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INTRODUCCIDN 

El trabajo .que a continuación se presenta, ha surgido a partir de la 

experiencia obtenida en el Instituto Nacional Para la Educación de los Adul

tos (INEA) y de los resultados del análisis sobre el proceso de alfabetiza

cHm. Para tal efecto lo que aquí se plantea son una serie de ideas, cuyo 

propósito es explicar la génesis, desarrollo y resultado de la investiga

ción. 

A través del análisis se pretende hallar una explicación a las accio

nes que implementa el Estado Mexicano en el ámbito de la alfabetización, 

permitiendo vislumbrar los fundamentos de las concepciones que ha adoptado 

y de los fines que se le han asignado en el marco del sistema educativo. 

El trabajo pretende situarse principalmente en la labor realizada por 

el INEA, desde su creación. Sin embargo, es de gran importancia hacer un 

rastreo hist6rico, para poder observar el desarrollo que ha tenido la alfa

betización, desde la Colonia, hasta la época actual, a fin de entenderla en 

su relaci6n con el desarrollo social en cada momento. Asfmismo, se preten

de explicar los principios en que se apoya la adopción de algunos elementos 

te6ricos de la propuesta de Paulo Freire y'SU operación. 

Se considera a la educaci6n como un proceso formativo del hombre que 

ha tenido fines y modalidades que ha ido transformándose con la historia 

de la humanidad. A la vez,ha permitido la aparición de nueVas condiciones 

sociales polfticas y económicas. A medida que la sociedad avanza y se mo

difica, el proceso educativo también se hace más complejo, de tal manera 



que llega a considerarse como el medio principal del desarrollo social, 

o bien como el elemento indispensable que ofrece a sus integrantes cierta 

movilidad socioeconómica o incluso como el elemento de calificación para 

el trabajo. 

Por consiguiente, la parte de la población que no accede a la educa

ción escolarizada constituye el sector marginal de la sociedad con menos 

oportunidades para competir en el mercado laboral. Este es el caso de los 

grupos analfabetas. 

La alfabetización de la poblaci6n adulta que no ha tenido acceso a la 

educación en forma sistemática ha sido uno de los objetivos que siempre 

se ha planteado el Estado Mexicano. Sin embargo, en la actualidad no se 

han logrado cambios significativos, puesto que aún representa uno de los 

problemas mayores en el terreno educativo. 

El análisis estará encaminado hacia la. perspectiva Polltlco-ldeol6-

gica. La primera en cuanto a que la alfabetización ha sido trabajada según 

el proyecto educativo determinado por la misma Po11tica Educativa, que a 

su vez depende de la Po11tica Estatal trazada por el gobierno vigente. En 

lo que se refiere a la ldeologfa, la alfabetizacfOn lleva fmpllcitamente 

una serie de elementos (los cuales se ir6n sei\alando en el trayecto de la 

investigación), que parten de la clase poseedora del poder con el fin de 

mantener su dominio ideológico. La alfabetización, pretende subsanar las 

deficiencias del aparato educativo a través de programas que se 11raitan 

al aprendizaje de la lecto-escritura 1 sin ir a la esencia del problema, es 



- Los fundamentos pedagógicos en que se apoya el Programa Nacional 

de Alfabetización. 

A partir de lo anterior se conformaron una serie de ideas que supo

nen una posici6n acerca de 1a a1fabetizaci0n y son las siguientes: 

La educación. como proceso de formación de los miembros de una socie

dad, est6 determinada históricamente por un modo de producci6n y por el ti

po de relaciones que de él derivan. en las que se generan intereses politi

ces, ideológicas. económicos. etc. 

La Educación al ser considerada medio de movilidad social y factor 

de.desarrollo de un pah, pretende que, a través de la implementacHm de 

programas de alfabeti2ación. el sector marginal de la sociedad se incorpo

re el proceso productivo. Sin embargo, con frecuencia los sujetos alfabe

tizados se convierten en analfabetas funcionales. cuya situación tanto cul

tural como económica, no sufre mayores modificaciones. En este sentido, 

el analfabetismo, as' como la marginalidad, son v1stos como problemas ~e 

naturaleza individual y no como producto de la estructura global de la 

soc1edad. 

Los resultados. a los que se 1 legaron.perm1t1eron en primera instan

cia conceptua11zar y ubicar a la alfabetización. dentro de lo que es la 

Educación de Adultos• además de entender y ubicar éste ültimo concepto en 

las diversas propuestas que sobre adultos se ha trabajado y' tienden a con

fundirse. También se reconoce el propósito que ha tenido la alfabetización 

en los diversos proyectos educativos. 



decir, no importa que el alfabetizando tenga conciencia de su situación, 

sino que únicamente aprenda a medio leer y escribir, para ser una persona 

más del sistema, sin tener iniciativa creadora y sin conciencia de su rea

lidad social, económica y poHtica. 

la problematizJ.ción de la cual se partió para el desarrollo de este 

trabajo fué la siguiente: 

- La alfabetización en México no ha tenido una continuidad, sino que 

ha respondido a los intereses particulares de la Politica Educati

va. 

- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, funciona-

11za algunos elementos teóricos, formando analfabetas funcionales. 

Por tal motivo surge la necesidad de explicar las condiciones a las 

que está sujeta la alfabetización, asf como analizar el origen y desarrnllo 

del !NEA, encargado de la e.ducación de los Adultos. 

Para el desarrollo y cumplimiento del trabajo fue necesario anal izar: 

- Las repercusiones polltico-ideo16gicas de los diversos proyectos 

educativos de la alfabetización en México. 

- Las implicaciones polftico-ideológicas del Programa Nacional de 

Alfabetización, en el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos, a partir de los objetivos y de los logros obtenidos. 



Finalmente se derivan las causas politicas e ideológicas por las cu~ 

les surge el rnEA y su participación en el proceso de alfabetización, apo

yándose en algunos elementos de la propuesta de alfabetización de Paulo 

Freire, los cuales funcionaliza. Por tal motivo, a manera de enriquecer al 

proceso de alfabetización, se conforma y se presenta una propuesta sobre me 

todologia didáctica, que si bien no es la solución definitiva al problema, 

tiene el propósito de incidir en el ejercicio de la práctica alfabetizado-

ra. 



ASPECTOS TEOR I CO METODOLOG 1 COS 

L~ investigación que se presenta está considerada como un estudio 

documental de tipo exploratorio (1) a partir del cual se pretende atender 

la relacHin que guardan las diversas concepciones y acciones de la Política 

Educativa implementadas en el ámbito de la alfabetización {como uno de los 

campos más importantes en la educación de adultos), con las condiciones 

que las determinan desde el contexto histórico-social. 

La investigación estará sustentada por un enfoque histórico, el cual 

trazará las estratégias y la forma en que se abordará el objeto de estudio, 

que en este caso es la alfabetización, vislumbrada a través de diversos 

proyectos educa ti vos, productos de momentos hi stóri ces determinados de la 

sociedad mexicana. Se optó por dicho enfoque ya que posibilita la contex

tualización y explicación del desarrollo que ha tenido la alfabetización 

a través del tiempo. Se entiende por contextualización la acción de ubicar 

en los diferentes aspectos como son el social 1 económico y pol 1tico de una 

época y r~giOn determinada a la alfabetizaciOn, y en lo que respecta al 

desarrolJo se entiende como el proceso evolutivo que ha tenido a través del 

tiempo. 

Desde el punto de vista epistemolOgico, se considera que el conoci

miento y su producción están históricamente determinados y que, por lo 

tanto, es~án en permanente construcci6n y reconstrucc16n. De aM que los 

resultados del análisis que se pretende no son de ninguna manera, verdades 

absolutas, por el contrario, se pretende ofrecer eler.ientos para abordar 

teóricamente la problemática que se· genera en torno a la alfabetización. 

( 1) Ro.ia:. Soriano, Raúl. Guia ~ara realizar Investigaciones Sociales, 
UNA..'-1: México, 1980. Pag. I'. 



2. 

Reconociendo que dentro de la sociedad existen condicionamientos po

líticos, económicos, culturales, etc .• que influyen en la educación, se 

consideró necesario analizarlos en su momento para poder entender bajo qué 

principios se fundamentan las acciones llevadas a cabo en la alfabetización. 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario la construcción de 

categorías, conceptos claves que se consideran como las lineas básicas de 

análisis e interpretación de este tr-abajo. 

Estas categorfas de análisis implican una carga significafiva real 

tentativa, cuya construcción se logra de la confrontación de varios signi

ficados o sea que a partir de conceptualizarlos y redefinirlos se relacio

nan con otros, dando como producto una doble significación. Para aclarar 

esta ültima es importante señalar, que el momento del análisis 1 se trabaja

rá contrastando primeramente el significado aparente que ofrecen los fenó

menos o hechos. partiendo del discurso politico-ideológico que plantea el 

sistema social como el adecuado o verdadero, con las categor1as pertinentes, 

desprendiendo el significado real tentativo que se presenta oculto y a la 

vez como parte de un contexto históricamente determinado. 

El propósito de retomar este enfoque es por un lado ver a la alfabe

tización inmersa en una totalidad concreta para tener una·visi6n clara y 

amplia de cu61 ha sido su trayecto histórico y sobre todo la relación que 

guarda con otros fenómenos o hechos educativos o sociales (tales como pri

maria para adultos. educación institucionalizada, marginalidad. movilidad 

social, etc). 



De lo anterior se pf"etende encentrar apo~tes teórico - metodológicos 

y conceptuales que fundamenten esta investigación, teniendo presente las 

relaciones que se guardan en la sociedad, en lo que impera un modo de pro

ducción, y el papel determinante que desempeña el ser social con respecto 

a su conciencia, legitimando as1' los procesos de alfabetización. Sin em

bargo, para llegar a conocer todo lo anterior hay que pasar por un proceso 

3. 

como lo manifiesta Karel Kosik (2), Hay que hacer un "rodeo"· para llegar 

la esencia de nuestro objeto de estudio. 

Es importante mencionar que se retoman algunos elementos del materia

lismo hist6rico, mismos que se ir6n precisando y desarrollando en el tra

yecto de la investigación. 

A continuación se delimitan las categort as que nos 

permitan por una parte, establecer la interrelación o interdependencia de 

los elementos constantes en cada periodo histórico y por otra, ver a la 

alfabetizaci6n en movimiento. 

Ideologfa. 

Se define como un "sistema de ideas, de reprcsentaci6nes, que deter

minan el esptritu de un hombre o de un grupo socia1'1 , (3}¡ en cuanto a sis

temas se puede definir como un conjunto ordenado 16gicamente, producto de 

(2) 

