§ en la forma en como le 

fueron presentados; memorizandolos. sólo mientras se 

real iza el examen, para olvidar_!os después. 

Por lo anterior, la didáctica tradicional no responde 

a nuestra expectativa de autodfdactlsmo, por Jo que 

analizaremos ahora las bas~~ psicológícai de la dld~~ 

tic~ activa, Con~retamente de una didáctica fundame~ 
tada en el pensamiento psfcol6glco de Jean Plagct, d~ 

;arrol Jada por llans /,ebl i, 

5,2.- Lo didáctica de la escuela activa 

Algunos ,movimientos escolares dieron co010 resultado, 

evidenciar las lnswficiencias de 1" did5ctica trad! 
cfon~I que preseíltaha una falta de fundainentaci6n en 

un·a ps rcológía del ni~o; lo cual provocó la aparición 

de una nueva corrfente denominada '1 escuela activa 11
, 

Los pedagogos Lay, Jol1n Jewey, Claparéde y Kerschcstefncr 

fueron algunos representantes de esta corriente que 

aunque no lograron desprenderse totalmente de los pla~ 

teamientos de ln didáctica tradlcfonal loDraron ílVa~ 

ces signific~tivos. 
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Los p~dagogos de esta corriente, en efecto han consld~ 

rada al niño comf) un ser dotado de una activ_i~ad 

cspont5nca que no puede ser dlrectame~t~ co~formada por 

la ensei"lanza·, pero cuyo desarrollo s61~ ¡:>ueJe· ser f!!_ 

vorecldo por el la, Incluso perciben la Importancia de 

realizar una accl6n para adquirir un conocimiento, sin 

embargo todavfa aparecen rezag9s de esa con¿epci6n 

mecanicísta según la cual el E:sPTritu recibe, por vía 
de los sentidos 11 contenidos 11 tota-lmente a~·abados. 

Jean Plaget supera en gran medida l.o's. P.la~~~a~\_en~o_s 
de los autores menclonedos, pues e~i.r~-ctura

0

.'una-- ps-fc2._-. 

lbgfa gen~tlca que no se limita a estudiar las reaF~i~ 

nes caracterfsticas del adulto o de Un periodo aislad~ 

de la Infancia, (2) sino que anal Iza la formación de 

nociones y operaciones en el curso da1 desarrollo del 

n 1 ño, 

5.2.1.- La psico1of¡Ía Je Jean Fiagl!t 

La pslcotogTa de-Jeaa.eiaget pbr ser genGttca,ao· s01o 

aborda la c0mprensi6ñ profúnda de los estados flná)e9 

del desarrollo mental como lo hace lJ diJáctlca trJdl. 

cional; sino el conocimiento preciso de sus mecanl~ 

mas formativos. 

Pf.iget hace un estudio del pensamiento hu111ano 1 .ir131 iza!!. 

do con éx[to les funciones mentales superiores, noci2., 

n~s, operaciones y represcntac1ones, cuyo conjunto con~ 

tituye el pensamiento humano. 

(2).- Oc lo cual pod{!mO!- rlc.:lucir que las aportaciones 
de Plaget no sa \imitan a un periodo det~r~lnado, 
sino a tod<..' el proceso de forrr.:ición del conocl 
mi0nto del ho;:1~rc. De ahí 1 ],1 vinculación riue
encontrRrnos de la tcorÍi1 pi.11.,ctJ1•<1 con el a.:lúlt 1J, 



La psicología de Plnget contrapone a la ad~uislcl6n de 
hábitos estereotipados, automatismos u otros mecanismos 

primitivos, a )a formación .de nociones; representati,2_ 

nes complejas operaciones que constituyen sistemas 

de conjunto, 

5,3.- Una dfd§¿tlca fundada e~ Ja·pslcologla de Jean Plaget 

• 
Pora'poder ·ha~l~r d~ las bases psfcológlcas de la dld~~ 
t·tc-a'ha:Y:·qUe·_c~-~stJon~r·s_e __ ~corc.a de L culi1 serí~ c1 el=. 

inent.o f.undamental delpen_samlento? , 'L Se habla de la' 
¡ magen o (~' ope'rac i ón ? • 

' ' -· 
la.dld§ctlca tradicional, se basa en el proceso de ·I!!)., 

prlmlr lm5genes en el espfrltu humano, por lo que las 
[mágenes Cons-t{tuyan elementos f~ndamenta1es del ·pens!_ 

mlento ~ ·las operaciones no son tomadas en cuenta~ 

5.3.1.- la Imagen o la operación ? 

El fmaginar o seguir las demostraciones de un m~estro 

Implica una actividad, por lo que aun, cuando lo dld5~ 
tic• tradicional ·plantea que el olumno odqulera el ca 

nocfmicnto a travé5 de impresiones simplemente, 13s 

falso. 

Piagct por su parte muestra que el pcnsumiento es 

ante todo una forma Je acciGn qua ~e diferencia, se 

organiza y af iníl su funcionamiento en el curso de su 

desarrollo ganético. La intuic.ián geométrica es ese.!!. 

ciul1;1i::ntc activa ycu~1ndo f<1lta la ~1cc!ó:i Ja intuición 

se debilita, ~or cjer~µlo; ~ntcs J~ los 7 ~ílos el niílo 

no puede ~firmar la eqlJiv~l~nci~ rl~ dos c0leccioncs; 

pue<.> c:s ~l.1'.>l<1 dc:;pué<, de ll•'· 7 cuan-:!(' el niíio lo httce, 

por11~e ~s hasta entu~icc~ nl'~ h~ ~Jqu¡rido l~ op~rac¡&~ 
CJUC l0 perrlÍle rec1)ri1)ccr :' '': !<Jhlf1cc1· 1:quivJlenci.ir,, 
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Las m5s complejas 1\oclon~s no ~uedon ser ax~rcsaüas 

me_Jiante la Imagen o?stática. Para Piuget, ·la imagen 

no .tl_ene un papel central como en, el caso Je Ja 11.i.. 
dáctlca tradit:.ional, su función e~tá insmiculda en el 

pensamiento a trav~s rle simbolds y. signos. La imagen 

se convierte en una especie de soporte ~el pensa~iantO 

que·.a1 simbolizar las opc'raclanes, torna po·slblr. la 

evocación. interior. 