(3) 

~~~fi. Ku~li: ~~~el. 01al~ctica de lo Concreto • 
.r:..l;;husser. Louis. Concepto de Clases Sociales. 
1970, Pág. 17. 

Grijalvo; Mbico, 

Quinto Sol; Ml!xico, 



una larga elab~ración histórica a través de la práctica, misma que el 

hombre realiza al interaccionar con el medio en general. 

Es importante aclarar que la ideología es un reflejo de las condicio-

nes económicas, politicas, por lo tanto, dentro del modo de producción vi

gente, que tiende a producirse apoyándose en diversos medios "de donde re

sulta que para existir, toda formaci?n social, al mismo tiempo que produce 

y para poder .producir, debe reproducir las condiciones de su producción. 

Debe pues, reproducir las fuerzas productivas, las relaciones de producción 

existentes 11 (4). y, en genLral, el pensamiento dominante de la clase posee

dora de 1 poder. 

La continua lucha de clases, origina el sometimiento de una clase 

por otra, por lo cual la ideologh vincula esta relación, justificándola y 

legitim3.ndola. A manera de síntesis, podemos decir que "la ideologia cohe

siona a los individuos en sus papeles, en sus funciones y en sus relaciones 

sociales" (5), también se encarga de legitimar la dominación de una clase 

sobre otra y en cubrir las relaciones de poder en el ámbito institucional. 

Poli'ttca. 

Se plantea como una serie de iniciativas legales y materiales que per

mitan trazar y definir "Hneas b3.sicas de una futura acción estatal 11 (6), 

a través de la poHt1ca que tambien es usada para mantener el orden social, 

en el sentido que implica la participaci6n y organizaci6n de grandes sec

tores de la sociedad o a través de implementación de proyectos y programas 

en los que se fijan objetivos y medios para conseguirlo. 

(4) !bi e!, Pág. 8. 
(5) Harnec~er, Martha. Los Conce!'Jtos Elementales del Materialismo Histórica. 

(6) Fuen~!~1 go~;¡~~r~1éQ~;~: ~~i Estado v la Educación Su:>erior 11
• f:lLl.r:ifil 

de la F.ducación Superior en Mé~. co;,1;iilaCor Gilbert.o Guevura Nieola. 
Nüeva Imagen. MéXico; 1981. Pag. 52. 



Polftica Educatha. 

Se entiende como el conjunto de acciones educativas puestas en marcha 

por el Estado en momentos especfficos y son destinadas a satisfacer las ne

cesidades que la sociedad demanda. La educación constituye un elemento 

básico de la organización politica 1 ya qúe es uno de los medios más efica

ces para conformar el modelo de sociedad que se desea. 

s. 

Desde el punto de vista ideológico. juega un papel muy importante. 

porque pretende ºla cohesión de la sociedad, a la perpetuación y reproducción 

de las instancias ideológicas (super estructurales) del sistema social 11 .(7) 

~'·· 

Es la supremacfa que tiene una clase social. A través de instancias 

ejerce dominio sobre el resto de la sociedad para manipularla, con base en 

sus intereses. La consolidación de una hegemonta define una relación edu

cativa particular, entre los diferentes componentes sociales. El Estado 

juega un papel muy importante, ya que tiene cGnKJ funci6n 11crear y reprodu

cir un tipo de civ11izaci6n y de ciudadano" (8); ha de legitimar el orden 

social establec1do. valiéndose a su vez de otras tnstituctones como la 

escuela. entendida como la instancia fonutiva positiva. que moldea a los 

miembros de la sociedad con base en los perfiles educaciondles que respondan 

a las necesidades y fines soch:les. 

(7) Kuminsk.y, Gregario. Socialización. Trillas; México, 1981. Pág.30 

(8) t~arrola. Marta de. Las Dimensiones Sociales de la Educación (Antologla). 
El Caballito SEP; México, 1985.Pag.41. 



Se puede decir que la "hegemoni'a es una práctica que se constituye 

en el interi ar de 1 a sociedad civil y sus instituciones .•. " {9) y 

6. 

" •.• se condensa cuando logra crear un hombre colectivo, un conformismo 

social que adecue la mora11dad de las masas a las necesidades del aparato 

económica de producción y, por ende. elabore nuevos tipos de individuos" (10). 

Las categorías ordenadoras señalan y especifican la temática central 

que se trabajará en el anfi.lisis y de este modo conformar la "estructura 

metodo16gica#, entendiendo a esta última, como la forma o la estructura que 

tendrán los capitulas para la realización del análisis. 

Estas categorfas son términos articulados que centrarán y darán cuer

po al capttulo en general, evitando que al abordar a la alfabetización des

de diferentes puntos de vista. se pierda en lo general. Dicho de otra ma ... 

nera, a través de ellas se trabajBri al objeto de estudios a partir de con

ceptos fundamentales .. que permitan a lo largo del trabajo mantener cierta 

estructura, 

Las categor1as de orde~aci6n son las siguientes:· 

l) FUNClON DE LA EDUtAC!ON.- A partir de la conceptua1izaci6n que 

•e hace de la educaci6n, no se puede pasar por alto que Esta, tie

ne fines o funciones especfftcas que cumplir en cada momento. Oe 

ah! que se considera a la función de la educación como categorta 

ordenadora, cuya determ'\naci6n ap_ortarA elementos· para ubicar a 

la alfabetización. 

(9) . !bid. Pág. 42 
(10) !bid. Pág. 44 



8. 

CAPllULO 1 

EDUCACIOM DE ADllL lOS Y SU FUHCIOM SOCIAL 

1 ~ Generalidades. 

Una de las particularidades que atiende la investigación es la de contrj_ 

bUiT" al terreno educativo de los adultos, por tal motivo es necesario que se 

esclarezca su concepc16n para manifestar una posición particular, constru{da 

a partir de una revisi6n bibliográfica y a través de la experiencia que se 

tuvo directamente en trabajos educativos con adultos. Por consiguiente, es 

importante que se exponga y analicen los conceptos como Educación de Adul

tos, Alfabetización y Analfabetismo, para aclararlos y ponerlos al entendi

miento del lector. 

La importancia de este capítulo radica en que a partir de cada uno de 

los conceptos mencionados, se trabajarán algunos elementos del materialismo 

histórico. Sin embargo, se est6 consciente del que el trabajo dista aún de 

poder ser ubtcado en dicha corriente te.6r1ca, debido a las características 

propias de la formac16n académtca y social de los sustentantes. 

Por ello es necesario estudia1" la Educac16n de Adultos co.o una instan

cia totalizadora que abarca cada una de las llOdalidades del proceso educat.!_ 

vo de los adultos, operatlvhando en progr ... s de alfabet1zacl6n, prl•arla, 

secundaria, preparatoria y capac1tacl6n en la lndu5tr1a y en el CMpo. 

la educacl6n del hambre siempre ha sido una de las preocupaciones mls 

lftlPOrtantes de la sociedad; sin embargo, definirla no es ficll, ya que es 

vista desde diversas ópticas, lo que origina una gran variedad de concep-



. 10 •. 

como función principal la socialización a través de una imposición de las 9!, 

neraciones adultas hacia los jóvenes). El proceso de socialización moldea 

a estos últimos de acuerdo a las exigencias que el mismo sistema social ne

cesita. También por medio de este proceso se traza una continuidad de val~ 

res, conoctmientos y normas que consolidan y perpetllan el dominio ideológi

co de un sector de la sociedad. Porque la socialización, si la entendemos 

como "todas y cada una de las instancias a través de las cuales un sujeto 

( ••. )integra e incorpora las consignas y determinaciones de la estructura 

social que interactúa", (2) nos lleva a considerarla como un proceso de ide~ 

log1zaci6n cuyo fin es la homogenización de los individuos de una sociedad. 

Por otra parte, el sociólogo y antropólogo estructural•funcionalista, 

Talcott Parson (1902), retoma la definición de Ourkheim, sum6ndole el con

cepto de selecciOn, que implica las estrategias para acreditar y asi poder 

establecer los distintos logros del sujeto; o sea que la educaciOn, según 

este autor, debe por un lado trasmitir valores, normas y prácticas, que pa

ra la sociedad juegan un papel importante, pero también la sociedad debe con 

tar con los recursos humanos requeridos para poder cubrir sus demandas. Con 

cepci6n en la que encuentra razón de ser la estructura piramidal del siste

ma educativo 1ctual. 

En los plante .. lentos de estos autores se destaca la Idea de ·perpetuar 

relaciones 1utorit1rias y de doa1inio, de una generaci6n a otra, al conside

r1r que la educaciOn, s61o se obtiene a través de 11 escuela en apoyo a la 

"teorh tradicional" de la educación escolar, bas6ndose en la opini6n muy 

sustentada de que la educaci6n occidental, saca a la gente de su ignorancia 

(2) Kasinsky,Gregor1o. Socialización. Trillas; Méxlco, l<J81. Pág. 11. 



11. 

y subdesarrollo, al estado de ilustraci6n y civilización" (3). Idea muy dj_ 

fundida a partir de la década de los sesentas. 

En nuestro concepto de educaci6n, afirmamos que la educación es concebi 

da como un proceso de fonnaci6n de los sujetos, un fen6meno que implica a 

su vez, ser visto como hecho social, determinado por la organización soc1al, 

económica y poHtica imperante. Sin embargo, actualmente, "ningún sistema 

social estl autom6ticamente en condiciones de educan los cambios en la or

ganizaci6n econ6mica y pol1'tica de la sociedad no modifican autom5iticamente 

al hombre .•• 11 (4) es decir, existen formas o modelos educativos que se cris

talizan en instituciones donde se procesan y sistematizan los conocimientos1 

valores, normas, destrezas y habilidades propias del grupo soc1al del cual 

emergen. 

Se cita por ejemplo que durante el estadio de la comunidad primitiva en 

"una soc1edad sin clases (. •• ), los fines de la educaciOn dertvan de la es

tructura homogénea del Ulbiente social, se identifica con los intereses co

munes al grupo y se realizan igualitariamente en todos sus mieftlbros en for

ma espontlnea e integral: espont6nea en cuanto no eJC.iste ninguna instituc16n 

destinada a inculcarlos; integral en cuanto a que cada miembro se incorpora 

mls o menos bien todo lo que en dicha ca.inldad es posible recibir y elabo

.:ar" (5). 

Con lo anterior se observa que la educ:acl6n estaba autOllltlc-nte de

terminada por la sociedad m'\Stna, en cuanto a que cUlftple una func16n espon-

(3) 

(4) 

(5) 

Carnoy Mart1n. k• Educacl6n c.- 1.,..rlalilllllO Cultural. Siglo XXI; 
Mblco, 1978, plg. 16. 
CDE. Mftodos de la Investigación Pedaq6alca. Quinto Sol, Hé><ico,1972. 
plig. 7. 
P~nce,Anibal. Educación y Lucha de Clases, Edits. Mexicanos Unidos; 
MCxico, 1986. Pag. 30. 
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tánea e integral; ya que en la educación 11 la enseñanza era para la vida por 

medio de la vida" (6) o sea, "para .aprender a manejar el arco, el niño caz_! 

ba; para aprender a guiar una piragua, navegaba" (7), pero con el surgimie_!!. 

to de 1 a propiedad privada, la división del trabajo, la aparición de clases 

y el surg.imientos del Estado, la educación sistematizada cobra una vital i_!!! 

portanch al convertirse en uno de los medios más importantes para la form~ 

c16n f'istca e intelectual de los sujetos, a fin de que se inserte de la me

jor manera posibl~ a la sociedad. 

Señalando el concepto de educación que se ha presentado, se puede decir 

que la educación para ser v&lida como tal, debe ser congruente con los re

querimientos de la sociedad en general. ya que como proceso formativo del 

hombre va a estar determinado por las siguientes funciones: 

- Socializadora, en el sentido de que incorporará en el individuo una 

serie de valores, hábitos, conocimientos, destrezas, actitudes, etc., que 

la estructura social necesita en un momento determinado. 

- Represiva, en cuanto que produce y conserva la ideologfa de un siste

ma social autoritario. No olvid~s que es considerada como uno de los ap! 

rotos ideológicos del Estado, ya que a través de la ideologh representati

va de la clase social poseedora de tos medios de producci6n, se pretende 

c.~hesionar y manipular a los individuos para adaptarlos y h01K>gen1zarlos 

dentro del sistema. 

- Transfonudora, porque la educación proporciona ~lernentos para re-

(6) lbid. Pág. 31 
17) ldem. Pág. 31 
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flexionar y asumir conciencia de la realidad con el propósito de transforma.!:. 

la con base a las necesidades e intereses propias del ser humano, es decir, 

el tomar conciencia de la realidad implica una praxis como lo entiende Paulo 

Freire "Acc16n y Reflexi6n conjunta que permitirá liberar al hombre de su es 

todo oprimido" (8). 

Si bien a través de la función socializadora, se pretende continuar con 

todo un sistema de valores. pautas de conducta. Es necesario señalar que 

dichas funciones est5.n determinadas por el sistema social y las institucio

nes educativas a través de la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje, 

pero también podemos señalar que las funciones de la educación no son sólo 

en un sentido, y que asf como se utiliza para manipular y enajenar, por otro 

lado, da apertura a la reflex16n y tOIPla de conciencia que permiten los avan 

ces en la educaci6n y contribuyen a transformar la sociedad. 

Es conv@niente aclarar que la educac10n como fenOmeno social, tiene 

prop6sitos muy concretos que se cumplen en relac16n a las diversas formas 

en que se lleva a cabo el proceso. Cuando se concretan esos prop6sitos en 

procesos sistemlt1cos e intencionados adquiere el ca11f1cat1vo de Educa

ci6n Formal, consider6ndose a ésta, como el sistema educativo institucion! 

11zado, crono16gicamente graduado y jerlrquicamente estructurado que aba.!:. 

ca desde los niveles elementales (preescolar y primaria), has to estudios 

superiores, universitarios y de posgrado. 

En este sentido, los t~rminos Educac16n Informal y Educación no Formal 

pudieran entenderse como sin6nimos y aplicarse a problem6ticas similares, 

(8) Cfr. Freire, Paulo, Pedagogfa dl!l Oprimido. 
1970. Pág. 14. 

Siglo XXI; Mfxico, 



sin embargo, aqui se consideran como procesos diferentes. Concibiendo al 

primero como aquél "que dura toda la vida, por el cual, cada persona adqui~ 

re y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través 

de tas experiencias diarias y del contacto con su medio 11 (9). es decir, 

aquellas experiencias que son producto de la vida en sociedad. En tanto 

que la Educación no Formal es concebida como aquella "actividad educativa y 

organizada y sistemática realizada fuera de la estructura del sistema for

mal (el escolarizado), para impartir ciertos tipos de aprendizaje" (10). D.!_ 

cha modalidad este\ inscrita en una estructura distinta, regida por crite

rios semejantes a los del sistema formal. Los criterios a que hacemos re

ferencia son fundamentalmente aquel los .de carácter pedagógico que sirven 

para sistematizar el proceso. 

Desde esta perspectiva la Educación de Adultos en nuestro pafs este§ 

orientada por "los programas de alfabetización, educación b5.sica, extensio

ni smo rural y capacitación campesina, asf como 1 a capacitación y entrena

miento de mano de obra para ta industria" (11). 

También se considera que los contenidos son procesados y en su conjunto 

representan tas exigencias sociales, que son retomadas para la elaboración 

de un perfil. 

El concepto de Educación de Adultos ~e considera de mucha importancia 

dentro de la investigación, ya que por un lado es ta totalidad, de ta cual 

se abstrae el objeto de estudio, que en este caso es la alfabetizac16n. 

(9) La Selle, Thomas J. Educación no Formal .v Cambio Social en América 
Latin3. Nueva Imagc~ccr;-ICJ80:--p~- • 

( 10) !bidem. P69. 44. 
(11) C.E.E. Ensayos de Educación de Adultos en América Latina. C.E.E.; 

México. 1982. Pags. 9-10. 

14, 



Por otro lado se considera inmerso en un marco más amplio, que es la educa-

cHm, que a su vez está diversificada por lo que se denomina Educación For

mal, Educación no Formal y Educación Informal. 

El analfabetismo se concibe como un fenómeno social, producto y reflejo 

de una situaci6n económica y política, ya que el no saber leer y escribir 

11etiqueta1'(12} o califica a las personas como inútiles para incorporarse al 

sistema de producción. Es considerado también como uno de los indicadores 

del desarrollo, en el sentido que cuando no existe analfabetismo en un de

terminado país, éste estarA superando la fase de subdesarrollo. Pero vemos 

que la realidad es otra, ya que el hecho de que se elimine el analfabe

tismo no determina el ascenso al desarrollo. 

El concepto de analfabetismo, etimológicamente, proviene del griego 

analphabetos, que significa "no conoce el alfabeto" o abecedario, lo que· 

significa también. una persona que le falta instrucciOn o se maneja como 

sin6nimo de ignorante. También es considerado como aquella persona que no 

sabe leer y escribir, términos que también son adoptados por el Instituto 

Nacional para la Educac10n de los Adultos. 

Es necesario sel\alar que el término analfabeta actualmente se maneja 

en dos niveles considerAndose analfabeta puro, a la persona que de antema

no no sabe leer y escribir. Analfabeta funcional a la persona que medio 

lee o medio escribe; ya que de alguna fonna, este último, participó en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, pero no la concluy6 o bien por falta 

de uso la olvid6; es aquel que aún cuando ha sido 11 alfabetizado 11
, actúa c~ 

mo analfabeta. 

·¡ 12} En lo que se refiere a la escasa y mfnima participación en procesos 
politices, económicos y sociales. 

15. 
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El medio para contrarrestar el analfabetismo. es la alfabetización. en

tendida como un proceso en el cual tanto el alfabetizando como el alfabeti

zador "leen y esc'l"iben su propia realidad" basándose en un "acto de crea

ción capaz de desencadenar otros actos creadores .•. " {13). 

La alfabetización se entiende también como un proceso por el cual el a.!_ 

f abeti zando conjuntamente con el al f abeti zador, construye su conocimiento 

(el cual parte de su realidad inmediata y significativa), a través de la r!!_ 

flexión y acción sobre su medio. transformándolo, con base en sus necesida

des. Se observa que este enfoque de la alfabetización adem5.s de ser pedag.§_ 

gico es de car5.cter poHtico, ya que uno de sus principios es formar "hom

bres criticas" transformadores de su realidad., o sea que no simplemente 

aprenda a leer y escribir, sino además de eso, se cuestione y participe en 

su problemática social, económica y politica. En cuanto a lo ideológico se 

pretende romper con las imposiciones que provienen de las clases sociales 

poseedoras del poder, quienes a través de su discurso ideológico someten y" 

reproducen su sistema de relaciones. 

En lo que respecta a 1 a fonña en cómo se abordan los contenidos se pie!!_ 

sa en un "IMtodo activo que fuese capaz de hacer critico al hombre a través 

del debate en grupo de situaciones desafiantes •• ~· l 14). en el sentido de 

romper con lo mitificado, pues actualmente la sociedad es totalBMmte consu ... 

mista, u ;;e:a, que a través de los medios de comunicación (principalmente}, 

se pretende crear en el individuo necesidades supErfluas y adenl::.s se le 

impone valores sociales para ·que se reproduzca y conserven ~as relaciones 

del sistema capitalista. 

T13) Freiri:'-P"a1.il"O.La EducaCTbñCOmo práctica de la Libertad, Siglo 
XXJ; México, 1982~ 

(14) Idem. Pág. 103. 



Se puede decir que la alfabetización, que se está proponiendo es con

templada también como una "acción cultural 11
, rescatándose valores humanos 

que conllevan a reconstruir la comunidad, Estado o pais. 

17. 

Para analizar el fenómeno del analfabetismo y las estrategias de alfa

betización, han surgido planteamientos que se hacen desde diversas posturas, 

que son: funcionalismo, desarrollismo y dependentismo. De ahi que en estas 

teorfas sólo esbozaremos los supuestos fundamentales de cada uno de estas 

pensamientos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y ante la crtsis que origina, que 

se suma a las anteriores .. surge la necesidad apremiante de establecer un 

nuevo orden internacional. De aht la preocupaci6n de los países por aten

der los problemas de seguridad económica y social, y que quedan expresados 

en la creaci6n de organismos internacionales (ONU, UNESCO, FMI, GATT, etc.) 

cuya finalidad habrfa de ser la instauración y salvaguarda de ese orden. 

Desde el punto de vista teórico, se empieza a trabajar con los concep

tos de desarrollo y subdesarrollo, hasta elaborar toda una corriente que 

intenta dar explicaci6n a la problem6tica actual. La corriente desarro111s 

ta, tiene como sustento el pensamiento evolucionista impregnado fuertemente 

de concepciones b1olog1stas. 

Vistos como etapas de un mismo proceso, el desarrollo y el subdesarro

llo (15),pareciera que en forma natural, de este Qltimo, se pasa al estado 

ideal de desarrollo alcanzado por los pafses capitalistas mis avanzados, 

(15) De acuerdo a esta concepc16n, el planeta se divide en tres, "mundos": 
el primer mundo, formado por los paf ses altamente 1ndustria11zados¡ 
el segundo mundo, integrado por los paises socialistas, y el tercer 
mundo, formado por los paises subdesarrollados o en vfas de desarrollo. 

.) 
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teniendo como condición los adelantos en la educación, la ciencia y la tecno 

logia, cuyos logros, superan las estructuras tradicionales y obsoletas que 

frenan el avance. 

Desde este punte de vista, la educación se convierte en el motor del 

progreso por lo que se establece un estrecho vinculo entre educación y sis

tema económico; en un instrumento de calificación de mano de obra, y en el 

factor que hará posible la movilidad en la escala social. 

El analfabetismo se considera cOmo uno de los indicadores educativos 

(junto con los económicos, demográficos, de servicios) que son tomados en 

cuenta para determin1r s·i un país es o no desarrollado. 

Por otra parte, el subdesarrollo es entendido como una realidad actual 

cuya explicación es posible a traves del estudio del tipo de relaciones que 

se establecen entr~ los pafses desarrollados y subdesarrollados. Se dice 

entonces, que 1 as economf as de 1 as naciones subdesarrol 1 adas padecen defor

maciones en la estructura que integra los sectores de la producción, en la 

forma de distribución económica, asi como de la población en el territorio 

y en los sectores productivos en respuesta a los requerimientos del mercado 

i nternac i ona 1. 

Las discusiones en torno al desarrollo y subdesarrollo que en las déca

das de los cincuentas veiaiel futuro con gran optimismo, pronto se convir

tieron en decepción, pues la indus.trialización de las naciones más atrasa