~n sus ntyeles supe~lores el pensamiento es,. a~te todo 

un ·~lste.ma 'de operaciones .lógicas,· ffs(cas (espacia-· 

':-t<?_nÍpora\c.s ) y nar11.crlcas. Lil opcrac16n COnliitituye el 

·eJemento·a.c.tlv.o~~e_l-perisaml.enta·; por {o quo la !magan 

se convf_er .. t_e_ en un~· -~imbolo de la oper-acfQn cuya percee. 

clon .. o~·ºrep:resentacl6~ permite al sujeto ~vacar la ºP!!. 

ra~ión ·t'otal. 

Aebl t, por .. s_1.1. parte, sostiene c..¡uc desdl! lus funciones 

q~C .cu.mP1~ñ -\o_ lr.i~gen y la opcr<Jcíón t!n t:\ pensa1ul..!nto, 

tlanen su origen en un fondo comGn de acciQn. 

11 f\SÍ, ta io1agen y la operación, aunque cum 
ple'fl funciones diferentes en e\ mccanismO 
del ·pensamiento, tienen de común que '::iU 

origen deriva de 1n misina actlvi~ad sen 
soriomotriz, \o quB da unid~d notable n-
1a concepci6n de\ pensamicnle y de su de 
sarrol lo." (J) 

Para realizar ciertas oper~ciones, es necesario la 

Interiorización, lo cual implica accl6n, Podemos d:!cir, 

que
0

el e~pTrit1J 5~ compone dellos el~~cntos rtgido& : 

las imágenes y t!Squemas Je .JCC !ón 11 op~r11c l0r0 P.s rc•:

otro. La ir·1agcn 11 .;,fto es un acto inici.::il como creL, 
el 11 asncia::fcnismo" e!;,. .. una 
copia activa y no un trazo u r~sto 

S..lnsorial de \o':.1 objetos pcrr::i:,i..io,.' 1 (4) 
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La actlvld,ád Intelectual del alumno de lá escuela tr!!_ 

dféion-al Cxarafri~da'.·deS~e_:-·.~r-pu~t~--'de--vista qe 1a teoría 

de la lnterlorlzac,lón''evldenclas ~ue,'el aluwno, ,sin 

dar.se :Cuen~-a ~"·e-~tá'-~e·a:·i--.lza~:dó~::·una ~ct1vtdad _al seguir 

demost'r.acl"ánes" in_t-~ri·~crm~·n·~e, ;d~: ah~- que~- a1günas alum 

nos c·ap te_n-:-· 1 a~----'nó·~ f on~CS ."\': 

~.).2,- LEI h,ábito o la operación'/ 

El objetivo de la escuela tradicional es que el alumno 

ejecute interiormente las operaciones, lo hace mecánl 

camente, ~ut6mSttcamente como un procedimiento estere2 

t'lpado. También se estereotipa la reaccl5n, ya que se 

le escapa el significado real )'el maestro refuerza 

la adquisi~ión de un hábito rígiJo que asc~ure el dE. 

sarrollo de la reacción buscada mediante un mecanismo 

exterior e Invariable. Es por ásto, que Aeb1 i plantea 

que u1ta po~i~I lidad didfictica sea presentar en la clase, 

Imágenes na preparzdas, sino surgidas en la clase a la 

vista de los alumnos. 

Otra caracter[stlca de la estercotlpaci6n del conocL 

miento se presenta al resolv~r el problema y utl l iz;ir 

automitismos, que s61o funcionan en situaciones si~l 

lvres a .las que se adquirieron. En algu11a~ oca~ioncs 

las reacciones de los alumnos suplen artificialmente 

la falta de comprensi6n de las operacione~, mediante 

mezclas de adquisicione; reales y de 1nccanismos priniL 

t 1 vas. 

El h~bíto e~ una rcacci6n c~tereotlp~Ja ¡¡ue con~lste 

en que el sujeto repita la regla interrormente o de viva 

voz, al hacerlo está realizJn.Jo un t1á~lto scnsoriomotriz, 
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--- pues se esc.~cha'y cumpl~ }oq:u~ le dfce el reflejo 

Yerba 1 1 ) pe r?;;'.'ª:\~~.,~.o ::C~~.~ r_~n.a~··~.1 ~· . ."~.~~~ .. ~e-.~·c~~:(_ en ·errores , 
al no c~no.c~-~ .... 1a/o~;~·~·~c(6~:·\~t~_'i;. ;c·l h.á.bft\J produce una 

compre ns i ón\pa~i.1 a .. i <deÍ ho;;~c im 1 en to~. 

Para. A~{l((dd~s'las reacciones observadas coinciden 

en constitú.ir h.ábitos· relativos al manolo de símbolos, 
.« - .. •· ._ .. ·.·._-_. 
Jo .. cual:puede confundir y hacer pensar que el alumno ha 

,-_co~pre.n_df __ doJa 'aperaci6n, pero en real iriad estas re~ 
_cci-~n_es.no ~ontienen sino'' Islotes de r.ornpren5i6n 11 , 

.~s decir,· que la comprensión abarca tan sólo operaci~·· 

~~e~ pa~~(a1es pero no su estructura en conjunto, 

Los hábitos relativos al manejo de símbolos, constftuyen 

·conductas estereotipadas y rígida~; y4 que para que se 

de ese h§bito se necesita una seílal que actOa como r~ 

flejo condlclonador. Plaget halló que ei niño elabora 

en el curso de su desarro1 lo re~cciones mucho m¿\s s~ 

t(les que los h5bltos esttreotip~dos y los denomino 

operaciones. 

La operación no necesita senal para producirse y no 

está unida a una expresión simbólica, sino es movihle¡ 

esta movi 1 idad es lo que hace contraria la operación 

de la estereotipia del h5bito. 

SegOn Piagel: 11 5j los hábitos, y, ie manera gene 
rel, todas las reacciones ¡Hcopera 
tarjas, se esterl'.?·)tipan y funcioniln 
rigiJ~mcntc, es porque son irr~ver 
s !bles, en tanto que la r1ovi 1 idad -
de la operación e.-..pr1~sa ante t«Jcio su 
car.1ctcr r!versi~lc. 11 (5) 

- f\EHLI, ilans. Op. cit. p. b9. 