das no llegaba; las eJ<pectativas que se pensaron, no eran factibles. En 

consecuencia, los supuestos del desarrollismo empezaron a tambalearse. Es 

debido a esto que surge el término de dependencia para dar explicación a 
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la situación, en la que se encuentran los paises subdesarrollados. La teo

rfa de la dependencia parte de considerar a la expansión capitalista corno 

la responsable de este tipo de relación, en la que los requerimientos del 

mercado internacional se traducen en detrimento de las economfas que se 

ven obligadas a realizar grandes importaciones. Es decir, que los paí-

ses sub:iesarrol 1 ados lo son, no por naturaleza ni porque carezcan de recur-

sos, o porque imperen actividades productivas tradicionales, sino que su s.:!_ 

tuación se entiende en función del enriquecimientos de otros pafses. Pode

mos decir entonces, que el subdesarrollo de unos es cond1c16n para el desa-

rrollo y adelanto de otros, y que se produce a través de una división inte!:, 

nacional del trabajo para señalar el papel que toca desempeñar a cada na·

ción en la economfa mundial, ya sea como productores industriales o como 

proveedores de materias primas. 

Dentro de esta concepción debe entenderse que el desarrollo y el subde

sarrollo c;:onstituyen polos integrados de un mismo sistema y son partes de 

un proceso histOrico único, por lo que la relación de dependencia es indi

soluble, y como no existe la posibilidad de que todos los paises alcancen 

el mismo grado de desarrollo, sólo hay una alternativa, que es la transfa.!: 

mación del sistema para eliminar las desigualdades (16). Esta corriente 

sociológica es trasplantada al campo educativo latinoamericano en la déca

da de los cincuentas y sus planteamientos son adaptados y coexisten con la 

visión desarrollista. El funcionalismo conlleva una concepción evolucio

nista (17) que propone una serie de etapas naturales sucesivas, en las que 

( 16) Cfr. Dos Santos, Theotonio. Imper1a1 i smo y Oependenci a. Era
1 

México, 
1978. Pág. 309. 

(17) Cfr. Puig9ros. Adriana. Imperialismo y EducaciOn en América Latina. 
Nueva Imagen; México, 1983. Pags. 15-16. 
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el equilibrio es un factor determinante. Por lo tanto, la búsqueda del fun

cionalismo es encontrar el equi 1 i brio, que según Merton 11 
••• se conserva m~ 

diante la coincidencia entre los objetivos culturales y las prácticas iOst.:!_ 

tucionalizadas" (18). En este sentido, es importante que se unifiquen de 

manera eficaz la tradición. 1 as costumbres y el control institucional con 

los objetivos que representan los más altos valoi-es culturales. Desde la 

perspectiva funcionalista, la base del orden social es la cohesión social 

en torno a los sistemas normativo y axiológico. 

La noción de cambio social es explicada en función de un desarrollo gr~ 

dual de las estructuras establecidas. La educación es concebida como el 111!_ 

canismo básico para lograr el progreso y mantener el equilibrio. Est~ en

cargada de 1 a formación de 1 a fuerza de trabajo que demanda el sector pro

ductivo. a través de un proceso de socialización que garantice la adapta

ción de los sujetos al funcionamiento global del sistema. rigiéndose bajo 

critetios de eficiencia. Estos elementos crean el ambiente propicio para 

la difusión y arraigo de la Psicologia Conductista. 

En este contexto, la población analfabeta constituye un sector que es

tá fuera del sistema, por lo tanto es disfuncional y atenta contra el equi

librio de la sociedad¡ la alfabetización constituye el medio para incorpo

rarlos al sistema y restablecer el equilibrio. 

2. Educact6n de Adultos en -rtca Lattna. 

La educación de los adulto::. es un aspecto que, en este siglo, se ha 

venido incluyendo en las politi~as educativas de cada pais en consonancia 

ClS} Merton. Robert."Teor'ta y EStriíctura Social'.' Citado En Puiggros, Adria
na. Op. cit. p\gs. 111-1 t2. 
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con las exigencias del desarrollo económico, cientifico y tecnológico. 

ta educación es vista como medio de control social, como el mecanismo 

a través del cual es posible 1a interior1zaci6n de una ideologia, lo que se 

ha denominado como una nueva forma de colonialismo base.do en la dominaciOn 

1deo16g1ca, en la transcu1turac16n por medio del trasplante de modelos edu· 

cativos, la influencia de los medios de comun1caci6n, de la difusión de CO,! 

tumbres y valores de modos de vida que son producto de realidades diferentes. 

La modern1.zaci6na factor importante, es tomada como la respuesta o la 

condición de subdesarrollo en el aspecto económico; mientras que en e1 as

pecto cultural, se habla de una irracionalidad de los valores y h6b1tos tr!!_ 

diciona1es, los cuales deben sustituirse por normas y conductas coherentes 

con lo racionalidad que impone el de>arrollo capitalista. 

El analfabet1smo es considerado como un problema mundial, reflejo de 

las cond1c1ones de desigualdad en la estructura econ6m1ca de la naciones. 

En el caso de América Latina, es importante señalar la 1nfluenc1a de los 

Estados Unidos, a trav~s de organismos de carie.ter internacional como la 

ONU, UNESCO, CREFAt., ALPRO, entre otras, para promover el desarrollo eccn~ 

mico y cultural "" lo regiOn. 

En la actualidad podemos encontrar una variedad de e1<per1encias que 

intentan superar los esquemas tradicionales y que buscan nuevas opciones ª!! 

te la necesidad de estudiar y profundhar en el campo de la Educación del 

Adulto Latinoamericano, ya que cada pofs establece funciones y modalidades 

especificas, de acuerdo a sus necesidades e intereses. entre ellas podemos 

mencionar la Campaña contra la Ignorancia auspiciada por la UNESCO a fines 
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de los años cuarentas; los programas de desarrollo de la comunidad promovidos 

a través de la ALPRO durante la década de los setentas. y la Cruzada Nacio

nal de Alfabetización en Nicaragua iniciada en 1980. Sin embargo, aunque 

cada proy~cto ti ene peculiaridades propias, todos parten del marco de 1 a 

educación funcional. 

El problema del analfabetismo alcanza grandes magnitudes, si se consid!_ 

re que en Latinoamérica abarcaba 44.3 millones de habitantes entre 15 y más 

años de edad, es decir, un 20.3% de la p·ablación registrada en 1980, y que 

se han fijado 20 años de plazo para erradicarlo del continente, y que en el 

ámbito educativo América Latina enfrenta los siguientes problemas: 

ai) Un constante aumento de la población que no se incorpora al sistema 

educativo, aún cuando ~e ha manifestado el crecimiento de la matr.ícula. 

b) El problema es m~s agudo en las zonas rurales, afectando principalmen

te a la población indigena. 

c) Los indices de deserción, ausentismo y fracaso escolar son elevados. 

d) El rendimiento escolar está condicionado por la clase social a que 

pertenecen los individuos (19). 

En cuanto a la forma de erradicar el analfabetismo, no hay una sola e_! 

trategia de alfabetización, sino que el fenómeno debe ser atacado en base a 

las· condiciones propias de cada país, por supuesto, sin dejar de considerar. 

el marco internacional~ teniendo presente que, como dice Lu~s Flores, 11 en 

América Latina la economia está variando hacia una nueva organización en la 

{19) Tomado de: OGEA-SEP. La educación de adultos en México. Realidades y 
~J~~l~~~· i~Sb: ~~~~~rz~~. de TrabaJo en Educac1on de Adultos Ntt 1. 
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cual el analfabetismo resulta disfuncionalº (20). Si bien es cierto que el 

auge de 1 a Educación de Adultos se vincula a 1 as demandas e intereses de 1 os 

sectores dominadas. 

En América Latina los esfuerzos sistemáticos en cuanto a la Educación 

de Adultos inicia en los años de la postguerra. En México fue en les años 

veintes con las misiones culturales. La finalidad era el dominio económico, 

en el que se contemplaba la integración de la región a la división intef'na~ 

cional del trabajo. 

La educación fundamental (a fines de los años cuarentas) que formó Pª!:. 

te de una prActica paternal i sta y asistenci alista. 

El desarrollo de la comunidad (auspiciado por la ALPRO. en los aílos s~ 

sentas) a nivel de discurso teórico es planteado como objetivo: 11 lograr el 

progreso social y económico de las comunidades a través de la participación 

voluntaria y activa de sus miembros, bajo la hipótesis de que el cambio de 

valores, actitudes, etc., en el nivel individual logrado por la acción ped_!. 

gógica". El cual traerfa un desarrollo continuo y permanente en la comuni

dad; sin embargo, a nivel de pr!icticas efectivas se convirtió en la import!_ 

ción de modelos e incluso de personal especializado para trasmitir informa

ción y c•pacitac16n. 

Respecto a la Educación Extraescolar, o Educación No Formal, no prese~ 

taba grandes diferencias, y si algunas semejanzas entre las que podemos me.!!. 

cionar: la intención, propósito de completar, suplir o sustitutr a la educ! 

(20) Flores, Luis. Principales Elementos de una Estrategia. CIHE - UNESCC; 
México, 1975. Pág. 75. 
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ción formal o escolarizada la cual se caracteriza por dar rigidez a los pla

nes, programas, horarios y calendarios. 

La diversidad de enfoques con que se estudia el fenómeno, asf como las 

diferencias entre los sectores de la población han dado lugar a una serie 

de planteamientos y acciones, que pese a su abundancia no han resuelto los 

problemas. en ocasiones, han tenido poco éxito y las más han fracasado. 

L•s c.-pafias contra el analfabetismo son consideradas en el esque19a d.!,. 

sarrollista latinoamericano, como 1a educación fundamental, el desarrollo de 

la comunidad (de tono asistencial-paternalista), la educación funcional, la 

educaci6n popular (expresl6n de voluntirlsmo que pretende el calllbio por la 

vfa de 11 educ•ci6n, exclusivamente); la educación permanente propuesta por 

la UNESCO. Ce.o afin11 Lizardo Enrique, el funcionamiento de las cupai'ias 

depende de varios factores: c6Mo, dónde y con quién9 es decir, el contexto 

socioeconO..ico, el tipo y la intención de las campañ~s asf como la concep

ción teórica que se tenga de los programas de los que surgen y en los que 

van impltcttos fines detemtnados. En su primer momento la educación de 

adultos aparentaba: 

1.. Constituirse ca.o experiencia y modelo pionero de amplio uso de los 

beneficios de la educaci6n en favor de los sectores populares. 

2. Llevar hacia el terreno de la educación la viabilidad del ejercicio si_! 

temliitico de acciones "de pro110ción humana" que otros dDlllinios de prict.,! 

cas sociales buscaban realizar (salud. alimentación, habitación. diver

sión, trabajo y comunicaci6n). 
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3. Por primera vez, asociar los efectos de la educación al trabajo colect_!. 

vo (comunitario) del sujeto educando con actividades de desarrollo de 

comunidad, reg
0

1onal, rural o integrado. 

El mismo autor seftala las etapas de prlorld1des en la educaclOn d1rlg.!_ 

da a los sectores populares. 

l. Lucha contra el analfabetismo. 
2. RecuperaclOn escolar. 
3. Proonocl6n de la vida social y cultural. 
4. Fo..,.aci6n po11tica. 
5. Perfeccion.,.iento profesional. 
6. Trabajo educativo dentro de •perspectivas 1ctuales de desarrollo cultu· 

ral 11
• 

La educac16n de los adultos no es un tetna reciente, en Mtxico ha estado 

presente a lo largo de la historia, debido a las necesidades que cada tpoca 

fue demandado, asl es que desde la Conquista se planteo como una necesidad 

prioritaria que permitiera 1a colonlzacl6n h1sp1na. PosteriorMnte, la ec~ 

n001la dependiente ha seguido manteniendo la necesidad de Incorporar a la p~ 

blac16n al sector productivo, reorientando el proceso educativo. 

Actualmente, podemos decir que de los aspectos que integran la Educa· 

ciOn de los Adultos los que han recibido •ayor atenclOn son, la alfabetiza· 

cl6n y la capacltaciOn, que aqul son vistas desde una perspectiva po1ftico

ldeo16glca, ya que ademls de su funcl6n como 1Mcanis.as integradores de h 

pob1aci6n al sector productivo, cumplen con un1 funcl6n ideo16gica lllUY lm· 

portante. Tal!lbitn cabe seftalar que el lnterts que lllUHtra el Estado Mexic.! 

no por la EducaciOn de Adultos se manifiesta en el af6n por sistematizar 1a 

Educación No fonnal; con la creación de Instituciones especlflcas par• ate_!! 

der este campo educativo, y con el establecimiento del marco jurtd1co, (Ley 
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Nacional de Educación para Adultos} como una respuesta a la incapacidad del 

sistema educativo formal para captar al total de la población, no obstante 

su gran expansión. 



27. 

CAPITll.O JI 
PllOYECTOS 11[ EDUCM:lllll 11[ AIU.TOS Ell llEXICO 

Los diferentes pro,vectos educativos, que han deten11nado las acciones de 

elfabetizoci6n, e trevls de le historie, serin trabajados en este cepftulo, 

con el prop6s1to. de mostrar una resefta que brtnde un panor•a general de tas 

teplicactones sociales, econ&ltcas, polfttcas y culturales, que han repercu· 

tido en la 1lf1bet1zaci6n. 

se 1bord1 el 1nll1sis por perfodos COllPrendidos desde le Colonia huta 

l!Í75. Lo pertinencia de 1justarse esf, obedece e un •Jor y flc11 '"enejo de 

le infon11aci6n rec1pitulada y sobre todo pe,,.itirl uno •lar contextua11za

ci6n de le 1lf1betizoci6n y C011Prender al proyecto socioeducatlvo del cual 

-rge. 

1. El ProJKto Colon1zedor. 

Para poder entender los acontecimientos que hicieron posible la d011ina

ci6n esp1ftol1, es necesario partir de la Conquista de Mbico y su Coloniza

ción, llOnlentos que constituyen en sf el proceso h1st6rtco por et cual se do· 

'"in• • las culturas aut6cton11 de Mexico. El descubri•iento de Aloirlca i•

pocte, sin duda 1lguna, 11 Viejo Continente, ya que aparte de c-11r 1deos 

represent1b1 poder en el sentido de 11 explotaci6n de •iner1les nunca vis

tos y sobre todo del dominio en general de los aborfgenes, que 1'"11uls1 tanto 

• 11 "Esp1ft1 del S1glo XVI, ca.o ••• Col los demls pahes eur-s en los 

ca.1enzos de su expansi6n ultr811arina [que) no iban Cnl en busca de tierras 

vfrgenes donde establecer su pobhci6n excedente. Buscaba inl pafsos ricos 

en los que pudiera (n) c,..rchr y de ser posible saquear y conquistar (1) 

111 El Colegto de lltx1co. Hhtorta Generol de llhico. El C:Olegio de México; 
Mfxlco, 1981. T.,., 1.--p¡g. 286 
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Por ello Mesoamérica fue lo apropiado en cuanto a su situación geografica y 

sobre todo su población numerosa. ya que por un lado las riquezas obtenidas 

resultarían incalculables, y "ffiás aún, la población indígena podta suminis

trar 1 a mano de obra necesaria para 1 as nuevas empr~s económicas de los 

españolesº •.• (2). 

El descubrimiento de América tiene lugar en el momento en que 1 as po

tencias europeas de la época encuentran un pleno proceso de expansión terri 

torial por medio de enriquecimiento:; de dominio. 

Una vez que se inicia la conquista de México, se ve favorecida por las 

pugnas entre las diferentes culturas: el empleo de las armas y tácticas de 

combate que fueron superiores a los ind1genas, asi como las creencias reli

giosas según las cuales se consideraba a los españoles co1110 representantes 

de Quetzalc6atl que venfan a recobrar el reino. 

La conquista de México flO sólo significó la extensión geográfica, sino 

también, la incorporación de los indigenas al cristianismo, que favorecerfa 

la "conquista espiritual", para la cual se requer1'a principalmente tener un 

mi~mo idioma, de ahí que fuera necesario castellanizar al indfgena, a tra

vés de la evangelización. Por lo tanto, la alfabetización en México tiene 

sus orígenes en la época colonial cuando los conquistadores españoles some

tieron a México, 11 
••• trasmitiendo a la vez actitudes, valores, costumbres, 

de una España Medieval egraria, religiosa y guerrera, que precisamente por 

su situación dec'ldente (económicamente). buscaba nuevos horizontes con el 

afán de poseer tierra, riqueza y dominio político. Por eso ·los misioneros 

(2) Jdem. Pág. 2º65. 
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figuran a la vanguardia de los reconocimientos y ganan para la iglesia una 

preeminencia de siglosº l3}, pues son ellos fundamentalmente quienes llevan 

a cabo este proceso de evangel i zaci 6n. 

La instancia econ6mica que caracteriza a la Colonia es la encomienda, 

que consiste en asignar un grupo de 1nd1genas a un español, quien recibe de 

los ind1genas tributo y servicios a ca1bio de protección y adoctrinamiento. 

También tuvo otros fines m&s concretos, además de ser la forma de premia" a 

los conquistadores por los servicios prestados a la cor-ona durante la con~ 

quista, fue la forma de explotaci6n que sitúa a los indios y esclavos, como 

las clases a producir. 

La religiOn catOlica constituye el elemento de dominio decisivo, del 

ejercicio del poder a travéS de las creencias y de la moral. Por ello la 

educación en la época colonial tuvo como prop6sito lo evangelización de los 

indfgenas, estando misioneros religiosos al frente de este proceso, es de

cir, que la función de la educación es fundamentalmente ideologizantc, El 

aprendizaje de la lectura y la escritura del Idioma espanol constituye el 

medio para cristianizar y mantener un dominio poHtico ideológico, imponien

do toda una serie de valores, costumbres, creencias y en general,la asimila· 

ci6n de la cultura espai'lola, borrando en el indfgena su filosona y concep

ción del mundo y formando un individuo sumiso y leal a la cornna española, 

para asf homogeneizar y facilitar el control social, pol1tico y económico. 

Para la evangelización y castellanización del indfgeno se valen de "tE_ 

dos los métodos y recursos para lograr el fin último de convertir masivame.!! 

T3Tlar;Q~;o:-Francisr.O.-trr5t0r~ada de la Educación en México. 
Pol'r(i_,· .Jxico, 1980. ag. 
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te a los indigenas a la religión católica", (4) acción mediatizadora y cult_!! 

rizante para los conquistadt)s. 

La educación institucionalizada, s61o da cabida a las clases altas, ma!.. 

ginando al indigena el que solamente deberla aprender la doctrina cristiana 

y en el mejor de los casos leer y escribir, prQceso que se lleva a cabo con

juntamente con la enseñanza rudimentaria del i::ampo y de las artes y oficios. 

El proceso de la alfabetización es abordado jurídicamente a través de 

los encomenderos que teniari la oblig"ación de enseñar a leer y ,escribir (pa

ra aprender, el catecismo) a los que trabajaban la tierra, seleccionando al 

indígena m&.s "hábil" para que enseñara a los demás. 

La orden de 1 os franci se anos a cargo de Fray Pedro de Gante funda en 

1525 la Escuela de San Francisco. en donde además de impartirse instrucción 

y catecismo se da la enseñanza de artes y oficios a indios jóvenes para far-

mar especialistas: herreros, canteros, talladores, sastres, etc. Esto es. 

capacitar al indigena con el propósito de que ayudara a incrementar la eco

nom'ia colonial. Se trata de aprovechar al máximo la mano de obra con que 

~e contaba para la explotación de los recursos naturales. 

"El primer libro de texto que vió la luz en América en el año de 1559, 

es la cartilla para cmseñar a leer •.• " (5) empleada por Fray Pedro de Gante, 

mismas que eran us.adas en los colegios de Texcoco y en la Ci~dad de Méxi-

co ••• 11. La cartilla además de las letras del alfabeto castellano, tenía 

las oracionts más usuules de la iglesia católica, que se ponía en tres idio 

(41 El Colegio dt~ MCxico. Op. ctt:--·rrg:··32s. 
(5) Barbosa Heldt, Ant.onio. -C5iññ"'lfan aprendido a leer y escribir los mexi
~· Pax; México, 1985. p;¡g. i4J:-·---------
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mas, por lo menos, incluyendo en este número el latín y la lengua o el dia

lecto materno del indigena ••• 11 (6). El tel<to juega un papel muy importante 

dentro del proceso de alfabetización por. ser el primer material didáctico 

que se elabora en América y más que nada por la acción metodológica que pro

pone, aunque se observa claramente que las prácticas religiosas predominan. 

Es asi, como el proceso de alfabetización se caracteriza por la arbi

trariedad y el ejercicio de la autoridad del educador, ya que a través del 

aprendizaje de la lecto-escritura se enajena y se aculturaliza al indígena; 

ahora bien, el indígena aprende a leer y escribir a partir de la percepción 

y repetición de las letras, luego aprende las oraciones más usuales a la par 

de otras experiencias en las que a partir de imágenes religiosas se enseña

ba el catecismo y se iba introduciendo el aprendizaje de la lecto-escritura. 

A finales de la Colonia hay interés en la castellanización de los in

dios de la Nueva España, como el Arzobispo Antonio de Lorenzana, quien "ve 

la necesidad de dar a toda la Nueva España el idioma castellano, no s6lo con 

propósitos religiosos de evangelización, sino también con objetivos políti

cos. Es importante señalar, que la caste1lanización va adquiriendo un nivel 

m:iis profundo de socialización, y también se espera de él un buen rendimierlto 

en cuanto a otras actividades que son: cultivar sus tierras, cria de ganado, 

comercio de sus productos, etc. La estrategia educativa es dirigida a que 

por medio de la castellanización, los indígenas aprenden a leer y escribir 

y sobre todo adquieran una formaci6n pr!ctica-polftica, en el sentido de p~ 

der ocupar puestos en la gobernación (alcaldes, regidores. alguaciles, may~ 

(6) !bid. Pág. 143. 



res, escribanos, entre otros} (7). Sin embargo, quedO en eso pues operativ2_ 

mente, a partir de una misma lengua se adoptaba una mentalidad homogénea y 

subordinada a España, y en real id ad, esa posibilidad de participación no 11_! 

gó a ejercerse. 

2. El Proyecto Independiente y RepubHcano. 

El proceso de independencia es considerado como un hecho histórico 

que determina el rompimiento coloniál de México con respecto a España, asf 

mismo inicia la conformación de México como Estado "libre y soberano••. Des-

pués, de casi 300 años de que España dominara y explotara a la Nueva España. 

hay acontecimientos decisivos que se constituyeron en las causas del recono

cimiento indepe.ndiente, como la desigualdad económica y social que predominó 