102 

F.1. háhtto s61.ó 1 leva a repetir, mientras que la " op~ 

r~cfó~. -11 'p(frm·r·te-··en el la mismcJ regresi'lr ail punto de -

partJ~ti .'('._lue'go _volv.e,r ü él. La arlquislción de lil __ rever 

sÚ>i rldad~:de. las operaciones desempeiia un P·'pcl prlrnor.

dfal·.en ·:1a. Construcción de esas nocíones, 

. . 
Otra pnrticU1a·r1dad de la operación es que el pensamie!!_ 

to queda.-slempre· 11bre para realizar rodeos y que un 

resul·tado-obtenldo con dos procedimientos diferentes' es 

ei mJ.sm~.-en a~bos casos 1 mientras que el hábito mediante 

la. pfú·cepción y ~a motrlcldad siguen un camfn'o íinfco. 

E-s:t.o-';es .. _qUe la oper~ción es 11 asoci~tlva 11 , 

La. expllcaCiñn a:.la.'dlf.eren.cla entre los hábitos y las 

operá'cfones -Y_ira'~~en::·torno- a:. que los hábitos son co!!.: 
dUc·ta-5:_- -r~1~):-1_v~-m}ri-t'é~::a.fs1·a_d_.as, mrentras que lRs ºP.!. 

r<lc"ion·es fo·rm·~n -:-s1S-te111a:s de conjunto. Esto!i ~ fstemas 
' - . -. . . •' ,_; '_ - ~ :: , 

de conjunto·~stSn-f~rmados en grupos o agrupamientos 

que tffú1_._cn rriovi-IJdad- de .composición, lnversi6n y aso 

clütlvl.dad~· 

La trnporta~cia de tas operac Iones radica P.n que: 
11 Cori:o conjunto de operncioncs psico 

lógicas Jos agrupL1Micnto~ )' los grÜ 
pos S.)n ~·;tr.Jctura!> inher~ntos no Sólo 
al pensamiento sino ó! su acción. 11 (6) 

LOs hábltos en oposición a la-> oµcraciones a9r11paJas 

son conductas relativamente aislaJas entre sí, es pr~ 

cisamente esta dlfcrenci~ I~ que 11orr.1itc cornpren.Jer f! 
cl1mente porque lo5 liSbitos intelcctuJlc.s se olviJ.:in 

con frecuencia cri un tiempo 1.1uy t,reve. 

(5) .- AEBLI, llons O¡;. cit. r. 71. 
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El procedimiento ;ct~L puro hábito relativo al manejo de 

:.ii:nbo1os, n·a-: pUcde Ser reconstruido rJe n1anen1 nicional, 

mientras q'ue las operaciones que forman r-::irte de un -

sfste.ma de co-nfunto pueden s~r vueltas a hallar a pd!_ 

tir del conjunto; es otra de las diferencias entre el 

hábito y:· la _ope.ración,· esto ~s, que las operaciones 

rcslstei:i )l:iuc,ho más a1 olvido que los hábitos aislados, 

pues ·estando.·agr~padas en sistem95 de corijünlo todas 

las -~-peraciones·'pareCfdás se: basan unas en otras. 

lod_o .Jo ·'ánte_r.lo_r,· .. nós 1 leva a retomar la propuesta que 

i~ten~amos :,hac~r, es decir,una educac15n abierta con 

ldea1~~~~~-~~ucaci~~ permanento como respuesta a la 
Pr_ob)_~-~á-ttc~,-·de"_l-~ educactón de ;,idultos en ltéxlco. Se 

pretende." .que_et--adulto c.lesarrollc en su interior el .. 

tnt~rés pOr el conocimiento, promover en él un proceso 

~e curiosfdad y necesid~d de conocer y comprender ~u 

realfdad __ • un __ proceso dinámico que posihilite la r:iovfl.!. 

_ z~cfón de todas sus capac.idades Intelectuales¡ que sea 

un proceso interiort autodfd§ctico. Intentaremos definir 

este proceso a continuación, partiendo de las bases 

psfcoJógfcas de Jean Pfaget, 

5.4.- Concepto de autodlJactismo en· la ed~cacf6n abierta 

Consideramos q11e la pslcologfa ~~ Pl~get a.:tri~~~. de la 

operacional lzaclón del conóclmlento·.Y no de_ la.,repet.!. 

ció.1 de un h~bito estc;eotfpado; d~·be' .ser 1·0 ·base de. 

nuestra propuesta. 

,t\ través de la operacional izacf6n se- puede 11.aga~ a la 

compr~nsi6n real rlcl co~oclmiento. 'El ~peraclonalizar 

nos J lc.'./a a lu resolución de un prol~lcim.J sin l.:l nec!_ 
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.... sí_dnd de una·5eñal fija, pues laS op~rac!on.es son 

movibles, Jo .. _que. les .. pcrmlté ser reversibles y ·regresar 

al.··pulitO_·d:e parti-C.a y lu~go:volver a é·I, son asocivti•i;:is 

al dar la poslbl l_idad de en_contrar la solución de un p 

problema a partir de pro6edlmlcntos diversos, 

La~ ~per~clones son s(sten1as de conju~tó que estan 

forma·~·os ... en Q'rupC·s -Y agrupamientos- 'que tienen rtlovl lj_ 

dad de_ composición, Inversión y asoclatlvldad por lo 

que n~ ~e ol~ldan, pues no ! dependen de la 11emorlz~ 
ctór:. sino de __ la relación· interna de los bloques opero!. 

cl~nale~i per~itlendo asf, basarse unas en otras y~ 
part.tr de una poder llegar al conjunto y viceversa. 

~~---~u_~_p-retendcmos como proceso autodldactlco es pr~. 

plcfar en-el adulto la aptitud para ad~ulrlr conoclmie!! 

tos ~uevos ciuc desarrol I en sus pos lb 11 id<Jdes crendoras 

que promuevan un cam~fo real en é1. 

Un proceso fornrador para romper con le cclucacfón que 

busca la adaptacl6n del Individuo al medio y promovor 

un hombre n1Jeyo que intente construir conocir~icntos a 

través de la fr..¡estigación, del di.llago, de la adquis..!.. 

cfón de sensiDi 1 idad, de la observación Je su r<!al iuad 

actual¡ capaz de reflexionar- acerca JI'.! 'lU 11 aquí y ,J;10r<:1 11 , 

p·Jra poJer estructurar su aprendizaje de una r.iancra fle 

xlblc, para responder a sus Intereses parti:ulares, a 

su realidad. Que sea un sujeto consciente, autónomo y 

cre.~tivo que 110 dependa 1Je una 1nstituc16~ para adquirir 

conocimientos ~ino de él r.1ismo, 

lluestro concrpto de autodidactis~o se1·r~ cntc11ces¡ un 

proceso dld~ctico que apoye rnetodol~g;camcnte la con~ 

trucci6n del conocimie"to a trav~s de la pc~i~ili·lad --
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-- de operacional rzr:ir, ;:ntendhla ésta c.omo la r.a?ac.!._ 

dad Je estructurar· en el pe~5amiento sistemas de conju~ 

to qua formen grupos y agrupamientos ccn movll ldad de 

composlci6n, posibilidad de invertirse y asociarse, sin 

requerir de una señal fija; que pr~vea a los sujetos de 

herr~mientas para pro1oover en ellos un aprendizaje si11 

repetición de hábitos estereotipados, 3jno a través de 

la evoluct6n de la in te] igcncla por rnedio Je la compre!!. 

sl6n del conocimiento basada en la operacional lzactón. 