en la sociedad colonial. el relego a los nacidos en América, la Revolución 

Francesa y los movimientos que provocó en Europa el Imperio Napoleónico. 

Asimismo, los principios de "igualdad y libertad para todos, protec

ción a la propiedad privada y el derecho al trabajo fueron ideales heredados 

de la influencia francesa, que fortalecerla al país. La Independencia de M!_ 

xico podrfa verse como la toma de conciencia política de los grupos de inte

lectuales y personas educadas que participaron en la lucha •.• " (B}. Rompie_I! 

do los lazos de dominio y poder que ejercía España. La disputa_ por el poder 

entre españoles y criollos encuentra cauce. 

En este sentido. la problemática producto de las estructuras internas 

del México Ca 1 oni al se rompe ante 1 a i nfl uenci a de 1 pensamiento burgués que 

(7) Cfr. Larroyo, Francisco. Q2.:.fi~. ·rág. 17!•. 
(8) Robles,Martha. Educación y Sociedad en la Historia de México. 

Siglo XXl; :-léxlco~ 1985. 1->;:1g. 25. 
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proviene de Europa, principalmente de la Revolución Francesa que chocaba con 

todo un sistema económ1co, polftico, dando paso a lo que se denominó "una 

nueva forma de vida". Consolidando el sistema capitalista. 

Durante la lucha de Independencia, son manejados diferentes intereses 

pol,ticos de los que sobresalen los manifiestos de las criollos quienes apo

yados por el clero de escasos recursos económicos, impulsan y llevan a cabo 

dicha lucha, apoyándose en las masas populares. Se da asi, la lucha entre 

los sectores importantes de la nueva estructura social de ese momento ( l lbe

rales y conservadores). El Estado intenta expropiai" los bienes acumulados 

por la iglesia y desligarla de toda acción educativa, elaborando una consti

tución, firmada en Apatzing6n (1814), donde se establecen las bases del li

beralismo y se otorga al pueblo la pirtlciplcl.ái m la construcción de ~u go

bierno. Propuesta que no se aplica del todo, ya que "las fuerzas 1ndependie~ 

tes no logran en un largo pertodo una reforma educativa acorde con el pensa

miento revol uci onari o libera 1 1 de tal manera que aún después de derrotada 1 a 

Compai\fa Española, continúan funcionando las viejas instituciones Colonici.les 

como la Real y Pontificia Universidad de Méx.ico 11 (9). 

Después de proclamada la Independencia, a pesar de las distintas for

mas de pensar de conservadores y liberales, ambos reconocen la importancia 

de la educación en su doble valor: como instrumento de mejoramiento material 

del pafs y como modelador de los ciudadanos. Desafortunadamente la escacez 

de recursos económicos y el hecho de que la nación no contara, con un senti

miento nacional impiden aprovecharlo operativamente. Es por el lo que el Es

tado deja a la educación en manos de la compañia Lancasteriana, cuya labor 

(
11l Guevara Niebla.Gilberto y Patricia· De Leonardo. lntroduce16n a la Teo

':"Ía de la Educación. UAM; México, 1984. pág. 41. 
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educativa fue de gran trascendencia porque a través de ella, se hace posible 

la expansión de la educación elemental y normaL 

LOs pensamientos educativos de Lucas Alamán, influyen notablemente en 

la época, al concebir a la educación como un instrumento polftico, a través 

del cual deben asentarse por principios de libertad y democracia. principal

mente en 1 a educación popular ( 10). También se piensa en un hombre 1 ibre C_! 

paz de gozar de igualdad de derechos. En su proyecto se considera la divi

sión y clasificación de la enseñanza. de manera tal que respondiera a las ne

cesidades de la época, erradicando asi las deficiencias de la antigua educa

ción y preparando 1a formación para una futura clase media. 

Con Gómez Farias se lleva a cabo una reforma educativa que contempla 

la creación de una Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito 

y Territorios Federales. El control de la educación queda en manas del Est~ 

do, para poder dominar y formar un tipo de hombre según las necesidades que 

demclndara la sociedad. También como un hecho significativo, Gómez Fartas sus 

trae la enseñanza de manos del clero y además suprime la Real Universidad 

Pontificia y fomenta la educación para niños y principalmente a los adultos 

analfabetas. 

La acción de suprimir la Real y Pontificia Universidad se hizo con el 

propósito de acabar con la educación colonial, y cler1cal.M:{ a través de 

una nueva propuesta educativa se formaría un nuevo tipo de hombre que respO!!_ 

diera al momento y a las necesidades de las clases dirigentes en este caso 

los liberales. 
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Asimismo, se puede decir que el liberalismo representa a la futura 

burguesfa que se gesta en México. También se expresa la necesidad de conce

bir al Estado como el medio de gobernar a los hombres, con el propósito de 

beneficiar y mejorar la sociedad, pe~o el hecho más importante es la centra

lización de la educación en manos del Estado, concibiendo a la educación ca-

mo el instrumento para formar un hombre libre, a partir de cambiar sus hábi

tos y costumbres, con el fin de generar una sociedad en la que predomine lo 

humano y racional. 

Se comprende una Reforma Educativa en base a 1 as necesidades del pats. 

cuya meta es: enseñar los derechos de los mexicanos y formular leyes que ca!! 

soliden la educación y cambien su pensamiento colonial. para adoptar un pen

samiento de acuerdo con la filosoffa liberal. 

En lo que se refiere a las propuestas educativas, primeramente se pos

tuló que la enseñanza serfa libre. pero libre en el s~ntido de que toda per

sona podrfa abrir escuelas. 

La instrucción pr1mari a resultada de mucha importancia porque a tra

vés de ella. se mejorarfa a 1 as masas. También la alfabetización lo era, 

puesto que habf a mucha gente que careci a de 1 nstrucci ón y era importante 

que se diera educac16n a los adultos, puesto que los ideales pal tticos e 

ideológicos del liberalismo también se deberfan aprender por medio de la al

fabet1zac16n. 

El proceso de la alfabetización se llevó a cabo en dos escuelas de 

adultos. Una en el ex-hospital de Jesús y la otra en el ex-convento de B.'! 

lem. donde se les enseñaba a leer. escribir, aritmética y dibujo lineal. 
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La alfabetización tiende a cobrar importancia y da un viraje amplio~ ya que 

de ser un instrumento aculturizante (en la Colonia) pasa a ser un medio so-

cial1zador 7 en el que "instruirse" significaba conocer una nueva forma de 

vida. 

Posteriormente en el periodo en que se instauró la Reforma (1867) el 

aspecto educativo se convierte en una de las preocupaciones fundamentales 

del gobierno de Juárez. Se deja en manos de Antonio Martinez de Castro el 

Organismo de Instrucción Pública~ quien a su vez lo comparte con un person~ 

je totalmente influenciado del pensamiento positivista: Gabino Barreda. Juá

rez µromulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal~ 

a través de la cual se "daba unidad a la enseñanza y se declaraba gratuita 

y obligatoria la educación elementa 1" 1 se crea la escuela secundaria para 

señoritas, se establece la Escuela nacional Preparatoria (11). Acciones con 

las que se inicia la estructura del sistema educativo. 

En el terreno político, combate fuertemente el pensamiento conservador 

y a partir de la "Constitución del 5 de febrero de 1857 11 se logra establecer 

la federación como forma de gobierno y se acepta. sin limitación la toleran

cia de cultos, suprimiendo la religión del Estado. Tocante a los derechos 

del hombre, se reconoce la 1 ibertad de trabajo y enseñanza, de tránsito y 

de asociación; la anulación de fueros y titulas de nobleza; la abolición de 

penas infamantes; la igualdad jurídica de los ciudadanos, y el derecho de 

propiedad" (12). De esta manera tanto el EstaUo Mexicano como el sector ed_I!_ 

cat1vo organizan y legitiman formas de convivencia ·social en base al derecho. 
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El periodo de Juárez es de suma importancia, ya que se combate fuerte

mente al grupo de conservadores y se establecen una serie de Normas Jurídico

Politicas que influyen notablemente en el terreno educdtivo. La educaciOn 

es retomada como un instrumento de carácter pal Hice, con el que se pretende 

crear un sentimiento nacional 1 dando a conocer a los ciudadanos sus derechos 

y obligaciones, basándose en " ••• La formación de hombres libres, quienes con 

su empeño productivo individual lograrfan simultáneamente su bienestar per

sonal y el de la Nación" (13). El Estado, es considerado como un instrumen

to homogeneizante, cuya finalidad es controlar la ideologia en la educación, 

formando un hombre fundamentado en la razón y en la ciencia, capaz de reco

nocer sus responsabilidades sociales y nacionales, esto como consecuencia 

de la adaptación de la filosofla positiva. 

En lo que se refiere a las estrategias educativas. los postulados que 

la educación adopta son el carácter de gratuita, obligatoria y laica, A pa..!:. 

tir de la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 15 de mayo de 1669, defi

ne la orientación en contra de las cuestiones religiosas, que pretenden los 

conservadores. Al hacerse gratuita y obligatoria la educación elemental, 

implicaba el hecho de que se unificada y el Estado la controlaria directa

mente, es decir al homogeneizar la educación elemental 1 se contribuye a fo.!:. 

mar el tipo de hombre que se quiere y asi cimentar las bases ideológicas 

que conectarfa con los niveles educativos subsiguientes {Secundaria y Prep~ 

ratoria) y sobre todo favorecería el requerimiento de la sociedad en ese mo 

mento. 

En lo que se refiere a las propuestas de programas educativos, se im-

l '1) Guevara, Niebla G. y Patrlcia De 1.o:mrcb Qp_:.lli. Pág. 43. 
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plementó la educación elemental en las escuelas gratuitas de instrucción pú-

blica que dependían de los municipios y de la Compañia Lancasteriana. En e~ 

te marco, la educadón de adultos es considerada dentro del proyect~ 1 puesto 

que por motivos del mismo aparato educativo. no era posible dar educación a 

toda la gente, pero por otro lado se arrastraba con los problemas de tipo 

tanto internos como externos, que de alguna forma 'influyeron para dañar la 

economla y a la estructura social. 

También se puede decir que al. preparar o instruir a personas adultas 

bajo la corriente filosófica del positivismo {14) se pretendía formar hom

bres con espirito ci"entifica y sobre todo deberla de llegar a todo el pais. 

Los beneficios que se lograron fueron limitados puesto, que por ejemplo la 

educación primaria, no logró llegar a la población indígena. lo que después 

acarrearla una gran número de personas analfabetas y monolingUes. además que 

dentro de las zonas federales las instalaciones educativas no eran suficien-

tes. 

En lo que respecta al plan de estudios que se trabaja en las escuelas 

primarias para adultos, era el mismo que se llevaba en la primaria: 

l. Lectura. 
2. Escritura. 
3. Rudimentos de Gramática Castellana. 
4. Aritmética. 

{14) El pensamiento positivista iniciado por Augusto Comtc, en Francia, 
postula que todos los campos científicos han atravesado por tres fa
ses o estadioo:; que son: Teológicos, Metafísicos y Positivo. Los dos 
primeros son car;;cterísticas de los siglos obs•.:uristas, en cambio en 
el Er.tildio posit.1·10 predom'\0¡1 la razón; centra al hombre como valor 
absoluto y ú11ic:i.t realidad, consider.:• a éste como único objeto de es
tudio de la soclolog1a. Tamb16n ""' a,jaoiere preocupación por- buscar 
un orden d~ objctivid¡nl de l<l~ Cie('l<:ia-:: 'Sociales, diferente al de 11's 
Ciencias Naturale!>. 
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5. Dibujo Lineal. 
6. Nociones sobre la Constitución Federal. 
7. Rudimentos de Cronologia e Historia de México. 
8. Rudimentos de Ffs1ca y Química aplicada a las Artes. 

Del plan de estudios de primaria se retoman las asignaturas que se im

plantan dentro del proceso de alfabetización de adultos siendo las siguien

tes: la lectura y escritura, rudimentos de Gramática Castellana y la Aritmé

tica. Programa que contemplaba áreas dirigidas a moldear al nuevo ciudadano 

civil, dentro del marco legal y moral. 

La formación recibida estaría orientada a crear ciudadanos con un sen-

tido nacionalista y con ciertos hábitos de razonamiento que le permitieran 

convertirse en un artesano. 

3. Proyecto Dictatorial y Revoluc16n. 

A través del gobierno de Sebasti~n Lerdo de Tejada (1872-1876) se si

gue la Hnea po11t1ca de Juárez, representando a la burguesia libel"'al 1 se 

destruye el poder de los eclesiásticos y se apoya un régimen democrUico, 

basado en la Constitución. 

Durante el régimen de D1az. se instaura el positivismo. con la colaw 

boración de viejos militares que se habian rebelado, contra Lerdo, tambi~n 

colaboraron hombres de la nueva generación liberal, los 11Cientificos 11
• Oiaz 

asume una po11tica estabilizadora y los principios de libertad, orden y pr~ 

greso, son retomados del positivismo francés e impuestos en su gobierno, y 

nunca se aceptó una cdtica o algún tipo de movimiento en son de protesta. 

En lo econ6mico, durante el porfiriato, es indispensable incrementar 
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la producción en base al capital extranjero ya que "las costosísimas obras 

de comunicación. el progreso industrial, minero y aún el precario de la 

agricultura, se de~ieron en gY:.an parte al capital extranjero. El capital 

mexicano habrla podido con una tarea •.• " (15) inversionista, pues se atra

vezaba por una aguda crisis económica. Es por.ello que la penetraci6n de 

capital extranjero a México predominó en la economía nacional desde la par

ticipaci6n de Estados Unidos a través de la construcción del ferroc·arril. 

como por parte de España la industria de hilados y tejidos. Es necesario 

resaltar que en el periodo de Oiaz, el progreso material que se logró fue 

en gran parte de la gran explotación de las riquezas naturales, pero los 

únicos beneficiados resultaron los grandes inversionistas extranjeros y una 

minima parte de los terratenientes mexicanos, ya que la ayuda que proporcio

nó al extranjero lo hizo con el fin de substraer todas las. materias primas 

mexicanas. 

En la educación el tipo de hombre que se pretende formar, se basa en 

el ideal de que 11 ame y resp.ete a su patria 11
, para que lo llevara a un pro

greso moral y material, que se reflejarfa en el de la misma Nación. Pero 

la realidad fue otra, ya que ideológicamente de lo que se preocupó fue de 
. ' 

formar un hombre individualista que se adaptarfa al sistema. 

La acci6n educativa de la polftica de Manuel Baranda se sintetiza en 

lo siguiente: 

- Impulsar la instrucción primaria y para lograrlo se requerfa apoyar 
la formación de profesores. 

(15) Colegio de México. Op. Cit:_. Pág. 969. 
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- Rescatar los principios de obligatoriedad, gratuitidad y laicismo 
en 1 a enseñanza. 

- La unificac16n del sistema educativo en el pais (16). 

El reconocimiento del trabajo que Baranda realizó es indiscutible a 

pesar de los problemas que sacudieron al pats en esos tiempos. Puede ha

blarse de mejoras cuantitativas en lo que respecta a educaci'tm; pero lo real 

es que hubo marginación educativa en el ~.'!ntido de que de 11 
••• los 9 millones 

de habitantes ( ••• ) que existían en el pais, en 1880, m~s del 80% estaban 

condenados a 1 a ignorancia y a 1 a pobrezaº ( 17}. 

Un hecho muy s1gn1f1cat 1 vo fueron los Congresos Educa ti vos ( 1889-1891 l. 

Dentro del primer congreso 1 a educación adquiere el término de "Educación P~ 

pular". a partir de su unificaci6n y la enseñanza serA obligatoria. gratuita 

y laica. principalmente en el nivel de primaria. En lo que se refiere a la 

educac16n de adultos. es dictaminada como importante y es necesaria de pro

veerse a quien no le fue posible cursar el nivel de primaria. Se puede de

cir que dichos congresos fueron como un planteamiento a las necesidades del 

Estado, pero d1nc11mente se puede encontrar plasmado un proyecto de alfab~ 

tizac16n, ya que el analfabetismo es considerado como problema social, pero 

no es tratado debidamente. aunque era un producto de la realidad sociel tan 

heter6genee en que se vivfa. A partir de 1910 a través del censo efectua

do 11 
••• Hubo un 78.6% de analfabetas(. .• ), de 15'166,369 habitantes, -

11'343,268 no sabfan leer ni escribir; de ellos 8'065,456 eran mayores de 

(16) 

( 17) 

A través de la Ley de 1888 el Estado estuvo comprometido a ofrecer 
una educac1 ón gratuita y obligatoria. 
Robles, Martha. Op. Cit. Plig. ú3. 
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doce años ..• " {18). Lo anterior apuntaba más a que el analfabetismo era un 

problema que partía de lo social. económico y político. 

En consecuencia, al hacer un balance de la Educación de Adultos en M! 

xico pre-revolucionario. se percibe que el apoyo a la educación y capacita

ción de los adultos campesinos e indígenas fue prácticamente nulo" (19). 

El inicio de la Revolución marca un nuevo giro en la vida de la sociedad m.!:_ 

xicana. Si en el siglo anterior la pugna había sido entre liberales y con-

servadores. ahora era entre liberal.es y revolucionarios. 

El moví.miento revolucionario involucra a los sectores trabajadores y 

marginados. permitiendo la adquisición de una base ideológica. así como el 

desarrollo de una capacidad organizativa propia tend 1 ente a conseguir 1 a 

justicia social. 

La adopción de la Filosofta Racionalista, lleva a dar un gran impulso 

a 1 a escuela moderna, cuyos fundamentos quedan establecidos en el Artfculo 

311 Constitucional, que al 'modificarse definia a la educación, como demacre\-

tica, nacionalista, laica, gratuita y obligatoria. Por otra parte, con la 

reforma al Articulo 123 se obligó a las e~presas a dar a sus trabajadores 

habitación, escuela, enfermeri a y otros servicios, dando gran importanc1 a 

a la asistencia social. 

La educación de adultos representaba, para esta. época un medio para 

capacitar a los obreros a fin de elevar su productividad en apoyo a la 1n

dustri a. 

(18) 

(19) 

Solana, Fcrnc:indo y otros. Historia de la Educación Pública en México. 
S.E.P.; Méxtco,1982. Pág. . 
Anda, Ma. Luisa fk.• {Compiladora). Educación de Adultos. Nuevas Dimen
siones en e 1 Sector Educativa. CNl't::-SEP; :-tóxico, 1'1RT. -PI!g.-238-. -
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A partir de la Ley expedida en 1911, se crean las escuelas ruraleso dj_ 

chas escuelas son principalmente para los ind1genas. que ten1an como finali

dl!ld: enseñar a hablar, leer y escribir en castellano. así como las operacio

nes de cilculo mis elementaleS y usuales. Lo cual la Secretada de lnsttuc

ci6n Pública y Bellas Artes, quedó autorizada para establecer escuelas en 

cualquier parte de la República, donde los 1ndices de analfabetismo eran ma· 

yores. 

Pero aunque la Ley pretendi a tratar paternalmente a los congl ometados 

ind1genas dando comida y vestido a los más necesitados, las condiciones l"'ea 

les imposibilitaron su realización. No obstante el problema de la educación 

popular queda planteado y mis tarde con el gobierno de Madef'o se trata de 

orientar la conciencia nacional a la soluci6n. no s6lo de los problemas ed~ 

cativos sino agrarios. obreros y de justicia social. 

En s,, la escuela rural surge de las necestdades y aspiraciones de las 

comunic.ades rurales determinadas por millares de maestros en casi todas las 

regiones del pa,s. El primer plan de trabajo elaborado por estas escuelas. 

tendr,a una congruencia. armon,a y adaptabilidad para incorporarse din&mic~ 

mente a la vida de loS pueblos. cuyos niveles econ0m1cos. y culturales ten

der, an a elevarse. 

La escuela rural nace para servir a los grupos tradicionalmente marg_! 

nadas; enfocan su acci6n educadora a las comunidades de 1nd,genas concebi

das como simples unidades pol ,ticas o geogr6.ficas que debed an ajustarse "'!. 

cb.nicamente al engranaje de la vida nacional. 

En la década de los años veintes. la naei6n se enfrentaba a cr,sis 
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derivadas de la guerra mundial, por una parte, y por otra, de 1 as luchas in

ternas del pais. Como una necesidad se buscaba la unidad, el orden y el CD.!!, 

trol; 1 a creación de instituciones, responde a esa intención, de tal manera 

que, a través de ellas, se influyera sobre la vida nacional. 

Al crearse 1 a Secretad a de Educación Pública ( 1921) se concede a 1 a 

Educación de Adultos una impa~tancia nunca vista hasta entonces, si se con

sidera que la población analfabeta adulta era del 70%. 

Podemos decir que es en 1 as Casas del pueblo ( 1921) donde se da impu.}_ 

so tanto a la educación rur~l, como a la alfabetización teniendo como obje

tivo el mejoramiento integral de las comunidades rurales, que, por otro la

do, favorece a la modernización económica. 

No olvidemos que la educación, bajo una concepción programática en t~ 

do el pats estaba encaminada a contribuir al establecimiento de las condi

ciones propias para el desarrollo social y económico. Dentro de esta ten

dencia destaca la labor de Vasconcelos, quien en 1920 promueve una campaña 

de alfabetizac10n con el propOsito de 1 levar el alfabeto a quienes no lo tu

vieran y entendiendo a este proceso como el paso inicial para promover la ca 

pacitación necesaria que llevara a las personas a su propia superación. 

Las bases que norman el funcionamiento de las casas del pueblo fueron 

aprobadas por José Vasconcelos en 1923, cuya finalidad era la siguiente: 

En el orden social - Se pretende que haya una interacción 

entre 1 a escuela y la comunidad y viceversa, tomándose como 

base a la escuela rural indigena. 



En lo económico - Aumentar la producción en las industrias 

locales. 

En 1 o moral - Formar hombres libres. 

En lo intelectual - Desarrollar los conocimientos en el edu

cando no s61o por pasar un examen y aumentar la información. 

sino para proporcionar eleraentos para 11 luchar por la vida". 

En lo f1sico y estético - Formar hombres ffsicamente sanos y 

sensibles a las manifestaciones artfsticas. 
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Las llamadas Casas del Pueblo, pueden caracterizarse en tres catego