El entender así al proceso autodidactlco nos lleva a 

plant~ar: un adulto proveedor de su propio conocimlanto. 

Per? ~ebemos aclarar ~ue un proceso de esta naturaleza 

~t·~voc~ desconfianza en el adulto,- que ro e5t5 acostu~ 

brado a autoeducarse, una d~ las r1zones que causa la 

dcsconf t~nza es e1 perjuicio surgf Jo en la educaci6n 

escolarizada que pl~ntea: que las t~ansform3cfoncs suL 

g(das en el 11 int~rior 11 ~on i11efecti 11as 1 lo cual i!'.!_ 

j)l lca busc~ir conocimlentos en el exterior. Cstr.> ;1ac•.? 

necesarlo b~sc~r una modalidad eJucativa que rom?a con 

~stos perjuicios y propicie a su v~z un proceso aut~ 

d5ctíco; 1~ educaci6n abierta por s11~ caracterfsticas 

aparece entonces como moJa\fJad que Ja la po~iailitiad 

Je Jesarro\\ar ~1 autod(Jactismo, 

i.a educación abierta al r~Lasar la presencfablt ldad '/ 

la distancia propicía al autoJíaactisL10, pues se fu~ 

damenta en Este pro~esc al p1ante4r que: el estudiante 

-dotado _1J~ su pr1Jpio instrumental organice su propia 

situaci6n je aprendizaje recurriundo a mOltiples vf~s 

de conocimiento; Jcfin~ su~ objetivos, ti~~po J ritmo. 

trnplica también determinar las fuentes Je S·1"""er '! co~ 

ti.H con aµoyos institucionales (de tipo prescnci~•I 

o a distanci.,). ::~to ,ac~ ,:1,;2 ·1~.1r:1os Jl prn:::-~s~ ,1ut2_ 

did5cta cowo un rroccso social y no ~nna u1 prc~eso 

a is I ado. 
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r:1 auto~ídJctii;;mo en l:i P.ducaclón dr. íldultos P''dría s~r 

con~iderado como: la po~~ci6n de un sujeto que ·no p~ede 

incor¡1orarse a un prot~so social que ~e d~ ~n 'la oscu~l~~ 

por sus características personales y s~ ve ~n la necc~~ 

dad de buscdr el ·conocimiento por sl mismo, pero sín 

desprendeise'·je la relaci6n social. 

5.S.- Hac(a una psic~p~JQgog1a d~ la educaci6n Je adultos 

Cn la educación de aitultos es muy fn1portallte la concee 

se Maneje, El adulto .:i s :Jo consl· 
e- •- • • 

c(6n c_du_C:ativ_a que 

deiad~· como un ser acabado, relativanente: estable; con 

la. reciente concepcl6n de educaci6n permanente el adulto 

~~ vfsto como un ser en actívldad, inacabado y en pr2. 

·-~_eso,_ por .lo que retomando a Antaine León: 

11 La educac i 6n de 1 os ariu 1tos 1 con sus ob je 
t{vos profesionales y culturales 1 encuc~Tr~ 
efectivamente su funrlamcnto e~ las trans 
for~acioncs m~s o menos profund~s que afCc 
tñn todvs los campos donde s~ dcsarrol l.; -
l.:i activldílr:I del hombre: medio de forma:lón, 
tr.1bajo, recreación, vid<J f:inil i"lr, ctc. 11 (~) 

Por la GUC es necesario lnstrumcnt~r nn líl ~·lucnci6n 

~ducaci6n de adultos wna pslcopeitagogia que se compr~ 

rneta a la formación continua e intt!gr.11 del <1dulto. O.ue 

cor1trmple sus conJiciones Je adnptaci6n, la evolucl6n 

de sus capacidades lntelcct 1Jales, J,1 r(:laci1)n entre 

las formacione5 ulteriorc~, J1!ter~1inaJas funJJm~ntcis 

psícol69icos y la importilncia de uti 1 iz.:.:r méto¿os pcJ~ 

gógico:-• .Ji fc.rcrites a los plantea.:ios ;>or Ja modal ioad 

escol~rizad&, sust~ntados en un modelo hi11l69fsisca q11e 

ve a 1~- educaci6n como -un prac~so túr1ninal y no co1no 

algo ¡.erfllanente. 

(~). - LE0 1I, Antoin:: Psicopcd,1acg~a d(: lC!s ,11iL1\t()s 
3i9la :~XI Tercera cdlí:iÓn P¿hico,1~7?· p. 7. 
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·[ste 11~evo cnfon1Jc que concíbe al homkre co1no alnc 

Inacabado es d~ sum~ importancia a nuestra i{le~ s~~rc 

la cduca~i6n de adultos, Pcr e5o es cle con5iclnrJr 

los_ aportes que Jcan Piaget hace a1 respecto ül co!!. 

frontar la psicolosla del nlno con lo del adulto.El 
11 ••• contrapone lc1 se:mejanza de los funcionamiento::> a 

la variación de las estructuras". (7) 

De l1ecl10 con~iJ~ramos que existe ur1a continuidad e~ 

tre las situaciones vividas por el niño que se prepara 
para la exigcncía rie la educaci511 permanente y'las viv! 

das por el adulto qu~ se reeduca. 

11 Así, a 1o prematuro del niño que-fundamenta 
bfo1óg[camente la educación familiar. corres 
pande lo lnilcabado- del adulto, que -ser~a-_fu!t 
damentación bto16gica de la educación perma 
nente." ( 0) -

Piaget estructura una psíco!ogía génetica que no se 

1Tmlta a estOd·iar lns ~eacclones taracterTstlcas ~él 

adulto o de urr período alslarJo de 1.1 fnfancf3, sinO 

que anal Iza la formación de nociones y r,p~racfones en 

el curso del c!esarrol lo del nlí\o, ne lo cuol <leduclmos 

que:Plaget no se linlta a 11n período determlnndo sino, 

.a toJo un proceso de formación d.a.1 conocj1ojcrnto del. ho!!!, 

brc de ahi , \? vl11culaci6n que encontramos de la teorla 

p.l.:igetana con el adul L':>. 