rtas: Las rudimentarias, cuyo programa se desarrollarfa en dos grados o 

años "comprendf aº 1 a posición de 1 os 1 nstrumentos de cultura, la información, 

las pr&cticas de trabajo Y las actividades sociales. 

En la Casa del Pueblo Elemental comprendia la rudimentaria antér1or y 

además dos grandes subsecuentes en estrecha rel ac1 ón con los dos anter1 ores. 

Se pretende que la Casa del Pueblo, se estructurase en seis grados y 

se estableciera en los lugares más estratégicos incluyendo en sus recursos 

humanos un m~d1co y maestro espec1al1zado. de actividades domésticas, agro

pecuarias y ofi c1os, 

4; Proyectos Posl;-llewlucionarios. 

Al inicio de la década de los años treinta, México siente hs conse

cuencias de la depresión económica mundial bajo un clima de inestabilidad 

en todos 1 os aspectos. 



Con Cárdenas en el poder. se pugna por establecer un equilibrio en el 

6rden económico. político y social con la participación de los sectores 

obrero y campesino exaltando ·el colectivismo como forma de organización pa-

ra el trabajo. 

En el terreno educativo, la educación adquiere un sentido populista, 

al pretender 11 egar primordialmente a los sectores marginadas. La nueva 

escuela (la escuela socialista) se convierte en capacitadora tanto del tra

bajo manual, como del intelectual. ,con la intención de crear una conciencia 

de clase en los trabajadores. Bajo esta perspectiva, se modifica el ArtfC!J_ 

lo 3 2 Constitucional, estableciendo el carácter socialista de la educación. 

La educación socialista empieza.ª impartirse en el momento en que en 

México se consolidaba el capitalismo y se iniciaba la industrialización. 

La enseñanza se hace diferenciada según el medio geogrifico en que se 

encontraba la escuela. En el medio rural, la escuela tenla dos objetivos: 

Aumentar la productividad y establecer al campesino en su lugar de origen. 

En la ciudad. la escuela obrera enseñarfa las t~reas fabriles y la urbana 

prepararla para el trabajo intelectual. Se multiplicaron las escuelas ru

rales -antes, del pueblo y las escuelas regionales campesinas-. En cuanto 

a la educación de adultos, se crean las _secundarias para trabajadores en 

1 as zonas urbanas. 

También el General Lázaro C&rdenas 1 ataca fuertemente al analfabetis

mo y crea en 1935 el Instituto Nacional para Trabajadores que tuvo como pr!!_ 

p6s1to la de fundar escuelas. bibliotecas, museos y promover publicaciones 

educativas a los trabajadores el ideal educativo fue el de colectivismo 
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como la forma de organización para el trabajo, que se sintetiza en el siguie_!!. 

te párrafo: "La educación' estará encauzada preferentemente a las clases cam

pesinas y obreras {. .• ) acorde con los progresos de la técnica para la socí! 

lizac16n de la riqueza, a fin.de que la: nueva escuela se convierta en capac! 

tadora de trabajadores mttnuales e intelectuales que con conciencia de clase 

pueden convertirse en ef1c1entes y honestos directores de sus propios bie

nes" _(20!. 

En lo que respecta a las escuelas rurales (antes Casas del Pueblo) y 

las escuelas regionales, se multiplicaron bajo la siguiente consigna de dir.!_ 

gírse 11 
••• fundamentalmente a difundir entre los campesinos la idea de traba

jo colectivo junto a la lucha contt'a el latifundismo mediante la masiva apll 

cac16n de 1 a Ley Agrori •" ( 21l. 

En la alfabetización se dice que se propusieron cambios cualitativos 

en los objetivos. contenidos y métodos de.enseñanza. en los que el ideal de 

la poHt1ca educativa, con un contenido social y popular. se propon\ a for

mar un hombre con un espiritu social y dispuesto a integrarse. al trabajo 

colectivo. Para tal efecto, en 1938 " .... La Comisión Editorial Popular. de

pendiente de la Secretaria de Educación Pública edita la cartilla para la 

enseñanza de la lectura en las escuelas para trabajador-es .•• " {22:). 

El método que emplea es ana11tico en sus inicios. después se cambia 

por el global, ya que"recurre a la visualización de frasC!:s y oraciones. La 

escritura es enseftada paralelamente, utilizando letras cursiva e impresa. 

(20) Anda, Ma. Luisa de. Op. Cit. Pág. 241. 

( 21) Idem. Pág. 241. 
(22) Barbosa Heldt, Antonio. Op. Cit. Plg. 196. 
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Esta metodología no orienta al educanda a la reflexión y a la crítica, nada 

más se queda a un nivel informativo y por sus procedimientos posibilita la 

destreza y habilidad de la·estritura, por lo tanto, es necesario que a cont.! 

nuac16n se describa en sus cuatro etapas. 

Primera: 

a) Educación de la retención. 

b) Preparación de la escritura mediante ejercicios musculares graduados. 

e) Conoc1m1 ento de las vaca 1 es. 

Segunda: 

a) Visualización y distribución de pa~abras con un solo elemento consonante. 

b) Aná11.s1s de estas palabras en silabas. 

e) Formación de nuevas palabras con las stlabas encontradas. 

d) Construcción de oraciones o frases con los elementos estudiados. 

e) Continuación de los ejercicios de escritura muscular. 

f) Iniciación a la escritura de palabras. 

Tercera: 

a) Localización de un elemento nuevo (stlaba) en oraciones o frases cuyo d.!, 

mis contenido sea conocido por los alumnos. 

b) Formación de palabras que contengan el elemento nuevo. 

e) Lectura de frases. oraciones o p:írrafos que encierren los elementos estu

diados. 

d) Escritura simultánea sin abandonar los ejercicios musculares. 
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Cuarta: 

Lectura corriente, que consiste en una serie de contenidos propios de la vi

da de campesinos y de los obreros, ajustándose a 1 as ori entaci enes pal it1 cas 

propias del per1odo gubernamental. 

En esencia, el régimen Cardenista no puede considerarse socialista, 

mis bien. se puede c'a11f1carse como populista, en el sentido de las mejoras 

a la clase trabajadora, más que porpiciar el socialismo, contribuyeron a au

mentar la productividad de las industrias a través de la nacionalización de 

las fuentes de materias primas y de la organización del movimiento obrero y 

a consolidar el capitalismo y la industrialización. 

La década de los años cuarentas marca el inicio del establecimiento de 

un nuevo orden económico internacional, en el que los patses de América Lat.:!_ 

na se definen b6sicamente, como proveedores de materias primas, pero no re

quieren de ciertos niveles de desarrollo, haciendo necesaria su industr1ali

zac16n, que en nuestro pa1s se lleva a cabo con gran 1mpetu. 

Bajo el ideal de llegar a ser un pafs con alto grado de desarrollo, se 

establece la relación directa entre el nivel educativo de la población y el 

desarrollo económico nacional, ante la demanda de nuevos cuadros profesiona

les en el sector productivo; de tal suerte que se implementa una serie de 

acciones tendientes a eliminar los rezagos educativos, acciones que son aus

piciadas tanto .por organismos 1nternac1onale.s como por el Estado Mexicano. 

Si bien, durante el régimen Cardenista, la clase ostentante del poder 

econ6mico ve amenazados sus intereses, con las med1das perfeccionistas y de 
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beneficio social a las clases obreras y campesinas~ también constituye un 

grupo de presión que se hace más patente en el siguiente periodo presiden

cial, en el que se fortalece·la inversión extranjera y frenan \os logros de 

la Reforma Agraria, abandonando el Estado su compromiso con las clases tra-

bajadoras. 

De esta manera. Héxi ca entra en un~ etapa en 1 a que es preciso resta

blecer el orden social, en la que se adopta una actitud nacionalista y en la 

que las instituciones empiezan a tener gran importancia. Es entonces, que 

en aras de lograr la unidad nacional, surge un nuevo debate en torno a la 

educación que culmina con la reforma del Artículo 3v Constitucional, con lo 

cual se pone fin a la propuesta socialista del régimen anterior. 

Bajo la influencia de la polttica educativa internacional, desde en

tonces hasta nuestros dias, la Educación de Adultos ha visto la desaparición 

de algunos servicios, el restablecimiento de otros, la creación de institu-

ciones y organismos. 

En 1942 durante el gobierno del Presidente Manuel Avila Camacho. se 

Promulga la Ley Org&nica de Educación PGblica, en la cual se lleva a cabo 

toda una estructuración del sistema educativo nacional, estableciéndose CU_! 

renta centros de Educaci6n para Adultos en forma experimental a fin de pro

porcionar alfabetización y primaria. En ese mismo a~o. se ponen en marcha 

dos leyes: la Ley Org&nica de Educaci6n Pública con la que se crea el Ins

tituto Hocional de Capocilaci6n del Magisterio, y lo Ley de Emergencia para 

la Campaña Nacional contra el analfabetismo, respaldada por una gran campa

ña de alfabetizaci6n que pretendía abarcar a todo el pals, contando para 

.. 
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ello, con la pal"'ticipación de gran parte de la población, ya que de acuerdo 

a esta ley, todos los mexicanos residentes en Territor"io Nacional. sin dis

tinc16n de sexo u ocupación, mayores de 18 afias y menores de 60 años que su

pieran leer y escribir y no estuvieran incapacitados, tenian la obHgac16n 

de enseñar a leer y escribir, cuando menos, a otro habitante de la Repüblica, 

entre los seis y los 40 años que no supieran hacerlo. 

En lo que respecta a la alfabetizaci6n en 1943, se pone en vigor una 

ley denominada 11 de emergenciaº que se propon1a erradicar el analfabetismo. 

La campai\a se organiza en forma. nacional y fueron movilizados para 

ella todos los sectores sociales y cuantiosos recursos econ6micos del gobie! 

no federal, de los municipales y de la \niciativa privada, la alfabetizaci6n 

fue considerada como la participación de México en una guerra sin cuartel 

contra la ignorancia, y tuvo dos aspectos: la enseftanza individual de un l_!. 

trado a un iletrado y la formación de centros colectivos de alfabetizaci6n, 

en estos últimos participaron los maestros en forma completamente gratuita. 

Para el siguiente afio se hizo la primera edicf6n de una cartilla para ense

nar a leer y escribir a los adultos y estuvo integrada en tres partes~ 

Primera: 30 lecciones para el aprend1uje de las letras y las silabas di

rectas, inversas y mixtas para iniciar la comprens16n de la lectura y es .. 

cr1tura. 

Segunda: Siete leoc1ones para el aprendizaje de las silabas compuestas (tra, 

tla, pra. era, cla, bla, bre, gh, gla, pra y dra) y para continuar la com

prensión de la lectura y escritura. 
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Tercera: Veinte lecciones para dominar completamente tal aprendizaje. 

Se observa que dicha carti1la aborda al contenida de una manera sint!_ 

t1ca-analit1ca y anal ~tita-sintética~ 

La po11tica educat1va puesta en marcha se orientó a satisfacer las ".!:. 

cesidades del crecimiento económico. impulsando la capacidad para el tr'aba-

jo. 

la alfabetización se convierte en un fin en sí misma. La capacitación 

se hace cada vez mas limitada al mero adiestramiento, y el desarrollo de la 

comun1dad es orientada a la integración de las pequeñas poblaciones, a la 

cultura nacional, ast como al proceso de modernización del pa1s. 

Entre 1940 y 1970 la al°fabet1zacl6n ocupa siempre un lugar primordial. 

desde la Campaña Nacional de Alfabet1zac16n en 1943 hasta la campaña de 1965 

en la que se cuenta ya con el apoyo de 1os med1os de comunicaci6n mas1va 

(radio y TV). Sin embargo, desde el régimen de Av11a Camacho. empiezan a 

adoptarse modelos pedagógicos del exterior, no acordes con el sistema educ.! 

tivo nacional, que descontextualizan el proceso de la Educación de Adultas, 

al pretender trasJadarla a los esquemas y procedimientos empleados en la 

educación bls1ca. 51 bien se han tratado de dar respuesta a condiciones e_!. 

· pec1f1cas, no podemos dejar de calificarlas como atomizadas, en cuanto a 

que carecen de articulaci6n y coherencia tanto al interior del propio nivel, 

como en relación con los otros. 

Cuando asume la P.res1denc1a Miguel Alemin Valdfs crea en 1948, la Di

rección General de Alfabetización y Educación Extraescolar, con la finalidad 
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de dar enseñanza a los iletrados a ni"el escolar. 

Tras once años de campaña, se hace conveniente enriquecer y ampliar 

los objetivos de la alfabet1zaci6n, proporcionando dos instrumentos funda

mentales de 1 a cultura y su empleo como medio para alcanzar el mejoramiento 

personal y el progreso del rec1en alfabetizado a fin de que solucione sus 

problemas y los de l_a comunidad. 

La continuaci6n de la campana de alfabetización emprendida a escala 

nacional por el gobierno de Av11a Camacho, hasta lograr que en México todos 

sus habitantes sepan leer y escribir, as1 como la construcci6n de escuelas. 

En el mismo ano se realiza una asamblea de la UNESCO donde se establ!_ 

cen decisiones de un proyecto piloto sobre educación b&sica. El ensayo te!!_ 

dr1a los siguientes objet1vos: Pr"oporc1onar los rudimentos de la cultura, 

elevar las Condiciones económicas y sanitarias, preparar a los alumnos en 

los Ideales de la UNESCO, aplicar los métodos de la enseñanza activa y dlf!'_ 

renc1ac16n e 1ndiv1dualizaci6n docente, fomentar las artes y las técnicas. 

formar maestros. etc. 

El proyecto se denomln6 "Proyecto Piloto de Santiago Ixcu1nt1a", y 

pese a los resultados obtenidos entre los que podemos c1tar: la fundacl6n 

de escuelas, jard1nes de nlftos, m1slones culturales, logr6 el descenso del 

analfabetismo en la regi6n, pero ademb haber asesinado la culture y el es

p1r1tu progresista de sus comun1dades. Este proyecto muestra ev1dent.,,,.nte 

que la escuela rural mexicana convert1da en el 6rgano público superior de 

una comunidad encargada de atender todos sus prob1emas ya sean econ6m1cos, 

sociales o educativos. no puede funcionar en el conteJC.to de una organiza-
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ción administrativa, ni puede tener capacidad técnica necesaria para tan mag

na tarea. 

Por otra parte, dentro de la misma Oirecci6n General de Alfabetismo se 

establecen 21 000 centros de alfabetización con 3~0 000 alumnos, 21 500 pro-

. fesores y 1 230 patronatos, logrando alfabetizar 1 '917 419 gentes. Por esto 

se dect a que el presidente consideraba uno de sus deberes más urgentes con t.!_ 

nuar con las campañas de alfabetización nacional que se habia propuesto Avi-

1 a Camacho. 

Sin embargo, la verdadera situación se deja ver en el análisis de los 

informes, donde se ven cifras en cuanto a la alfabetización¡ la atención a 

ésta habta decaído durante todo el sex~nio, se habh. elevado el número de 

analfabetas; incluso Jaime Torres Bodet, se queja en sus memorias de que es

te problema no se atendió debidamente. pues se olvidó la cuest16n indigenis

ta y la enseñanza agr1cola y la escuela rural nunca rec1b1ó ayuda necesaria 

de Alemán. Hecho que marca la 1nclinac16n por e.l desarrollo de la industria 

y el menosprecio al desarrollo del sector primario como el rasgo caracterfs

tico de los gobiernos siguientes con el consabido empobrecimiento de obreros 

y campesinos que puede ser eKpl icado por 1 a concentración del interés en 

otros rubros de mayor importancia. 

Para la década de los cincuentas se advierte la renovación del modelo 

de desarrollo estabilizador y se adoptan po11t1cas tendientes a lograr la 

estabilidad cambiaria y de precios ante la creciente inflación. En lo so

cia 1, se hacen esfuerzos por restaurar 1 a confianza de 1 os· ciudadanos en 

las instituciones como representantes de la sociedad. Asimismo. se elaboran 
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propuestas pedagógicas cuyo objetivo es lograr la unificación de la enseñan

za en el pafs, planteándose la necesidad de la formación de cuadros profesi2 

nales que atiendan las demandas de la industria. 

Tiempo después se siguen dando intentos de alfabetización como las pr~ 

puestas dentro de la campai\a de Rufz Cortines, que pretendfa continuar can 

impulsos hacia la re~olución de este problema, proponiendo dedicar los mayo

res recursos posibles y disponer la multiplicación de escuelas para la desa

parición del analfabetismo, especialmente en los niños, para la preparación 

intelectual y material del hombre y la mujer, y para la creación y mejora

miento de los centros de cultura. 

Otra de las cosas que fue muy provechosa para el pafs en este sexenio, 

es la idea de un centro sostenido por la UNESCO que atendiera la Educación 

Blisica. Jaime Torres Bodet, como Subdirector General, acordó con el gobier

no de México establecer en la ciudad de P§itzcuaro el Centro Regional de Edu

cación Fundamental para América Latina (CREFAL), el cual fue inaugurado por 

el Presidente Alemán en 1951. 

Durante la presidencia de Rufz Cortines. la alfabetización decae la

mentablemente. En 1953 existfan 10,710 centros con 326,412 alumnos; en 

1954, se informa que habfa 19,637 centros, pero los alumnos sólo llegaban 

a 218,000; en 1955 se dice que existen muchos alfabetizados sin seftalar el 

número; en 1956 se menciona que se ha logrado alfabetizar 292 y no hay da

tos sobre los centros. En 1957 y 1958 no aparecen cifras sobre tan impor

tante renglón de la educación por lo que se debe suponer que habfa cafdo 

~ravemente; en su informe final la presidencia señala que la cooperación 

ciudDd:M en la Campaña Nacional de Alfabetización ha perdido todo aliento 
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y entusi asno .. por lo que se hace una exhortación para que nuevamente se in

crementen los esfuerzos en este renglón. 

Al iniciar su gestión Adolfo López Mateas, se establece la necesidad 

de revisar los procedimientos seguidos en la lucha contra el analfabetismo 

y se manifiesta que de acuerdo con el contenido del mensaje presidencia, se 

consagraría especial atención en los años próximos a la formación de maes

tros, o a la formac16n agdcola, elemental de los campesinos y a la formación 

técnica elemental y profesion31, adoptando el principio del "aprender hacie~ 

do y enseñar produciendo" como una respuesta a la necesidad de cambiar el mE_ 

delo de desarrollo, introduciéndose el modelo llamado estabilizador. 

Durante la década de los sesentas la alfabetización cobra mucha impor

tancia en los pa1ses latinoamericanos. La propuesta que se adopta en México 

en este momento para llevar a cabo el proceso de alfabetización estuvo ªPºY.! 

do por la televisión y.la cartilla misma. Esta última adquiere una visión 

funcionalista ya que precisa " .•• una adecuación del modelo de educación de 

adultos a las necesidades de fas economias en expansión" (23). Y cuyo pro

pósito fue" ••• de movilizar, fonnar y educar la mano de obra aún subutili

zada para volverla más productiva, más útil a ella misma y a la sociedad" 

(24 ). 

Es por allo que a partir de 1960, se promueve la capacitación para 

los trabajadores, técnicos, campesinos de las empresas rurales de la inici~ 

tiva pr1vada. Los programas son orientados a la modernización y se identi-

( 23 l And.:t, Ma. Lui.sa \}c. _Qp.:_S:_~.!:_· P;íc. 11 

( 24) ldcm. Yag. 11. 



57. 

fican con los lineamientos políticos de organismos e instituciones portadoras 

de intereses transnacionales;, sin embargo, la pol itica de conci 1 iación aca

rrea un descuido cada vez mayor de los grupos más desfavorecidos, en especial. 

de los campesinos;, entra en crfsis la agricultura campesina. Se hacen más 

agudas las diferencias sociales, se propicia la concentración de la riqueza 

en pocas manos y se limitan los programas para las mayadas, las cuales no 

alcanzaban a cubrir los requerimientos mfnimos de alimentación, salud, v1-

v1 enda y educaci 6n. 

En la década de los setentas en el sexenio de Oiaz Ordaz y como Secre

tario de Educación Agusttn Yáñez, se plantea una revisión educativa dirigida 

a todos los niveles. La educación en este periodo. es el reflejo de la cri

sis que afectó el modelo de desarrollo adoptado, ya que el problema de la 

inflación, el acrecentamiento de la deuda externa, entre otros factores at,! 

e aron gravemente 1 a economf a nacional desarrol 1 ando importantes aconteci -

mientas sociales tales como el movimiento popular y estudiantil que se dió 

en 1968. Por tal motivo. ante tal problemática se llevan a cabo acciones 

para reformar a los sectores económico, politice, social y educativo. 

Se incrementan los recursos públicos y privados para la alfabetización 

de adultos en cada entidad federativa, por zonas, a partir de las más desa

rrolladas econ6m1camente y socialmente, ya que éstas por su nivel de vida, 

motivan ml!s fS.cilmente el interés social. Se aplica el concepto de que la 

alfabetización no es un fin en si mismo, sino un principio, la iniciación 

en el infinito mundo del conocimiento. Para esto se multiplican los centros 

de alfabetización; se modifican los métodos; se editan múltiples folletos;. 

c;e abren bibliotecas populares y se aprovecha el uso de la radio y de la 
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televisión para proseguir la educación extraescolar. Este esfuerzo obtuvo 

público reconocimiento e!l 1965 de la UNESCO, en Teherán, Irán, durante el 

Congreso Mundial de Ministros.de Educación para la liquidación del analfabe 

tismo. 

La cartilla de alfabetización, titulada "Yo puedo hacerloº, entra en 

vigor en 1966 editada por la Comisión Nacional de Libros de Texto. El méto

do que se propone, en dicha cartilla para el aprendizaje de Ja lecto-escrit~ 

raes " ... analitico, sintético de palabras y frases y emplea la simultanei

dad, es decir, enseria al mismo tiempo la lectura y escritura ••• ". (25). 

ben: 

La carti 11 a está dividida por lecciones que a continuación se descri-

- En la primera lección se introducen las vocales a través de las pa

labras iris. iglesia e iguana, enfatizando con un color las letras 

mayúsculas de las minúsculas. 

- Las cuatro siguientes lecciones se trabajan con las otras vocales 

uti 1 izando 1 os procedimientos anteriores. 

- En la sexta lección se empieza a trabajar con las consonantes 11 
••• 

como iniciales de palabras y el análisis por s11abas para formar 

nuevas palabras y con ellas, pequeñas frases; que sucesivamente van 

siendo más amplias. hasta terminar en las lecciones de lectura ••• " 

(26). 

T2s' llarbosa Hcldt, Antonio. -~Cit. Pág. 202. 

(26) Idem. Pág. 203. 