(7) ,- LEON, Antoioe Op. cit. p. 17 

(8),--lbldemp. 18. 
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Proponcnon 11na educación de adL1ltos,que pr9muev~ a 

través del autoJ!OScti~mo la opcraCfon<11 izaclón del 

conocimiento. Fomentando en ·prf~era ln~tancín un propr~ 

ma de sensitll lzoci6n que ron1pa con los hábitos rígidos, 

con las imágenes e'itáttcas Jcl adulto, que tr~e it1tr~· 

yectadas a pes~r de no ~dber asistido .. a la escuela; 

pues, no olvidemos que la escuela no ~s el Gnico medio 

lnstltuctonal en el que se basa el Estado para fomentar 

:;u 11 educación 11 

Que los proyectos de la Educación de Adultos no tengan 

como base la memorización, sino la compren~ión. To111ar 

An cuenta lo q~e <llce Antaine Le6n respe~to a que la 

difer,·ncia entre el niño y el adulto, que el primero 

memoriza ante~ de co1oprender, mientras que el adulto 

comprendft antes de memorizar. Por 1o que co11sideramos 

Importante rescatar 1.1 comprensión inicial del adulto. 

Rescatarlo a trav&s· de un modele de educací6n ahierta, 

con bases au'.odfd.íctqs que operacional icen el conoc_!. 

miento , que plantee nuevos m§todos educativos que pr~ 

picfen la comprensi5n y n1> ¡;, memorizaci6n. 

ProplciJr en el ad•Jlto la importancia <le Integrar los 

conocimientos y 110 \<J simple rcpetic:i.:3t1 .ic los mlsmC•S 

s61~ poi· la mcn1orizaci611. Que no las vea aislados ·Y 

parcializados, sino integrados J su re;:iliJad cotidiana. 

lltlllz.ando la memoria {no repetitiva), siro integrativa 

a tri!Vé'i <le un proceso de ~1s lmi lación 'i uc.oModación del 

conoci~riento a partir de ~us csqucn.1s rcalc~ y d~ sus 

experit'nCi.l~ signiíit.:atiV<J!',. 



Oesarro.l.1ar a trav.1s -d~ la modal i:lad .::il•ierta 1:'1 .Jr.tJ.. 

vldad-en-·bas~-. las operacione:s e 'licndolas como 

elemeílt~_s .1ctfvos del pensamiento} romper con lt1 .:re~· 

ción de estructur~s mentales rígidas a Lravés de la 

fnt'e_rlortzaclón , ~nte11d!dd ésta como accié•n y no cor.io $Ír.tple 

_r11'en10r·fzaclón. Desteriotlpar zl ..:.ot1ocimir::nto a través Je 

la no al1tomatlzaci6n ( l1~bltos relativos al manejo de 

sfmbolos). Fümentando el aprovecnamiento de la~ l!XP~· 

rie11cfas significativas del sujeto, rompiendc con los 

programas elabórados detrás Je un escritorio, ajenos 

los intercs~s reales del adulto y que sólo respo~~ 

den a políticas popul lst11, que propician la ri1a.!:_ 

gfnacián cultural y educativa de los ~dultos, 

Es bien cierto que esto pued~ parecer útcpico, pero no 

deja de ~cr un intento de reflexión sobre la educación 

de adultos que propicie nuevas propueslas al rcspe~to. 

tsta tesis por lo t.1r:to se convie.rtr: Cil ciert..1 medi'..!<1 

11n una pro¡:>uesta en :te-;arrol In que intenta responde; 

ti una educación real y slgnific.ativ~1 p.:ira 1~1 adulto. 

Pues consfderaoos que mientras no se vinculen estos 

aspectos a la educación rl~ los <Jdultos, raíentr;s no 

se le vea c.o~o un sujeto educable y en proreso, no 

podremos h~h\ar de una uuténtica cLucación de Jdultos, 



COtlCLUSIONES: 

La ~du~aii6n.·csc~1ar_íz~d~ se caract~riz<J por ser· una 

educac.i6n dtrect~ o:p~esenc1~I que exfge el contnctn 

dir~cto entre el mac~tro y ~1 ~Jur1no,. donJü cil ~rof! 

sor posCc v e5tructura contenidos y snb~res. ~csarr~ 

liando alumnos Jep~ndlentes de un proce~o cnndüciJo 

por otros, do11de el maestro es ~1 -diS•!fio mfsn6, pues 

es SI quien determina el d.fse~o J~ ~prcnJfzaje ~ue 

apl fcará en el aul~i. 

Cn la educación escolarizada se Ja -ún- prác.250--~~c. ,lfi.!:_.,:

n<Jción a través de los mecanismos ocultos en ol 11 ·c .. ur.!_ 

culum oculto" co1110 sont el vcrbalis1110, ~1 estátis1110 Je 

la realidad, el formall5mo, el detallismo, ~1 cuncci1.de;!.!. 

to acumulativo, el mercantilismo, el compctitiv.israo,ctc. 

La edtJcación escolarizad¿¡ separa a los in<.Jlvlduo5 de su 

~ntorno social, Está determinada entre otras cosJs por 

la organización del curriculu~ co~o alao <l!cno a ta 

realídad actual .le! cducclndo, promoviendo <isí 1ndivi·tuos 

<il icnndos de s11 rcul ida~, pues les cns~ña il ren·>ür 0uc 

la (!rluc~ción es sólo Ja nue se ,Ja en J,1 r.!5Ct1cf.1. l.c5 

compr.1r en la e.;;cul"!la par.1 pnJcr VDnc!er í! 1 f'lP. rc.1 ·f n 

de trabajo. Lo-. indfviJuos c~rc.:.;H:ios de Ju escuela <;fdn 

con0ccn una 1C;)li.l.Jd p.:irci.1li.:,JJ.:i 1 pu•~'> en su mayorí-1, 

no contr11stan los conocinicntos,quc uprcn<lieron r.¡ediuntc 

J;i memoriz.ición, con su rr.~iJidrid cotidL1na, 
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la -·~:!ucación escolarlzaJíl cor1fo moi.lali-Jild educativa 

vigente _está en cr ls ¡s, lo que prOvoca- la nparicíón <l,e. 

discursos como~ los de Frclrc, 111 ich, !larrelro 1 etc. 

lsto d~muestra una vez más qu~ la aecadencla je te 

o~soleto trae apare.ia1!a la ~P~rlci6n -de nucv9s alteL 

nativas. 

l.a ~Jucac16n escolari~a~a como 1~o~atlJad ¿Juc~tiva no 

respoiitfe a los objetivo!; de 1.J educación llP. adultos. 

Esto gen.era la búsqueJa Je una ·nueva 1110.Jal iJad qu..'.? 

vea al aJu\to co1no lo ~uc es, un 5dí en ~ctiviJ~.I, 

cuya d~iste11cla se cenera ~n ·et ~res~11te, que vi11c~l~ 

al aJultu con su ~ntorno 5~cía1, ~~tendiendo ~or iste: 

su t·r-ab-ajo, far:iill<J ¡en 93ner.::al toJo .JI á111l:dt1> ..!n el 

cual desdrrolld toJ.as sus actlvidaJes. U11a cUucacf.Jn 

p~rd promover e11 al inJivíduo un inter&s por con~c~r 

su rcalldaJ, de Jescubrir y crear conocimientos quQ le 

permitan -lran~for1~arl~, ccntrnrla e~ una co~1unicaci6r1 

participativa (que us~ adccuaJa¡ndnte los medios d~ 

comunicac16n no como enajenadcccs, sino como form~ 

dorc.s ) , en JonJe el educando m.:ineje el nismo -

códiac J~l P.ducador par.1 flUC se Je un prnc1?~,n rP.vl 1h· 

aprendiza.le; no 0'1\lga11do a asistir i1 loe; f'Jucan1n<; 

a un salón Je clases, sin•l dAndo varía:; •dlcrn1tiV·"'S 

p.1ra que el adulto ¡J111!ila dcsarrol l.1r sus lnr¡uinturies 

e"ducatlvas, 

Lo ~nt2rior eviJ~ncia caJa vez mJs ~ue el . ·siste1íl·l du 

édUc;~u:T..>n--1~sccli.HÍZ..1.:la non,, poJiJu res . .:>lvc-r los ¡:>r.-,hl:::_ 

rna.,; eJucat lvos Je los usuarias, JJ~Jo i.:vrno rcsul ti.l~O -

altos porcentaje~ Je aJultos en~ ~raves c~rc11clas .cd~ 

cativos de los 11sJarios 1 d3ndo coMu rcsJltdJo J\to~ 

porcentaje~ d~ J3ultos con nrnvzs ~arcnc1nJ cJu~ativas, 

la ma¡or e:; ~1 .:l11dlfaLetis1110; µvr lo ._¡u..! ci>n:;idcramos 

urgente lnstru~1~r1t~r ~n \a cJltclc¡~n de ;1dultos una nu~va 

r.wd.:l\ i<lílJ p.Jra 3yll'Jar il resolver e<>ta ~robler.i.ít ica, 
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Es evidente que la problem5t·ica de la eoucac15n de aci~1-

tos no na sido ra·~uelta ~n ~u gran 111ayurra ?Or los pal 

ses de "mérii..a Latf11a 1 ni con los ¡Jroyectos :;iromovidos

p~r la Uf{EICO, ni los er.1pr~ndfcos en los propios paíaes. 

En ias diversas etapas de desarrollo de 1a educación -

de adultos no se ha logrado, put.::s rri la educación fund!!._ 

ment~I cu~ sus masivas campa~as de alfabetización , ni

en la educación funclor.al con .su integraci.ón de Id ed!:!_

::dcl6n a la ccMun1dad, ni eu la educ3ción permant!nte -

cnn su concepci6n ed~catlva ha podido terminar con los 

grandes a~ismos dejados en 1a educaci5n de .1c!ul to.::.; ya

sea por IPL pr.hlemas pulfLfcos, económicos y sociales 

dd loa paises, o por los ?rograma5 pedagógicos, o µcr 

Ja falta de mRdurez de les conceptos en tos ~ual~~ se 

ubicau, Jo real es que no ha o;:f<lo resu'elta. 

Lci aducat..-ió11 popular cor.10 etapa del de$arrol 1o de la e!w 

c"a'-"(Ó'l de. adu! tos ~n la 1ue se da un~ respuesta '1ut IOl.!:.IJ 

taba contra1i::?St'1r" l.:.s políticas a.-.:.1 capl;:al1~mo en el 

te1 re110 e:duiwativo auspiciaJc-, y profl'luvido ¡>or la u:~ESCO

al intentar proponer una educiH.iÓn que ter.9a co.-:o i ln~lf 

da.i 1 il;erar ;:i los oprimidor. Je la cul tur.:;. ¡uc lo:> opres_s 

res le t-.:in fr,;puasto, convirtiendo ~ 1~~ e~u~antlos en -

surc'i actuantt::.;o t:!·: su 1e:;.1l '.dc1-j, L.l .::paric;,1., d·~ la ecloc~ 

ci6n po~ular en Am~rlcn Latina coritr!buy5 en gran medida 

pilra lograr un avanc~ eri ta ed•Jcac1ón de adultos 1 pues -

sn ex~e1·imantílron conccpcione& como la de Frni¡·e que peL 

mitiern, apreciar ur nuevo abor~a.Jc n la E.~. 
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La aparf c.ión d~l conc~pt~ de cduca~ión permanent~ en -
li1 UME-~co;·· ~o~- .hace ~r;;,_flc,!lo'1ar a~o~c.:i de su ii.1por-ta!!. 

eta en- el pl;.nv de la 'cris.i!; oducutiva real 'I en su·

P'Jta üpl lc:acién pcáct.ica en lü rpcbler'!.ít fe~ erfu.:.at rva

de los paises ~e km6rica _Latína. Este conceptp sí Llen, 

es d~fendldn por la U~ESCO a trav¡s dA cong1·c~os y -

reunfnones. a j)liiSar de la difusión dada, no ha tenlcio

hastil el momento la funcional ldaJ real. Aun dSf, nos 

atrevemos a retoinar1o solJre todo en el pla110 Je SÜI -

d~ffnlción de autodldaccla, pues consfricramo~ que en 

la educaci6n de adultos se deb~ plantcdr 111' tipo de 

edUtdti6n solo para informar y llenar lo~ conocimientos 

a los aducanoos, sino p<lra µoslbi:rcar en ellos, la 

t..uríosldad y Ja netcsidad de conocer y comprender su 

sabe1·, su roalided: poslbllittJr de herrcainlcnta:; ne(!, 

sarins para propiciar el desarrollo por el mismo de sus 

potencialidades cducat .vas. fntendlendo por herramic.'..!. 

tas -no en el ~ent lelo que la tecoologia ~ducat iva nr~ 

pone; cun10 c0mpu1.adoras. 1 1 ibros programados,video·c~S~!:_ 

te ras cte. si 10 com•J el acceso iJ tudas L1:; fue~tcs de 

ed1.1cac1ón 1 subre todo promover en el Interior de: i!!. 

dividuo el Interés por el conocimiento, rio condiciona.!.. 

lo a aprender lo qut?. otros quieren, ~ino io que el qui~ 

re y ne~csita aprendur para a1i resolver a lapar de 

sus compaf1eros un :.amblo real en SU(f¡torno :>Ol'i.JI cot.!. 

di ano. 