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- Con las últimas lecciones se trabajan ejercicios de redacción, dic

tados. copia, lectura de anuncios, redacción de letreros, an611sis 

y stntesis de palabras. 

La última parte de la cartilla contiene una serie de recomendaciones 

que a continuaci6n se exponen: 

Lo que - h11Cer el alfabetlzador: 

Antes de 1 programa: 

1) Cerciorarse de que todos los alumnos tengan su cartilla y su lc\piz. 

2) Comprobar que hicieron su tarea en casa. 

3) Preguntar si tuvieron alguna dificultad para hacer su tarea. Ayuda!, 

les a resolverla, en caso necesario. 

4) Repasar los aspectos fundamentales de la lección anterior. 

Durante e 1 programa: 

1) Cuidar que los alumnos adopten una postura correcta al escribir. 

2} Vigilar que sigan correctamente las instrucciones de la telemaestra. 

Después del programa: 

1) Precisar conceptos. aclarar- dudas, corregir errores. 

2) Vigilar que hagan _correctamente los ejercicios de aplicación. En su 

caso. ayudar individualmente. 

3) Afinar los conocimientos básicos de la lección. (La introducción de 

una nueva 1 etra o de una nueva s l l aba, etc.). 

4) Ponerles ejercicios de lectura de comprensión, es decir, hélcE!rle~ 

pr·eguntas para comprobar si los alumnos entienden lo que han leido. 
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ha.ogeneizador, de autoritario en partié:lpativo, (27) se orienta al c,..p11-

11iento de cuatro funciones de la educaci6n: 

a) Equilibrar la distrlbuci6n del Ingreso, propiciando 1a justicia so-

cial. 

bl Contribuir al clesarro11o econ6olico. 

c) ·Garantizar la capacitaci6n para el trabajo. 

d) Posibilitar la cohesi6n social (resentida con la crhls del '68 

128). 

Por otra parte, en su vinculo en el aspecto econ6oftico la polftica ed! 

catlva del rlgl•n requerfa fo..,.ar personal calificado, elevar 1a capacidad 

de las COOIUnidades para producir y para absorver las innovaciones tecno16gj_ 

cas, asf COlllO elevar la productividad. En consecuencia, la rafor11a educat.J. 

va debfa apoyarse con la apertura dMOcrltica, y estar cen.trada en el 11aes

tro cOllO factor principal de 1a educacl6n, pero enfatizando el papel activo 

del al.-o expresado en el principio de •aprender a aprender•. 

Es por ello que a partir de 1970, se lncr-nta el gasto p6b11co fede

ral para cubrir progr-s de capacltacl6n y o~ganlzacl6n, en el sector agro

pecuario., crHndo Instituciones Cl*I el Instituto Nacional de Capacltacl6n 

Agraria de la secretarla de la Refonaa Agraria llNCA·RURAL) y 1a COllASUPO 

cuyo objetivo era: llevar a cabo progr-s de desarrollo rural. 

127) Latapf, Pablo •. Polftlca Educatlva9'¡Valores Nacionales. llueva i .. gen¡ 
Mbico, 1980. ISirie lducaclbnJ. r • 24. . 

128) UPN. Polftlca EdÍlcatlva; S.E.P.-U.P.M; Mblco, t'Mt. Vol, 3. Pq. 67, 
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5) Dictarles oraciones en las que intervengan palabras nuevas de ap11-

caci6n de la letra que se est& estudiando. 

6) Recordarles con toda prec1s16n, cu5.l es la tarea que deben hacer en 

casa. 

7) Poner al corriente a los atrasados .. especialmente a los que hayan 

faltado. 

Al iniciarse el sexenio de Echeverda era posible ver claramente los 

problemas generados del modelo de desarrollo estabilizador, asi como un gr~ 

ve desgaste del sistema po11tico, que se hab1a reflejado en una serie de m~ 

vimientos desde la dfcada anterior y que desembocaron del '68 por lo que en 

el aspecto po11t1co, la orientac16n fundamental consiste en aumentar, la Pª!. 

ticipac16n de una "apertura democrAtica". 

La urgencia de tener que responder a las demandas de 1as clases obre

ra y campesina, que apoyados por estudiantes e intelectuales amenazaban con 

romper el clima de estabilidad del pah, hizo necesario adoptar una po11ti

ca en la que se hicieron nuevos planteamientos, a fin de apaciguar los Ani

mos, y por consiguiente, de mantener la paz social. 

Tal planteamiento, en lo educativo, lleva a considerar a la educaci6n 

CQfllO instrumento de progreso social, como un factor d.e movilidad social y 

como med1o para lograr mejor pos1c16n soc1o-econ6m1ca. 

Ast, el propósito de tran:;formar !!1 modelo de desarrollo educativo 

del pais de elitista a igualitario, de estratificado en abierto, de 1ncre

mentalista en distributivo, de represivo en diagonal, de legitimador de 

orivilegios en distribuidor equitativo de beneficios, de distanciador en 
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De acuerdo con las estadísticas. el analfabetismo descendió de 37.13% 

en 1964 a 23.94% en 1970. En estos cálculos quedan comprendidos los niños 

de a 10 años, a quienes no .debe considerarse analfabetas por cuanto a la 

edad de recibir enseñanza primaria. El analfabetismo, tomando en consider_! 

ción únicamente la población mayor de 10 años, disminuyó de 33.5% en 1960 

a 22.4 en 1970, según los datos preliminares del IX Censo General. Sin em

bargo, seguirá siendo un lastre al desarrollo. 

En 1971, surge el Centro par& el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación {C.E.M.P.A.E.) creado por decreto presidencial el 

31 de agosto, resultando de la investigación y diseño de un método de alfa

betización funcional, que permit1ria al adulto no sólo aprender lecto-escr..!_ 

tura y nociones aritméticas, sino iniciar estudios de primaria y secundaria, 

con textos preparados especialmente para adultos, permitiendo terminar 1 a 

educación básica en un tiempo más corto que el regularmente empleado en este 

tipo de estudios. 

También en este mismo año (1971) se crean y desarrollan los sistemas 

abiertos en México, que son fruto de dos hechos fundamentales: el reconoci

miento al autodidactismo como una forma de aprendizaje y la imposibilidad 

de satisfacer en su tata 1 i dad la demanda educativa mediante 1 a modalidad es 

colar. 

El C.E.M.P.A.E. consciente de la necesidad de ampliar. las oportunida

des edúcativas, desde 1971 investiga y crea un modelo de enseñanza abierta. 

Al mismo tiempo recopll.:t y clasifica información referente a la aplicación 

de dichos sistcmi\s en varias partes del mundo, a diferentes niveles, con 
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el fin de aprovechar estas exper1enc1as y diseñar un modelo que responda a 

la particular idiosincracia del pueblo mexicano. Finalmente rebasa y actu! 

liza los medios empleados en la implementación. aplicación, evaluación y r~ 

troa11mentac1ón de esta modalidad. 

Para el ano de 1973 surge la Ley Federal de Educación promovida por 

Bravo Ahuja, que mod.ifica la organización del sistema educativo en su tota

lidad. La primera medida adoptada consistió en cambf ar la estructura orga-

nica: se crean cuatro Subsecretarias: Educación Primaria y Normal¡ Educa-

ción Media T~cnica y Superior, Cultura Popular y Educación Extraescolar; y 

la Planeacfón y Coordinación Educativa. 

La ley reitera que toda educación impartida por el Estado debe ser· 

gratuita, todos los habitantes del pafs tienen derecho a las mismas oportu

n1dades de acceso al sistema educativo. Con la modalidad escolar y extrae~ 

colar y con los nuevos procedimientos de reval1dac1ón o equ1valencia de es

tudios. el educando puede incorporarse en_ cualquier momento al trabajo y CD.!!_ 

t1nuar sus estudios cuando sus act1v1dades se lo ~ermitan o asf Jo desee. 

En 1974 se 1nicia, en parte de la República un proyecto experimental 

DGAC (29) con el fin de proporcionar elementos para implantar el Sistema 

Federal de Acreditac10n de Educación Primaria para Adultos, que const1t~ye 

el antecedente del Sistema Nacional de Educación para Adulto:. e~tablec1do 

en 1976 formado por tres etapas~ La etapa introductoria, la primaria y la 

secundaria abierta. 

{29) DGAC -s.E.P. Documentos sobre 111 Ley Nacional de Educación para Adul
!.c?.!· SEP; Méxlco, 1916. Pág. S. 
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En 1975 la educación de adultos habia cobrado tanta importancia que se 

expidió la Ley Nacional de Educación para Adultos. a fin de regular esta to

ma educativa. Para la promulgación de la Ley. se considera como fundamento 

el hecho de que la explosión demográfica, y la migración del campo a la ciu

dad. generada por la atracción que ejercen los polos de desarrollo industrial 

producen un número considerable de adultos no calificados que requieren capa_ 

citación para desempeñar productivamente las funciones a que están obligados 

en la sociedad moderna. 

La Ley Federal de Educación en su Articulo 15, del Capitulo JI establ.! 

ce "El sistema educativo nacional comprende los tipos elementales, medio y 

superior en sus modalidades; escolar y extraescolar" (30} y de acuerdo con 

la Ley Nacional de Educación para Adultos, (31) la educación de adultos es 

una forma de la educación extraescolar que se basa en el autod1dact1smo y en 

la solidaridad social y como los medios más adecuados para adquirir, trasmi

tir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los 

distintos sectores que comprenden 1 a pobl ac1 ón. 

La Reforma Educativa, se fundamenta en las dos leyes citadas: Ley Fe

deral de Educación de 1973 y la Ley Nacional de Educación para Adultos de 

deciembre de 1975. Sus fines últimos son: Formación de la Conciencia Cri

tica. Popul¡:rizilción del Sistema Educativo. Además de decantar una nueva 

educación que sirva a la constante dinámica que se da en la sociedad. 

En 1977. en el régimen de López Port111 o se creó 1 a coordinación Ge

neral del Plan Nacional de Zonas Oeprfo1idas y Grupos Marginados (COPLAMAR). 

{30)-SEP. Doc~.;;~sol:n-~:~ ky l·l!d ... ;ul ~i.:: 1:..lu...:nción. S.C.P.; México 
1970. Pág. 7. 

(31) SEP. Documento sobre la Ley N:icional de Educación de Adultos. 
S.E.P.; México, 1976. Pág. 22. . 
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para combatir la marginación, problema fundamental del pais. 

En 1978 se reform6 el Artfculo 123 Constitucional y el Articulo 153 

de la Ley Federal del Trabajo que obliga a los patrones a brindar capacita

ción a sus trabajadores, creando para tal efecto la Unidad de Coordinoción 

del Empleo, la capacitaci6n y adiestramiento (UCECA) y el Servicio Nacional 

de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Finalmente, en 1981, se establece el Programa Nacional de Alfabetiza

ción DROf4ALF y se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adul 

tos INEA 1 como organismo descentralizado cuya finalidad es la de "promo

ver, organizar el impartir educación básica para adultos" {32} de la cual 

nos ocupamos con detalle en el siguiente capftulo. 

(32) Presidencia de la República. ''Decreto por el cual s.e crea el Instituto 
~;~1~nal para la Educación de los Adultos". Diario Oficial. Agosto 31. 



66. 

• CAPITULO 111 
PROYECTOS EDUCATIVOS Y ALFABETIZAC!ON EN EL !NEA 

La institucionalización de la Educación de Adultos es un acontecimiento 

de gran importancia, ya que marca el momento, en el cual el Estado asume el 

derecho de planear y dirigir acciones educativas hacia los adultos por medio· 

de la institución denominada INSTITUTO NACIONAL PARA LA EOUCAC!ON DE LOS 

ADULTOS (!NEA). 

Con el surgimiento de dicha institución surqen varias interrogantes: 

¿Por qué?, ¿Para qué? es creado el I~EA. Para responder la primera cuestión 

es necesario señalar que a p~rtir de que México (década de las setenta) de

dica gran parte de sus actividades econ.ómicas a la industria y adopta nuevos 

modelos de desarrollo económicos (modelo de desarrollo estabilizador .. desa

rrollo compartido), la educación tiene que ser ajustada a las necesidades 

requeridas por el sistema económico imperante. Es asi que debe trazarse una 

política educativa que sea coherente con la política global del desarrollo 

y que satisfaga las necesidades sociales y sobre todo se salvaguarde. a tra

vés de la preservación de valores y actitudes de la ideologia dominante. 

Desde mediados de la década de los setentas y hasta 1982 se denomina a 

la pol'itica educativa como politica modernizadora,la cual se concibe como la 

serie de acciones educativas que el Estado lleve a cabo, a través de pro

ycct~)s educativos, cuyo propósito es subsanar y reajustar los niveles de 

formación, capacitación y cal lfícación de 1 a fuerzil de trabajo que consti;.. 

tuyen los egresados de los diversos niveles educativos al requerimiento del 

sector productivo, tomando en con5 i deraci ó11 1 os términos de funcionalidad y 
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eficientismo como los ejes rectores que orientan a la Política Modernizadora 

hacia la solución de los problemas sociales y econ6micos que ponen en peligro 

el sistema .socioeconómico. Las orientaciones que asume el sistema educativo 

nacional est6n basados en lo que propone la política modernizadora y a través 

de ésta se definen nuevas dimension_es que responden de alguna manera a los 

sectores sociales, como por ejemplo. en la década de los setentas se propone 

un refonnis11K> a la educaci6n en general. 

La poHtica modernizadora, en el terreno de la Educación de Adultos par

te de _un contexto internacional, en el que paises desarrollados, como por eje~ 

plo Estados Unidas. asumen una posición altruista, promoviendo y participando 

en programas encaminados a los adultos en pafses subdesarrollados, con el 

af&n de cooperar y ayudar a éstos, para que logren ciertos niveles de progr.!:_ 

so y desarrollo, y se inserten al proceso de desarrollo internac1onal, cuyo 

contexto se ubica en los pa1ses lat1noamer1canos. "Por ello se hace impre.! 

cindible un esfuerzo intensivo en estos veintiún años para la realización de 

programas de desarrollo orientados hacia el servicio de las mayor1as margina-

4as de los paises latinoamericanos de decenas de millones de pobladores de la 

regi6n" ( l l. 

Los problemas de que adolecen los paises latinoamericanos, se pueden 

apreciar desde los bajos niveles de escolaridad, altos indices de an11lfabe· 

tismo, el aumento considerable de su población, asf como la búsqueda consta!_! 

te de modelos de desarrollo que satisfagan sus necesidades. Estos aspectos 

permiten reflexionar sobre la situación futura que tendr~n los pa1ses lati-

(1) CREFAL. Retablos de Papel. CRfSAL; Pátzcuaro, Mich; 1982. Pág. 7. 



68. 

noamericanos ya que el acelerado crecimiento de la población agudiza exigen

cias sociales y educativas y generará en consecuencia, problemas económicos. 

Teniéndose que ampliar la matr.icula y las situaciones educativas. requiriénd~ 

se también de grandes capitales. Si a esto agregamos la incapacidad del sis

tema educativo para atender la demanda existente. podemos entender la interve!!_ 

ción de los países desarrollados y de los organismos internacionales a través 

de campañas de planificación familiar, de modelos de vida, de moda, etc. 

Esto trae consecuentemente, la .participación de organismos internaciona

les: un ejemplo es la Alianza para el Progreso (ALPRO) que tuvo como prop6si-· 

to introducir cambios estructurales benéficos. "Sin embargo, los buenos de

seos de ayuda concluyeron en sentido negativo, mejorando las utilidades obte

nidas por los consorcios internacionales, dejando a los paises latinoamerica

nos con un elevado endeudamiento externo y pr0fundizando el empobrecimiento 

de sus pobladores" {2). 

Las repercusiones en México fueron importantes ya que a partir de la dé

cada de los setentas se pone en vigor la Ley de Educación de Adultos, como 

una respuesta a las 'innovaciones educativas y por otro lado a la influencia 

de otros modelos educativos tales· como la propuesta de la educ·ación permane~ 

te, 1o que definió nuevas perspectivas. 

Para expHcar más detalladamente todo lo anterior, se dice que la pol1-

tic" modernizadori"\ tiene sus antecedentes en la déc;:i.da de los años sesentas 

en que se percibe un carácter tecnócruta y se da auge a·la alfabetizaci6n 

con rccoriocin1iento a 11ival intcrnacioni'.1. 



69. 

En la déc~da de los setentas el planteamiento modern1zantc se concretó 

al refonnismo y a lo tecnocrático, acciones que en el terrr.no de la alfabeti

zación contribuyeron en gran medida a que se conformara la Ley Federal ,de 

Educación de Adultos , la cual otorga validez oficial al aprendizaje en la 

E.ducación No Formal o Extraescolar. Durante este periodo, aunque se refle

jaban innovaciones por las reformas introducidas no se puede afirmar con 

exactitud la ingerencia que pudieran tener con las instituciones educativas, 

ya que por un lado, no se precisan los objetivos que debería de alcanzar ca

da reforma en cuanto a los programas que se instrument~rían. Tampoco se es

tablece un medio especifico para el seguimiento de su evaluación. 

Las acciones políticas que se llevan a cabo durante el sexenio de José 

López Portillo se denominan: "Alianza para la producción". Su propósito, el 

vincular al Estado con la burgues1a. Dichas acciones poHticas parten de 

dos 11neas que son, por un lado, la modernización eficientista en la cual era 

imprescindible "hacer funcionales" las instituciones educativas para satisf! 

cer las demandas del sector económico y, por otro. la reproducción ideológi

ca del sistema social ya que es necesario consolidar y homogeneizar la sacie 

dad y elininar, o al menos neutralizar a los grupos opositores. 

El desarrollo económico dentro de este periodo presidencial (JLP) se C! 

racteriza por el estancamiento inflacionario ocasionado por diversas causas, 

entre las que se pueden mencionar: 

- Primero, el pais tuvo que recurrir a préstamos al exterior, con el 

objeto de obtener recursos financieros para sostener a las empresas 

paracstatales e importar alimentos, lo que tuvo coma consecuencia 

el ·•: ... 1ento considerable de la deudti exterior. 



_ La caída del precio del petróleo a nivel internacional. 

- El descuido del sector agrario. 

- La fuerte devaluaciQn del peso mexicano con respecto al dólar. 

70. 

El momento histórico que sacude a México durante el sexenio de José Ló

pez Portilla es muy dificil. ya que las acciones políticas no fueron las ace!_ 

tadas y sobre todo, el hecho de sostener una economía ficticia a toda costa. 

Uno de los hechos que más afectaron a la economía mexicana fue el basarse en 

las exportaciones de petróleo. Cuando los precios de éste cayeron, las divj_ 

sas que se obtenian a través de su exportación ya no entraron al país y. ade

más, el descuido del sector agrario ocasionó que se tuvieran que importar al.:!_ 

mentas básicos. Para ello se requiere contar con divisas que fueron obteni

das a partir de los préstamos al exterior. Tan grave fue para México la cat

da de los precios internacionales del petróleo y la devaluación del peso, que 

la crisis económica reaparece con mayor fuerza creando un ambiente de hostil.~

dad y afectando de gl"an manera a los sectores sociales bajos. 

s'e puede decir que el sexenio de López Portillo retoma un proceso ascen

dente de inflación y de una economía basada en el petróleo, ya que en un ini

cio del sexenio los precios del petróleo sufrieron una alza, posteriormente a 

mediados del sexenio esta tendencia de alza se frenó y se reinvierte con el 

aumento de 1 as tazas de intet"és de la Banca Internacional. La política edu

cativa del régimen que se está tratando, define sus objetivos, metas y prio

ridades en el documento 11 Metas del Sector Educativo 1979-1982", el cual org_! 

niza y orienta a partir de sus cinco objetivos programáticos. las acciones 

educativas que la caracteri2an y son la') ::>iguientes: 
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1. Asegurar la educación bás1ca a toda la población. 

2. Vincular la educación terminal con el s1stema productivo de bienes y 

serv1c1os social mente necesarios. 

3. Elevar la calidad de la educación. 

4. Mejorar la-.tmósfera cultural del pals. 

s. Aumentar la ef1ciencia del sistema. 

Con estos objetivos se conforma la pal ftica educa.ti va en 1 a cual, dados 

los problemas económicos y sociales, que ademSs se arrastran desde sexenios 

pasados. se pretende a través de la educación salir del problema y ef1c1enti

zar, por un lado,. el sistema educativo, y por el otro, democratizarlo a par

tir de la apertura de la matricula en los niveles b&sicos de educaci6n, lo 

que trae como consecuencia una expansión en los mismos, y ademli:s, con ello el 

Estado legit1ma sus acciones como tales, y lo más importante, i.ncide a través 

de la educaciOn misma. para formar al ciudadano e introyectarle una serie 

de ideas que concuerden y se ajusten a las necesidades del sistema. El he

cha de que se formen ciudadanos incapaces de reflex1onar 9 de criticar, y mu

cho menos de transformar su realid~d se hace con el prop6sito de salvaguar

dar los principios ideológicos del sistema sac1al que se está viviendo, ya 

q1:1e resulta m5.s ficil gobernar a gente dócil que nunca manifieste sus incon .. 

formidades ante la precaria situac16n social y económica en que se vive. 

Es as~ coma el Estada se legitimiza a través de un discurso polit1co. 

,que se plasma en acciones educativas que dirige a la población en gener-al. 

Las propuestas educativas del sexenio, para la educacHm b6s1ca fue 

denominada: "Programa Nacional de Educación para Todos" y para su direccí6n 
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se crea el Consejo Nacional de Educación para Grupos Marginados" (3) el cual 

tuvo como objetivo procurar a todos los mexicanos la alfabetización y la ed!:! 

cación básica. apoyándose en tres subprogramas prioritarios: 

Programa de Primaria para todos los niños. 

Programa de Caste llani zación. 

Programa de Educación para Adultos. 

La postura que se asume es de corte educacionalista y con ella se prete!!_ 

de dar educación a los sectores sociales que más lo necesitan y solventar la 

problemática social, ya que "en la educación está la clave de la vida". Se 

asume una posición desarrol lista 1 que aisla a la educación de su contexto S?. 

cioeconómico, como si únicamente por medio de la educación se alcanzara la 

meta ideal, de lograr el desarrollo del pais en términos económtcos y, en 

consecuencia, de mejorar la calidad de vida de la población. Por otra Pª.!:. 

te, la educación es considerada como el catalizador del progreso, porque 

el verdadero desarrollo se origina en la educación, parte de la educación 

principia en la educaciónº. Afirmación que enfatiza el papel de la educación 

y. su r-elación con el desarrollo, que da una salida falsa a la crfsis econó

mica que prevalece en los años del gobierno de José López Portillo. 