Al contrario de la modal ldad cscolarizoda, la educ.ción 

ahiert~ tie11e una gran confluencta con el concepcto -

de aducaci6n permanente, pues, ~ travijs d~ sus modal! 

da<las df; :ipcrtura¡ ingreso, l~lgilr 1 r.1éto-Jo!:: 1 ideas .. 

?rg2'ni7Jci5n d'!! ayrcndizajc, etc. ::un~;:llc cor; loe; S.!:!_ 

pL1estos de la edt1caci6n pe~mancnte 
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La· e11ucaci5n. a ¿¡sfancid puc.d~ ~cf¡nlrsc p~1~cipa~m~nte 

po, ~¡• distar~cl.'1 r1Ui:: no implica sOlamente 11 aprP.ncier de 

lejc1s 11
, sino la" no separaci.án .de 1a p?rsona do s11 _entor

no sOcl_al y convertirlo en un factor _1Je educacft>ri-, 1·a o:s 

::utor_reSponsabi 1 Id.ad <le. ün.:.i tu~orfa sea oor. ·teléfono; ... 

cor(espondencla, ri1dío 1 circuloS de.es--tu~IO-etC·:. 

La ·educácfón -autodidacta es 1a tot_al· ahsc~cfa .d_cl; profe

sor, la_no·-exlstCr~c[_a d~_- cor.tacto., por lo-_qu~ el_ su;_etn 

ser~a· s~ p~cpio _g~Ta y profesor,· _p~e~~el_~st~~ctu~a .. ~ 
.. organiza s~·curriculum y rit6o, Forn,a1mt:n~o el aducando 

~u_ t_~_:d_ ¡ d-_~ c·ta·' re(¡ u·e r ! ría. u e t ex ~os p rOg r a1i1aéos, e~ to· ~o~es 
ttt,uif-f"~. a>-t.l'cducación autodlUacta colno-Una-etlucac1ón -

- 11 pfogr~madét 11 , 

La_educación ~blerta es aquella educación que reb~sa las 

modalidades escolarizadas, a dlsta11c.ia y autodldacta¡ 

pues plantea modal 1dades de apertul'a que no sólo ir.ipl íc;in 

la prssencid o la ausencia de un mq~stro, sl~o i~ apert~ 

rea al Ingreso, todos pueden acce1er; scam favorecidos n 

desfavorecidos social o físfcamt:nte; el lugar, no nf!'e= 

sariamente tiene r:ue ser '..11.'.I atila¡ los métodos nuPdcr ser 

rliversus al igual quP. lns iri1~;;c; y en c11rtntn a la orqanÍ7.l'I 

ciór. Je aprcn-iizaje, ésta ~lrÍ.l re.;ponr:abil i·li1d ú.1ic:a J~\ 

sujnto y no de otro: su~t~nt~da en una tPoriJ particip~ 

::1·~·1 J~ la corr,unl-:.~ció'"'l, q1..:c ha..,u
1 

al ;.uJeto partícipe de 

su educ.:ición, t.s por eso que la modal i·Jad Je cdui..;,J~ión -

abierta j)Cr.nitiría !.!! Jesarrol ic. Uc un 1'r~1c.;:!>o Jutodida.:.. 

ta, pues s1Js car~cterí~tic~s crt ~~ h1i~1.1a~ prupiciün el 

autcrl 1 dact i smo. 
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LD anteri~r fundamenta la ~lpó!esls, ruspecto al uso -

r.rróneo que se lu ·dil en •'1é.xlco .:il concepto de educación 

abierta en la educación de ;idultos, pu~s por las caract~ 

rístfcas que presenté' er• l:i práctica real, la convierten 

wn una edu~aci6n que prcse:1ta Incongruencia~ entro los -

fundamentos tt!Óricos y los ohjetlvos gcner.;1lcs. en \:¡ S!:, 

lección y organización de contenidos, citre l;¡s ·proµue.!!. .. 

tas me~odo15~1cns y la3 form~s de evaluacf6n del currfc~ 

lum; que ·no de!iarrc:d la eT sentido crít(cc y la reflexión, 

ñi pr..,mueve el autodidactis1nc, podríamos, <leclr c11tonce5, 

qae nQ es u11a eJuc~ci6n ab(erta, pues, no cur~ple con la~ 

modal f?ia._des de apertura que se plant11an, ublcánJula en -

tina especie de etapa transitiva entre 1a educaci6n ese~ 

l!rfz~da 1 1a educncl6n a distancia. 

Cónsideramos que la modalic.'.ad e<lucatlva que correspc;nd=. 

rra a las necesidades de ta cduc~cl6n de aJulto~ ~ctunl-

dP.. /,ir.él'lca Lntina y e!>pec.ific.:ir11ent!'! Je. géxico e~ 1<.i r:d~ 

cació11 ilblerta, p~ro Jc.sarrol \i'lJu ~n tod;:is ·>u~ mod~l ir:udes 

Je apertura y cr::rr ln5 ·~up•Je<;:;tns de la educación CJl~rmane!!_ 

te¡ sohrc todo ~n lo ~U•! se refiere a d.:Jsilr.ollJ.r ·~n el 

adtJl to el interés por t•I conocirr len~o, es de.ci r, ,:rn~o 

vr.;r en él un proc"!.SO Je curio:;id;d ~' nr;(r3ld1d <lí' C(lne

cer y comprender ~1.1 rc:1l id.o.e!, dE· f1Uc:·cr v 11 <;,-iher 1 bur,c:i1· 

en cu11;r¡uicr objr..Livn •\P. c..or.ocii.iil!Ptc, un o;oceso Jin·A· 

111ico·qut: posi:iilitc J,1 •. ovilizílci6n Je toJ,1s sus i::upacid.J 

~les int~l~c;u.11C;s; un proceso lnterlo1 que lL1 lleve a -

c.L-·mprendc.r sw r·~<:il iJJd 1 bacif:ndolo concicnte uc ~J tr~

cendencia en et esl5tis~o o trílr;sfor1Jaci3n J¿ la rni~.:i~. 

lsti-! ·,·JíÍ.3 üll 1)rocl.!SO d~ u1itodl.J.JCti:)r,10 cntl!rnliuu co1 •• o 

un proc:;50 Ji.Jal.'.ti:o que aµ•J'/I! i.1<.::...:0Jolú9i¡;..i11..:11t..: la 

construcc.ié..n Jel conocimiento i.1 truv.;~ u~ l.:i ¡,vsil.1il i

ddd Jr.! 1 1ticr:tc1on;~J iz.1r 1 •!ntenJluLl l!sta como le) posi~i+ 

1 iJaJ lit.. P::>tructurar l.!O e:l j)Cfl5.1i:IÍc11to sistc!n,1:;:. .J;,: ce!!. 
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junt6s q~e forman grupos y ílgrupan1ientos con movf liJad 

Je composición, posibíl iJad u~ invertirse y asociars&, 

sin ~eqúcrír d1H.i una señal fiJa; que provea a l·?s srJ -

jCto~ Je :1crramienti'ls parn prom:)ver en el los un Jpren'"' 

dllaJe sin repetíc16n de hlbltos osterlotlpados, sino· 

a t~a"vés de Ja evolución ~r. le intel ígenci~ rc-r r•effri 

dC 1~ comprensión del conocfmient:>. 

La op~rJtlonrJ.1 fzac(ón le permftiría ahor1Jar al arflil to

par e)' mismo un ?raL1crna concreto, sin la nece5JJad -

de. ~na se~at fija, ya qce las uperaciones son mo~ibles 

revcrsiLlcs y.asociati~~s, eitan formaa~s en ~ru~c5 qu~ 

tieni!,n mo_yi1fda__d Ja .comp?!ii•.:-ión, lnversióri, asociath1 I.
dad y que_ no_ Sti.D1Vfdan pues no clepcn:Jen ch: li: 01.!;,1or:z!!._

ció11-,- sino d .. '-Jas op-racio .. a~. 

A trav.:s dc .. »1a operacional fzaci6n dc1 conocimie 1to se -

bu~c¡ fc1mar u11 procc5o que rompa con la ~1Jucaci6n quc

pr~tende aJlp:Jr ~ I~ r~al;J~·f ~xi~tente, 1>ro1n0vnr 11~ 

honbre nuevo que intf'.nte:: con!.truir a ~ravés de la in•1e2._ 

ti~ucf6n Jdl di~Jo90 1 de 1~ aJquf~i6n de s3nsiJJilizac16n 

y observacf6n de su realidad actual. que refleaió~e ac~r 

ca de su 11 aquf ·¡ ah1HJ 11 que sea cene 1entf!, autónom0 y -

creütivo. 

Para f_inalízar mcncionar~mos que con sus carencias v lí_• 

mitaciones este trabajo intenta ofrecer una .<Jlternativa 

lrt edu~ci5n tic cldultas, a' presen':ilr ,dgunos z..p.J .. tcs 

tPÓricos s 1JSlent .. d 1;s 1.1n la upcr.acio11ul izdcion llcl cono 

cimiento. q11e pJra noso~ros seria la LJsc de un6 educa• 

c1Ón ;:ibicrta c¡ue propít~cic ~1 .1ULQrJioact1c;rio~ en lr.•s 

~dultos. 
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La educacf6n de adultos ha sld~ entendida en la mayorla 

de los casos como eJucacl6n marginal. Por lo que el adu1.t0 

educativa y socialmente hablando a sido marginado. Esto 

e!i resultado de tomar a la .éducacló~ como bandera par~. d~ 

feoder los lnter•ses politice~ e ldeol6gl¿os d~ los dlf~ 
rentes sfstemas··polftlccis;--dan_-do como resulta-do polfilc·a-~ 
y proyectos en la educacl6n de adultos que no responden 
en absoluto a la proble)Tlt.tlca educativa real del adulto, 
pues, 5C po.nc fr:acapfe en la·- eduC:acfÓn 'formal 1 • _de] ando de 

lado a la e~uc~il~ri.~e-~du_l~os y toman~ola s51o para re~ 
ponderen gron medida a ·po.lltlcas ·pQpullst••· 

Por- -lo q-ue·.ramp,icndo c·on esto, pretencll;'lmos que se construya 

una pslccpedagogia.de adulto que lo conciba co1"0 un sujeto 

educativo, !~acabado en actividad y en proceso educativa 

c~n_ston_te. Para lo que proponemos programas de sen~lblll.. 

zaclón que rompan con los hfibitos educativos rígidos, con 

1a Imágenes estáticas del adulto y asimismo propicien la 

construcción de una psicología propia del adullo ~n la cu.i1 

se Inspiren las prácttcas educativas:: 

Propo11emos que lns m~todnlogías no se basen en In memorl 

zaclón, sino en la cn1nprensl6n; para re~catnr esa l\laner~ 

concreta de dprender Jel aJulto. fd propiciar en él la -

Importancia de integrar los conoLlmlento~ y nt1 ln sf1nple 

repetici:]n 

for lo que proponemos rescatar a la educ~cl611 tle adultos 

a travis de llíl modelo de ~~ucacl6n abl~rta, con b~ses 

aul•Jdid5cttcas que propicien l.;; op1~retclo11allzaciún dl!l 

Lono~lmlcntos. 

Purol il11.Jl izar mcnclcnar1:i:1os c;uc con !:U~ c<irencla~¡ Y ll 
ailncfon~s e$t~ trJb~jo ir1tcnta ofrecer un camino h~~ra 

d'~d~ G011~id1,r~mos Jebe Jlrlgir~~ la educaci~11 Je ~dulto~. 

f~tamos conscl~ntes de q1J~ :61a ofr~cemos cl~rtas bJ;es 

t~i:·ric;is a truvéo; de las -:•nl~s consi:1P.ra1<11H. s.~ ¡:uedcP1 In.!. 

plrnr utr.1s invc•l1¡g,1c.io11e·; pi.ira .J;Jrlc m.r¡or solidez. 
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