La solución de la gran crisis económica es enfocada únicamente a través 

de la educación sin tomar en cuenta los fenómenos sociales, económicos, po

litices e ideo16gicos, ya que se pretende formar un hombre libre, transfor-

-------- -----
{3) Cuyc. antecedente.> fue la Coordinación General del Plan ~acional de Zonas 

Reprimidas y Grupos Marginadas (Copl amar} 1977, que tenf a como función. 
entre otros la de estudiar y proponer la atención eficaz de las necesida 
des de gruµos mar-ginddos. -
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mador y conciente. Ese propósito quedó a nivel de discurso, porque en la 

realidad se observa claramente otro tipo de formación en el que la manipula

ción. la dominación y la explotación son las acciones fundamentales del sis

tema politice en general que al ser canalizadas por la politica educativa a 

través de sus 1 i neami entes y estrategias en su discurso oculto 1 as hace 11 e

gar por distintos medios a los sujetos, tratando de homogeneizar y moldear 

el pensamiento de los individuos para adaptarlo al sistema y, principalmente, 

de llegar a los grupos sociales más desfavorecidos, por ser ellos los que 

tienen más carencias, y que más resienten la crisis, de modo que constituyen 

el sector con un alto potencial revolucionario, amenazante de romper el or

den social vigente. 

Desde esta perspectiva se pueden señalar dos grandes momentos que se dan, 

con el periodo presidencial de Lf.>pez Portillo en la institucionalizaciOn de 

la Educaci 6n de Adultos. 

El primero a partir de junio de 1981, cuando se presenta el Programa Na

cional de Alfabetización .PRONALF , creación que se justifica por dar respue,!"_ 

ta a corto plazo al problema del analfabetismo que tiene el pa'l's "enmarcado 

en el primer objetivo programático del sector educativo de ofrecer educación 

básica a toda la población, el cual brinda la oportunidad de recibir la edu

cación básica o complementaria, y que incluye a la alfabetización" (4). 

El Programa Nacional de Alfabetización PRONAt.F es considerado dentro del 

proyecto de atenci6n a la demanda, por lo que se realizan actividades tendie_!! 

t4T Sec~de-iducación Püblica. Boletin Bibliográfico de Sistemas de 
~ucación Abierta. SEP; México, ~g:-T4. 
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tes a preparar grupos de alfabetización que indujeran al individuo al aprend.i_ 

zaje de la lectura, escritura y cálculo básico, elementos que permitirán a 

los alfabetizados participar e.o otros procesos educativos: postalfabetización 

educación primaria y logrando así la meta del programa: "MEJORAR LA CALIDAD 

DE SU VIDA Y DE LA SOCIEDAD". Esto último es muy cuestionable, ya que PRO-

NALF considera que a través de enseñar una serie de conocimientos se alcanza

rá un desarrol 1 o i ntegraL y esto es falso porque si analizamos el objetivo 

real de PRONALF, es adaptar al adulto a los cambios y avances que sufre 1 a s~ 

ciedad en toda su estructura, permit.iendo así una aceptación pasiva y sin ca!!_ 

diciones de los mismos 9 mas no a promover un desarrollo posterior. Como ya 

se había mencionado, a través de estas acciones educativas se pretende dismi-. 

nuir el potencial revolucionario y sólo por medio de la alfabetización se 11~ 

ga directamente a las clases sociales que más son afectadas por la crisis. Es 

por ello que con un programa de alfabetización se combate contra esa chispa 

de inconformidad y de presión. 

La fundamentación juridico-legal de PRONALF, está enmarcada por el Artk~ 

lo J<..z Constitucional en la Ley Nacional de Educación para Adultos. Esta úl

tima establece que la Educación de los Adultos forma parte del Sistema Educ!. 

tivo Nacional y está destinada a las personas mayores de 15 años que no ha

yan cursado o concluido estudios cJe primaria o secundaria. Estableciendo 

así. un marco legal coherente con sus postulados, que permite organizar to

das las acciones que se llevan a cabo dentro del proceso educativo del adul

to, hast,; en la selección de un método que sirva para la alfabetización. Es 

importante habr.r enfatizado lo anterior, ya que existen grandes diferencias 

entre la educación de un adulto y la educ.,c1ñn del niño, en lo tocante ll la 
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dosificación de conocimientos 1 a 1 a manera de abordarlos 1 a s.us experiencias. 

a los intereses o niveles que tienen, tanto a los perfiles del educando que 

se pretenden,. as1 como a la forma de adquirir hábitos, actitudes, valores que 

tienden a desa1"'ro1 larse en cada uno .. de tal m:inera que les permita integrarse 

a los procesos sociales, econ6micos y politices sin riesgo para su estabili

dad. 

Con el prop6sito de sentar las bases para que toda persona pueda alcanzar, 

como m1nimo, el nivel de conocimientos y habilidades equivalentes al de la 

educación general básica (primaria y secundaria) el PRONALF va logrando favo

recer 11 una educación continua mediante la realización de estudios de todo ti

po de especialidad, actividades de actualización y capacitación en el traba

jo" (5). 

Una de las tendencias educativas que promueve el PRONALF., es coadyuvar a 

la tecnificaci6n de la mano de obra, ya que induce al educando a instruirse 

en un oficio determinado que le permita ingresar como población económicamen

te activa, m&s nunca al desarrollo cultural de los adultos, ya que por lo r!_ 

gular., los analfabetos pertenecen a las clases sociales más bajas que han si 

do relegadas y desatendidas por los sistemas formales de enseñanza y que .no 

cuentan con los medios econOmicos suficientes para llegar a un nivel elemen

tal y mucho menos al profesional. Pero el Estado previendo una posible insa 

tisfacci6n y demandas en esta gente., por la marginalidad que ha tenido., se 

plantea una alternativa que permita dar o extender la educación b6sica a tra

vés de una institución con estrategias que tiendan a dar atención básica has-

f5) El entrecomillado es nuestro. 
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ta en los lugares más lejanas de los Estados con la finalidad de preparar a 

la gente para los cambios que se van sucediendo y así la población participe 

y 1 os acepte. 

Otro aspecto caracterlstico de PRONALF. es que se orienta exclusivamente 

a la población mayor de 15 años. que es la energía vital de la cual el pais 

depende por entero para avanzar en todos sus aspectos y que por diversas ra

zones carece del servicio educativo elemental. Pero para tratar de solven

tar esta problemática (a un mínimo P.Or ciento) PRONALF conjuntamente con sis

temas abiertas de enseñanza trata de desarrollar la enseñanza del autodidac

tismo; forma de aprendizaje en que el individuo va construyendo su propio co

nocimiento auxiliándose de diversas fuentes y de un asesoramiento por parte 

de gentes especializadas. 

A continuación se presentan los objetivos, politicas y estrategias que 

propone dicho programa: 

Objetivas. 

Generales: 

a} Asegurar educación básica· a toda la población adulta. 

b) Ofrecer a todos los mex.icanos analfabetas mayores de 15 años que lo 

demanden, la oportunidad de alfabetizarse 

Especificas: 

a) Reducir la cantidad de analfabetas y crear una dinámica permanente 

de alfabetización. 

b) Crear conciencia nacional acerca del problema del analfabetismo. 

e) Incrementar la capacidad del Estildo Mexicano para ofrecer servicios 
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de alfabetización. 

d) Vincular la alfabetizaci6n al programa de educación de adultos y a 

la capacitaci6n para el trabajo. 

Pollticas: 

a) Respetar el ambiente socio-cultural y las características de los al

fabetizados. 

b) Reforzar los programas actuales de alfabetización. 

e) Motivar a los alfabetizados a que continúen su educación b5.sica e 

introducirlos a ella. 

d) Promover en los participantes los valores y conciencia de independe!!. 

cia nacional, justicia social y libertad. 

e) Solicitar al magisterio su participación en el programa. 

fl Vincular las acciones de alfabetización a la recreación y a los pro

gramas de dotación mfnimos de bienestar, productividad y mejoría de 

la atmósfera cultural. 

g) Conseguir el apoyo y participación de los gobiernos estatales y mun.!_ 

cipales. 

Estrategias: 

a} Utilizar los medios de comunicac16n social para: 

1. 1. Crear un ambiente social propicio. 

1.2. Sensibilizar a la población analfabeta. 

1.3. Apoyar el proceso de alfabetización. 

1.4. Difundir las acciones del progT"ama. 

b) Actuar en forma desconcentrada para que: 

1.1. Las delegaciones generales se responsabi l 1cen del programa en 

1 os Estados. 
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1.2. El apoyo financiero y técnico se dé mediante una coordinación 

nacional. 

1.3. La coordinación ~mita normas y derroteros para la operación. 

1.4. En el Distrito Federal el programa se apoye en la Dirección Ge

neral de Adultos y en el Departamento del Distrito Federal. 

e) Iniciar el programa en grandes concentraciones urbanas y con metas 

parciales con el fin de: 

1. 1. Extender paul at 1 namente el servicio a 1 ocal i dades más pequeñas 

y con metas mayores. 

1.2. Evitar crecimiento explosivo de la infraestructura. 

1.3. Controlar eficientemente la operación. 

1.4. Asegurar suficiencia y oportunidad en el suministro de recursos. 

d) Ofrecer estimulo y reconocimiento social y oficial a organizadores 

regionales9 alfabetizadores y alfabetizados. 

e) Aprovechar acciones sectoriales de desarrollo socio-económico. 

1.1. Sobre todo en aspectos de salud. vivienda y trabajo¡ para moti

var a los adultos iletrados a que se alfabeticen. 

· f) Llevar el servicio a donde estA el analfabeto: 

g) Asegurar la expansión de servicios de educación básica para adultos 

y de capacitación para el trabajo hacia los lugares donde se dé la· 

a 1fabet1 zac i ón. 

h) Aprovechar la estructura del sistema educativo. 

1.1. Fundamentalmente lo que se ho venido dando para la educación de 

adultos. 



ESTA TESIS 
SALIR DE lA 

1) Utilizar un 'solo método de alfabetización. 

1.1. Sin descartar la posibilidad de aplicar otros. 

Un segundo mo~nto de la institucionalización de la EducaciOn de Adultos, 

corresponde a la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adu.!_ 

tos (INEA) que a partir del 31 de agosto de 1981, por decreto presidencial. 

tiene como objetivo pr_imordial. ofrecer sus servicios educativos a personas 

mayores de 15 años que "deseen" alfabetizarse, estudiar su primad a, secunda

ria o participar en algún curso de capacitación. Tal creación obedece sin me-

nor duda, a la preocupación por ampliar los alcances educativos hacia los sec

tores menos favorecidos o marginales de la población. También se establece el 

vfnculo entre la sociedad con el mercado de trabajo, consider6ndose a la edu

cación como uno de los indicadores que determina el grado de desarrollo de un 

paf s. 

la .::.ctitud que asume el Estado ante la población tiene un carácter popu

lista 1 cuya finalidad 1mplfc1ta es la de manifestar la existencia de una 

preocupación real por elevar el nivel educativo y cultural de Ja población, 

tal es el caso de la creación del INEA que asume un papel conector del s1ste 

ma educativo, ya que tratará desde alfabetizar, hasta 1mpu1 sar a educandos a 

otros niveles de educación. a aquellos educandos que por mültiples razones no 

aprendieron a leer o escribir, o bien no terminaron su primaria o secundaria. 

Se crea el INEA a casi ún año de terminar el periodo presidencial del 

Lic. José lópez Portillo. con todas las condiciones sociales, económicas y p~ 

lfticas que caracterizaron el sexenio. Si bien la problemAtica socio-econ6m1_ 

ca afectaba directamente a los sectores marginados, era pertinente contar con 

un orge'1ismo descentralizado con carácter oficial 1 que planeara y orientara 
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las acciones educativas d1rigidas a los adultos¡ un organismo que sustentara 

toda una propuesta teórica-metodológica, en la que el autodidactismo fuera 

uno de los elementos más impor~antes. 

El INEA retoma para la alfabetización, el Programa Nacional de Alfabeti

zación, que fue creado unos meses atrás y para la primaria retoma los libros 

de texto que e 1 CEMPAE rea 11 zara. 

El INEA tiene a su cargo la educación de adultos, por lo que se hace ne

cesario coordinar y dirigir programaS que satisfagan sus necesidades educati

vas. A continuación se presentan los subprogramas que coordina el INEA en el 

Distrito Federal. 

1. Programa de Alfabetización. 

1.1. Alfabetización directa. 

1.2. Telealfabetización. 

1.3. Taller de alfabetización. 

2. Programa de Educación Básica. 

2.1.. Educación básica comunitaria. 

2.2. Educación b6.sica en centros de trabajo. 

2.3. Educación básica a través de los medios de comunicaci6n colecti-

va. 

2.4. Educación bi\sica por gobiernos estatales. 

2.5. Acreditación y certificación. 

3. Programa de Promoción Cultural. 



3.1. Sal as de cultura. 

4. Programa de Formación para el Trabajo • 

. 4.1. Formación para el trabajo. 

5. Programa Calidad de la Educación 

5.1. Invest1g'ac16n e innovación. 

5.2. Evaluación de sistemas y procesos educativos. 

6. Programa .de Administración. 

6.1. Planeación. 

6.2. Recursos materiales, finanzas y personal. 

6.3, Información y relaciones públfeas. 

6.4. Asuntos jurfdicos. 

A cont1nuac16n se describir&n las modalidades que se trabajaban en el 

INEA sobre alfabetización: 

81. 

Alfabetizac16n directa.- Esta modalidad consiste en que un alfabetizador 

trabaja con un grupo de 6 a 12 alfabetizados C aproximadamente), formando un 

grupo de aprendi Z¡11je 1 en el cual se pretende que a partir de situaciones pro· 

blemAticas de la realidad, el alfabetizando aprenda. Por lo tanto es necesa

rio tomar en cuenta el marco de referencia y las experiencias que cada alfab~ 

tizador pueda aportar. 

En lo que se refiere a operatividad del método de la palabra generadora 

y remitiéndos~ a los documentos rectores del alfabetizador formulados por el 

lNEA, SP. dice qu~ a través del empleo del método de la palabra generadora, que 

el adulto: 



Aprende desde el primer dia. 

Aprende rápido y lo hace bien. 

Utilice las palabras conocidas por él. 

Relacione lo que aprende con sus necesidades e intereses. 

Comparta sus experiencias con los demás. 

Reflexione sobre otros aspectos de su vida. 

82. 

En lo que se refiere a la parte operatoria se sigue el mismo proceso de 

alfabetizaciOn cumpliendo las tres siguientes fases: 

1. Discus16n de temas. 

2~ Aprendi!aje de la lectura y escritura. 

3. Ejercitación y comprobación. 

En lo que toca. a los materiales didácticos el alfabetizador cuenta con 

los siguientes materiales: 

Paquete didáctico. 

Cuadernos. 

Cuadernos de trabajo para cada pal abra. 

ielealfabetizaeión.- La alfabetización con apo.vo de la televisi6n. 

La serie de televisión.~ Consta de varios programas que contienen 

la información b&sica para que el e.lfabetizador obtenga el aorendi-

7.il:\e de la lccto-e-scr"ilura Y las operaciones m.:Jtcmáticas. 

La serie :;.e 11 ama "El que sabe ••• sabe". 
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Es necesario que el alfabetizando siqa paralelamente el programa de tel~ 

visi6n ya que si de alguna forma se retrasa pasaría a la modalidad individua

lizada. pero la realidad es que casi nadie siQue el programa por diversas cau 

ses. 

Se produjo una serie denominada 11 Aprendamos juntos". que ha si do trasmi

tida en toda la república y tres veces por TRM. dos vece~ por el r:ani\l 13 y 

10 VP.ce.o;. por canalP.s locales. 

Lo anterior permitió incorporar 150 mil personas, alfabetizahdo aproxim.2. 

damente a 60 mil adultos, convirtiéndose esta modalidad en la 5egunda en im

nortancia, de"pués cte la alfabeti7ación directa grupi'll, Pn el cumplimiPntn de 

las meta.s. Es necesario. hacer notar además, que en este aspecto México se ca.!!. 

virti6 con 11 Aprendamos juntos 11 en el país lider mundial en la utilización de 

1os medios masivos para las tareas de alfabetización. 

Las experiencias obtenidas con 1a anterior teleserie, la necesidad de m! 

jorar "1 presentar nuevo material, además de 1 a urgencia de r.ontar con elemen

to!';. educativos que motiven la participac:ión de la-.. personas provenientes de 

familias campesinas, diel"'on fundamento para la creación dP una nueva telP.se

rie titulada: "El que sabc ... sab~º~ la cual se desarrolla en una pequeña lo

calidad con caracter1sticas rurales de 5,000 habitantes aproximadamente. 

Esta serie consta de 105 programas, 85 están dedicados a la lecto-escr.:!_ 

tura v 20 al c.§.lculo básico, instrumentados en unidades didácticas de cinco 

programas cada uno por lo cual su trasmisión es de lune!> a viernes. 

Cada progr<lma tiene una duración de ?7 minutos, de los c.uale!; 12 corl"es-
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pnndPn a la parte novelada en la cual se dramati1an algunos problema~ a los 

que se enfrentan loe;. adultos analfabetas en general, y 15 destinados a pro

porcionar la información nP.cec: .. aria que permite el aprendizajP. de la lecto

P.scritura y el calculo básico. 

tos ejercicios de lo"- cuadernos de trabajo y los programas de T.V. es

tán íntimamente relacionados, existiendo ejercicios que deben ser realizados 

d111 con dfa por los adultos. 

Esta serie, "El que sabe •.• sabe" inició su primer periodo de transmisión 

el lunes 12 de sentiembre de 1983 por el Canal 13, con ui horario de 18:00 a 18:30 

hnrac:., y c:.e pretendió atPnder a 50,0QQ aDJltos de la Rep(blica f.\.?xicana, en ese.rrDTl.'f1to. 

Los cuadernos de trabajo constituyen el material básico para el aprendi

zaje y la ejecución de los contenidos. Por otra oarte, la serie de televi

sión pretencte reforzar e integrar los contenidos del libro. También los eje.!:. 

ck.ioc:. del cuaderno cte trabajo están presentados en forma gradual, o sea que 

va dP. lo mác:. simple a lo más complejo. 

El cuaderno cte lecto-escritura consta de las siauientes partes: 

Primera parte 

Segunda parte 

Tercera parte 

Cuarta parte 

Quinta parte 

Sexta parte 

Séptima parte 

Vocales, pala. piñata, vacuna. 

Casa, medicina. 

Basura. tortilla. 

Leche, mercado. 

Familia, cantina. 

Trabajo, guitarra. 

Educación, clinica, México, 
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El orientador tiene un papel muy importante puesto que es el que asesora 

directamente al alfabetizanrlo. También el alfabetizador o visitador se rela

ciona directamente en el proce~o; ya que es la persona encargada de recoger 

infonnaci6n acerr.a de lo!; avances y dificultades que van teniendo durente la 

trasmisi6n etc la serie de televisi6n. 

Alfabetización individualizada.- Es llevada a cabo cuando, por diver~as 

causas, el alfabetizando no puede continuar en un circulo de estudios ni de 

telealfabetizaci6n o no cuenta con el tiemoo suficiente. En esta modalidad, 

el alfabetizador tiene que seguir el ritmo de trab~jo que marque el alfabet..:!. 

zando en lo que se refiere a la asesor1a o a su nivel de comprensión. 

El material didictico de apoyo comprende los libros de texto ºAprendamos 

juntos" y ºPaso a Pa~o 11 ~egún el material que se tenga a disposición. 

En lo que se refiere a la utilización del ~todo de la palabra generado

r", son lns mismos momentor;. que se manejan en las anteriores modalidades. 

Es importante señalar que tanto la modalidad de telealfabetizaci6n como 

alfabP.tización individualizada ~e trabajan paralelamente; es decir, como ya 

se menc1on6 anteriormente, casi nadie sigue el ritmo de la modalidad de tele

alfabet1zación, por lo que el ~lfabetizando pasa a trabajar en forma indivi

dual conjuntamente con el alfabetizador. 

El lNEA es creado para responder en alguna medida, al problema de anal

fabetismo, mismo que se refleJa en las zonas marginadas de las periferias de 

las ciudadPs. "in Pmbargn loo¡ propósitos rle llevar a rtichas zonns programas 

rte alfabetización se hace con un fin real.que es el de calmar a la gente de 
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su situación problemática en que vive y poco a pnco a travéc; de ln alfabetiza

ción se trata dP. adriptar a P.sta gente a su media. sin cuest.ionarlo y mucho me

nos r:riticarlo. [e:;. ast como ~e toma interés por alfabetizar, no propiamente 

por promover la igualdad social .. sino por controlar y enajenar a la gente para 

calmar sus inconfonnirlades y como Marx lo cita reducir sus potencialidades re 

vo 1 uc:i onari as. 



CAPITULO IV 

MAl.ISIS DEL. PROCESO DE ALFABETIZACIOll INSTITUC!O;IAL 

(!NEA) Y LA PROPUESTA DE PAULO FREIRE. 
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El prop6s1to que se persigue en este cap1tulo es el de realizar un 

análisis del proceso de alfabetización que coordina al Instituto Nacional 

para la Educaci6n de los Adultos, a partir de dos vertientes: La primera 

1 a constituyen los elementos teóricos que fundamentan 1 a propuesta de al

fabet1zaci6n de Paulo Freire, y 1 a segunda los que subyacen en 1 a propuesta 

de aprendizaje de lo lecto·escr1turo del !NEA. 

Si partimos de la idea de que el Estado es la instancia responsable 

de la vida en la sociedad, a él compete el derecho u la obligación de satis

facer las necesidades educativas (entre otros) de la población. Sin embar

go, el manejo que se le hace de las ideas con la intenc16n de evitar presio

nes y de justificar el incumplimiento de sus obligaciones lleva a asumir 

posiciones de tipo paternalista y altruista, ejemplo de las cuales es, el 

hacer ver los problemas de analfabetismo, de los bajos niveles de escolari· 

dad, de deserción, como producto de la voluntad o elección de la persona. 

Desde el punto de vista de quienes ejercen y cuidan el papel hegem6-

nico de una ideologta, es necesario cre~r los mecanisrnos que permitan lle

gar en forma accesible pero eficientemente a los grupos que aún no compar

ten (o lo hacen incipienter.iente} toda una serie de ideas y conductas acep

tadas por la mayorla educada, modificando las concepciones q~e desde lo 

a:<iológico ya no funciona en la actualidad y aunque los medios de comunica-
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ción juegan un papel muy importante, porque no podemos negar la influen

cia que se ejerce desde los programas de radio, tv, prensa , en el criterio 

personal. El Estado mexicano tiene que atacar otras cuestiones a la vez 

como son la conservación de lif paz social, justificar hacia el interior del 

país y ante el exterior, las grandes erogaciones presupuest.ales destina

das a la educación con la creación de programas y acciones. generalmente de 

duración sexenal 1 t.endientes a elevar el nivel educativo de la población, 

asi como la calidad de la educación. Considerando también el contexto in

ternacional. 

Desde el marco jurtdico-constitucional, el Estado debe cumplir con 

la obligación de ofrecer educación a todos los mexicanos, problema grave, 

pues bien es conocida la incapacidad del Estado para satisfacer la demanda 

educativa, prueba de ello es que ha tenido que dejarla en rnanos de particu

·1a_res y hasta del clero. 

Desde el punto de vista psicológico, la modelación y orientación del 

carácter, asf como la introyección o asimilación de patrones de conducta, 

que se adquieren dentro y fuera de la insti~ución escolar son necesarios 

para un buen desempeño social y laboral. 

Desde el punto de vista pedagógico, existe la necesidad de atender la 

demanda educativa, ::>ero también la de organizar el proceso a partir de los 

aspectos seña 1 ados. 

Así pues, es el sector educativo el encargado de operativizar todos 

estos aspectos en una propuesta educativa. 
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Si bien. la educación de adultos está considerada dentro de la lla

mada ENF, (1) no podemos pasar por alto el hecho de que al quedar entre 

una de las tareas del IUEA, se institucionaliza y que aún cuando no se rea

liza en una escuela y siguiendo la calendar1zac16n oficial del sistema for

mal. se apega a un programa perfectamente definido. considera formas e ins

trumentos de evaluación determinados y, aunque sigue su propio horario de 

trabajo, se sujeta a .la calendarizacHin creada especialmente para la educa

ción de adultos, en este caso, un perfodo de durac16n de 6 meses, aproxima

dos, en los que debe realizarse la alfabetización. 

En este sentido, podemos decir que la Educación de Adultos en nuestro 

pa1s, aún cuando se ubica dentro de la ENF puede ser considerada como pSeu

dosistematizada. El Estado necesita involucrar a la mayor parte de los me

xicanos en el proceso de desarrollo del pa1s, de aht que una de las condi

ciones necesarias sea la d1fusi6n del mito del desarrollo por la educaci6n, 

la educaci6n como inversi6n, la educación como instrumento de movilidad 

social etc. 

Debemos considerar que a partir de la amplia difusión de ideas desa

rrollistas, el hecho de hacer de la educación un instrumento de califica

ci6n para el trabajo, primero, hac!! necesaria la escolarización para todos 

y segundo, constituye la válvula de escape ante el crecimiento aumento de 

la PEA (2) al retardar su 1nserc16n en el mercado laboral. 

1. lllfabet1zac16n en el lllEA. 

(lJ C:ducación no formal. 
(2) Po~i..:• ·(in económicamen'te activa, 
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El discurso polftico define al proceso educativo del adulto como 

una acciOn prioritaria de la polftica educativa, que a nivel plan de gobier

no, es considerado como prioridad nacional. Ahora bien, esta forma educa

tiva tiende a lograr Ta integración de la mano de obra, la homogenización 

de la sociedad y su control 1deo16gico, siendo l!stas unas de las exigencias 

del sistema social a cumplir. 

El !NEA considera a la alfabetización como una forma de que el adul

to analfabeta se ponga en contacto con su mundo, ya que a través del apren

dizaje de la lecto-escritura, mantienen una comun1cac16n con su sociedad. 

La alfabetización resulta ser un instrumento eficaz para cOlllbatfr el pro

blema del analfabetlslllO a>y relacionado con la ~rginaci6n educativa, cul

tural y social de las regiones geogrliffcas en donde la educaci6n ofrecida 

ha sido escaso y de baJa calidad. Es frecuente en las regiones con alta 

proporción de población indlgena y en aquellas en que la pobreza y la explo

tación son ntis severas. 

El Estado asume una actitud paterna11sta. de buen1 voluntad e inclu· 

so populista. al plantear como objetivo del progrllll. ofrecer 1• •oportu· 

nidad 11 de aprender a leer y escribir y efectuar 11s oper1ciones '>lsicas. 

Dicho programa esU constituido por los siguientes _,..ntos: 

1. P1aneaci6n. Es t ab 1 ece una coordi nac i 6n genera 1 de 1 

programa que se encarga de diseñar y producir los r.iater1ales. de 

conseguir los recursos financieros, de dar las normas generales 

de operación y de evaluar las acciones de la alfabetización. 



2. Organi zaci6n. 

Después de la coordinaci6n general existen Delegaciones del Ins

tituto Nacional para la Educaci6n del Adulto, que realizan pro

gramas Estatales de Capacitación, cursos etc. Es el nivel que 

agrupa ·a 1 mayor número de personas que intervienen en e 1 proceso 

Agrupa desde el Delegado hasta los alfabetizadores y personal de 

apoyo. 

El coordinador de zona es quien lleva la mayor responsabilidad 
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en el programa de alfabetizaci6n pues es ~1 quien supervisa y 

apoya al promotor y organizador regional quien o su vez coordina 

a los encargados de los c1rculos de estudios, concretamente a los 

alfabetizadores. 

3. Aprendizaje de la lecto-escritura. 

El programo nacional de alfabetizaci6n se divide en subprogramas: 

Alfabetizaci6n directa, Telealfabetizac16n, Alfabetizaci6n indi

vidualizada y trabajan el siguiente procedimiento: 

al Loca11zaci6n y registro de personas que habrln de alfabetizarse. 

b) Formaci6n de clrculos de estudio. 

e) Entrega de material, según el subprograma. 
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- Alfabetización directa- paquete didáctico por círculo. 

- Telealfabetizac1ón- Paquete de libros p::¡r alfabetizando. 

- Alfabetización directa- paquete de libros por alfabetizando. 

d) Aplicación del método de la palabra generadora. 

4. Evaluaci6n está considerada al terminar cada palabra a través 

de un ejercicio y también finalizar las palabras generadoras me

diante una prueba por escrito .. 

5. Post-alfabetizac16n consistente en una serie de acciones en las 

cuales aplique lo aprendido, principalmente se coadyuva al forta

lecimiento de 1 a lectura y el unejo sencillo de niilleros y solu

ciones a probletns a través de ejercitar la expresi6n escrita 

aplicindola en telegramas,. recados. oficios, de modo que sea un 

vinculo entre la alfabetizaci6n y la educaci6n pri .. ria. 

Al adulto, según el IHEA, se le mtiva al aprendizaje por razones di

ferentes a las que un niño o adolescente puede hacerlo, es por tanto, nece

sario conocer su psicologta. 

El adulto se conoce más a si mismo, por lo que trata de ocultar sus 

deficiencias. Lo anterior es uno de tantos ;:irobler.ias sociales que afectan 

y determinan los conocimientos y experiencias de los adultos~ 
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Ello representa dificultades para el reconocimiento de sus errores. 

por tal motivo, hay una resistencia al cambio, a lo nuevo, a enfrentarse a 

lo desconocido, a modificar su estructura de pensamiento y de comportamie.!!. 

to. El temor al fracaso, el miedo a ser juzgado, a ser objeto de crfticas 

y condenas, le impiden valorarse a sf mismo y constituyen una barrera muy 

importante para que el adulto aprenda, adem5.s de tod'a la problemática que 

enfrenta en los aspectos familiar, económico, laboral que en muchas ocasio

nes ocupan un lugar preferente en la atención del adulto. 

Para solucionar la problemática que enfrenta el adulto es importante 

propiciar la reflexi6n y la creatividad para despertar interh en el adulto, 

ya que debe sentirse estimulado en sus alcances y logros. En este sentido, 

el alfabetizador debe tener la capacidad de escuchar, interesarse en la pr~ 

blem!tica tanto a nivel individual, como social del sujeto. Sin olvidar 

que el adulto posee experiencias de tipo prlctico. 

Uno de tantos problemas sociales que afectan y determinan los conocj_ 

mientos y experiencias de los adultos es la sobrevaloraci6n del rol mascu

lino y la marginaci6n de la 1WUjer. La educaci6n ha de tratar como entes 

iguales en sus derechos y obligaciones a llllbos, Para el aprendizaje del 

adulto, hay otros factores que intervienen como son la edad, el acervo cul

tural que deben ser considerados en la estructuración de un método. 

S61o si se consideran estos aspectos, se permitirá que el adulto se 

convierta en: 
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- Generador de su propio aprendizaje y de su programa de formación. 

- Sujeto autónomo capaz de participar en la toma de decisiones dentro 

de la comunidad. 

- Verdadero agente de su transformación social. 

- Ente creativo y motivador del desarrollo cultural y econ6mico de 

su comunidad y de la sociedad en general. 

Cabe aquf mencionar que para la estructura didáctico-metodológica del 

PRONALF, se realiz6 el "análisis" de los métodos para le 1ecto-escr1tura en 

adultos, que más se han utilizado en México y que por esta razón son los m&s 

conocidos. 

El Método Onomatopéyico de Gregario Torres Quintero, el Método Globill 

de Ovidio Oecroly, el Método de lectura por imágenes del Ing. Manuel Flores 

y el Método de las palabras a Normales, los cuales fueron desechados des

pués de hacer un balance sOOre las ~ajas y desventajas de cada uno, desde el 

punto de vista de las ~ases psicológicas impltcitas en cada método. 

El método de la palabra generadora del Dr. Francisco A. Berra, fue 

seleccionado debido a que sus desventajas fueron encontradas de menor peso, 

en virtud de que eran más que nada de carácter operativo (capac1taci6n de 

los alfabe~izadores, dominio de es:e en la conducción de grUpos y ma~eria

les de apoyo tan~o en el proceso de ca,acitación como en el de alfabetiza

ción. 
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Por otra parte, sus ventajas se orientaban más hacia el ahorro en 

recursos humanos y materiales, así como a una mayor posibilidad del análi

sis de la problemltica del adulto, la resolución de problemas, el mínimo de 

tiempo requerido y as1 como el hecho de no requerir en los alfabetizadores 

una espec1al1zac16n pedag6gica. 

Desde esta 6ptica, el proyecto educativo que sobre alfabetización tra

baja el INEA, va encaminado a.l aprendizaje de la lecto-escr1tura y conoci

miento bisfco en matem6t1cas. Para el primero es necesario conocer algunos 

criterios y lineamientos que orientan y ayudan a la ut111zac16n del método 

de la palabra generadora. 

El mttodo de la palabra generadora surge de los principales problemas, 

intereses y necesidades, a partir del an61fsis de situaciones como: A11men

tac16n, trabajo, vivienda, salud, educacH5n, seguridad y recreación. Dicho 

método contempla dos elementos bhicos: 

- Discus16n y an611s1s de los principales problemas, intereses y ne

cesidades bas1cas de la poblaci6n analfabeta. 

- El aprendizaje de la 1 ecto-escritura. 

La d1scus16n se realiza a traves de los temas b6s1cos, selecciona .. 

dos como resultado de una invest1gac16n sobre la vida de los 1inal .. 

fabetas. 

Para el proceso de alfabetización se escogen palabras con que se 
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pueda realizar el aprendizaje, contemplando las siguientes carac

terísticas de or"den lingutstico: 

- Cada palabra escogida se refiere a un problema o necesidad del 

adulto. 

- Dentro de las palabras escogidas, hay riqueza fonética, porque se 

deben de contemplar todos los sonidos de las consonantes del al

fabeto. 

- Todas las palabras seleccionadas tienen riqueza silábica. 

De esta manera el método de la palabra generadora, segúrl el INFA: 

- Parte del proceso de discusi6n y reflexi6n sobre temas relacio

nados con la vida del adulto. 

- Se asocia el tema seleccionado para el diálogo con la palabra 

que servir~ para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

- La palabra se descompone en silabas. se forman las familias sil¡

bicas y oraciones. 

- Aprovecha el lenguaje que el adulto utiliza cotidianamente. 

- Favort:!CC la lectura comprensiva. 



Este procedimiento forma parte de las 3 etapas fundamentales del 

Método: 
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la. Etapa. la discusión temática sobre situaciones y el aprendiza

je b6sico de la lectura y escritura de las palabras co

rrespondientes, 

2a. Etapa. La discusión temática sobre el mínimo de cuatro situa

ciones y el reforzamiento de la lectura y la escritura. 

3a. Etapa. La discusión tem!itica y el reforzamiento del aprendiza

je de la lectura y escritura que considere necesario 

para completar la capacitación del grupo de alfabetiza

c16n. 

Al terminar con la lectura y escritura de las palabras, se introduce 

al educando en el aprendizaje de las matemlticas. 

En lo que respecta a la evaluación se propone que sea periódica al fi

nalizar cada unidad y al terminar con los libros de trabajo o palabras ge

neradoras. 

Desde otro Angulo, la po11tica educativa pretende sacar del atollade

ro la crfs1s que ahoga al ::>ais, ya que uno de los problemas mis s1gn1f1cat1-

vos es el analfabetismo, siendo este problema tanto de orden social como 

educativo. Hacia el cual se orienta la acción prioritaria de la polftica 

estatal. 



A partir de lo anterior, el !NEA como uns instituciOn gubernamental 

ajusta las acciones generales de la Politica Educativa. en lo que respec

ta a la Educación de Adul~os para planear y coordinar proyectos socio-edu

cativos que van dirigidos a las personas que requieran del servicio. La 

posición teórica que aume el INEA para la realización de sus proyectos es 

tradicional. ya que las acciones educativas que promueven están al desarro

llo económico de algunos grupos. sin pretender conformar un desarrollo po-

1 itico-democrático. 

Los planteamientos de Paulo Freire van más allá de lo que hace la 

polftica educativa, ya que el considera que a través de una alfabetización 

crftica y reflexiva el alfabetizando incidirá en su realidad con calidad 

transformadora. Se rompe con el esquema educativo tradicionalista, como 

Freire lo denomina "El bancario". 

Una vez que la persona concientice su l'.?alidad podrá participar po11-

ticamente en el sentido de tomar partido o mantener una posición critica 

a la realidad social. haciendo respetar sus derechos en todos sus sentidos. 

La alfabetización como parte de proyectos educativos, pretende erra

dicar el analfabetismo a través de acciones educativas, mismas que el INEA 

planea y coordina. Lo anterior significa que la alfabetizaci6n como campo 

educativo es conformado como tal, a partir de factores esencialmente de 

fndole politico-idcol6gico, ya que a través de la alfabetizaciOn se preten

de dominar idcol6gicamente a los sectores marginados de la ·sociedad. Esto 

se ve claramente en el programa de alfabetización que se propone, ya que 

una vez que sé legitima a la alfabetización como tal (1nstituc1onallzac16n) 
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se 1 levan a cabo campañas con el fin de promover el aprendizaje de la 

1ecto-escr1tura y nociones básicas de matematicas, para el binestar social 

pero este discurso que maneja el INEA, cae en una posición funcionalista, 

ya que se quiere lograr con la alfabetización el impulso social y mejoras 

en el sector productivo, pues se incentiva a los analfabetas a continuar 

estudios o especializarse en alguna opc16n técnica. 

El proceso de alfabet1zac16n que trabaja el !NEA y propuesto por 

Freire, aunque hay gran similitud son distintos porque en términos genera

les se observo lo siguiente: 

- El !NEA, mantiene en su discurso polftico toda una serie de 

acciones que a su vez de ser "formativas" tienden a manipular al 

educando ya que le conforman una actitud pasiva a indiferente an

te su problemAt1ca social. 

- Se justifica que el método de la palabra generadora, para su con

fonnac16n, retoma la experiencia de Freire sobre alfabetización. 

Pero no se trabajan los fundamentos necesarios e importantes ta

les como: Humanización, transformación de la realidad, conc1en

c1a crftica, la alfabet1zacHin como acto de creaciOn, etc. 

- En el método de la palabra generadora que trabaja el !NEA, las 

palabras generadoras que se proponen no son lo suf1c1entemente s1g

n1f1cativas, ya que por un lado, no parte de la realidad concreta 

del alfabetizando y por otro, no representan en sf la problem6tica 

que puede general la reflexión, y por consecuencia la transforma-
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ción de su medio. Además las palabras que se trabajan a lo largo 

del proceso de alfabetización en el INEA, son las mismas para to

do el pais. Lo que significa que no son produc~o c:!e un análisis 

del universo vocabular del alfabetizando. 

- El INEA, responsabiliza al método como el de mayor determinación 

para el aprendizaje de la lecto-escritura, sin tomar en cuenta 

otro t'ipo de cuestiones tales como la vinculación alfabetizador 

-alfabetizando, conocimienfo del proceso enseñanza-aprendizaje,etc. 

- Para Freire es muy importante el diálogo, ya que a través de él 

se cuestiona.y se reflexiona la realidad, lo que significa una 

vinculación entre lo teórico y práctico. En cambio para el INEA, 

lo importante es mantener un ritmo de trabajo constante. contar 

con analfabetas y el aprendizaje de la lecto-escritura. 

- El discurso que maneja el IN"EA, dista mucho de que se maneje én 1 a 

práctica. ya que existe mucha deserción de alfabetizandos y nada 

tús se concreta a ensei\ar a leer o escribir sin trascender en la 

conciencia del alfabetizando. 
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2. Alfabet1zac16n en Frelre. 

Oesde el punto de v1 sta sociológico e ideológico el INF.A considera 

que uno de los elementos fundamentales de la alfabetización es la discus16n 

tetútica. la cual permitirá que el educando manifieste y tome concienci~ 

de su relaidad¡ una consecuencia que se reduce al mero "conocimiento" de 

la realidad, pero que no implica un proceso conc1ent1zac10n en el sentido 

Fre1r1ano. que le pe"1ta conjugar la acc16n y la reflcx16n para la trans

~ormación de si •1SllD y de su realidad. 

De aM que la ap11caci6n de la pedagogfa Frelrlana en México, tenga 

fines y modalidades diferentes de las que tuvo en Sudamf:rica, Brasi 1 o 

Africa, puesto que las condiciones que le dieron origen han sido dis-:.intas 

la necesidad de concientizac16n de la poblac16n en el proceso de descolo

nfzac16n, la de acceder al •anejo del lenguaje escr1to cOlllO condición para 

insertarse de una .ejor manera a los cambios que ::»lantea un nuevo modelo 

econ6-ico social y polftico, humanizar al hOMbre, hacerlo crft1co, creador 

y transformador. En nuestro pais, la propuesta Fretrfana es retomada pero 

sólo desde el aspecto formal, es decir, se toma de forma, pero no de fondo .. 

Se adopta el .:idelo didáctico, sin embargo, los objeUvos que se persiguen 

son diferentes Y• que los alfabetizados producto del progr•a 1nplementado,. 

sen personas que no van a modificar sustancialmente su fonna de vida. El 

acceso al lenguaje escrito sirve sólo para hacer más eftcaz el procéso de 

socialización, o ideologización, a través del tipo de aateriales int?resos 

que tienden a este fin. Por lo tanto, los conocirnien:os o informac16n que 

reciben de la alfabetización, ader.iás de ser lo más rudimentario, no cons

-:i~uyen una base sólida que en determinado mooent.o pem1t1 al alfabetizado 



102. 

continuar un proceso de educación sistematizada. 

El ámbito pedagógico se apoya en el aspecto ecaimtco y considera la 

dependencia neocolonial. La pedagogfa del oprimido es pues liberadora de 

éste pero también del opresor¡ tiene dos momentos: 

En el primero, los oprimidos efectúan un cambio de percepción, salen 

de la cultura de la dominación; asi los opr1 .. idos develan el mundo 

de la opresión y establecen un compromiso por la praxis. 

En el segundo, una vez expulsadas las metas creadas en la estructura 

opresora, la pedagogfa deja de ser del oprimido y pasa a ser la peda

gogfa de los hombres libres en proceso de permanente liberación. 

Alfabetización y concient1zac16n son RK>Mentos de un misnK> proceso en 

donde la educac16n politiza y la polltica educa. 

La conc1enttzac16n no es s6lo el desarrollo de la toma de conciencia 

del individuo de la realidad emp1rtco-cultural. Es sobre. todo una dtspo

slci6n y una praxis. Sin olvidar que la educación depende del poder poHti

co, pero puede ser un instrumento desde d6nde cuestionar este poder. No 

es una palanca para la transformación de la realidad, pero es un.espacio 

donde se entabla también la lucha por el poder. 

La preocupación de Freire, sobrepasó e1 campo de lo estrictamente 

educativo (pedagógico-didáctico) para llegar a campos como la filosofía, 

la soc;ologfa, la economía, la linguistica, la planeación urbana, e incluso 
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la teologla. 

Para entender su pensamiento deben transit1rs~ los contextos filos6-

f1cos, ep1stemo16g1co¡ adentrarse en consideraciones teo16g1cas (aunque 

Freire no es te61ogo). en la sociologfa del conoc1•1ento¡ las 111plic1cio

nes psicosociales del método; interpretar el sentido antropo16g1co y espe

cffic..,.nte •todo16gico-técnico de la propuesta de. aprendizaje; entender 

el proyecto educattvo-ped1g6gico, que Freire postula al h1blar de acci6n 

cultural 11berad0ra. 

Rez6n por la cual es ..,y difk11 ubicar una corriente preponder1nte 

en la obra de Fre1re. ya que su pensurfento no se circunscribe a una tetú

tica y a un estilo de reflex16n particular; constituye una sfntesis global, 

llUY dificil de ser uptlda de i._diato y el estilo de reflexi6n tiene 

distintos niveles disciplinarios. 

Sus idHs estln dirlgidH no s61o a senalar toda una serie de falacias 

en el terreno· educativo •. sino sobre todo,. a esti•lar acciones, abrir c•i

nos y cuestionar, al •nos, la cotidianidad, sin que esto quiera decir que 

es el portador de recetas aplicables a todo ti- y lugar. 

La reflexi6n f11os6f1ca en Freire tiene c.., papel principal aportu 

los el-ntos para l• constituci6n de una antropologfa polft1c• que expli

que CÓlllC> es el holobre en proceso de h._n1zaci6n con el cual se enfrento el 

aducedor. 

En este 1specto s~ pueden idcntif'icar. por un l1do. el pens•tento 
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existencial (el hombre como ser en construcción) .. por otro lado. el pen

scJ.miento de la fenOR1enología (el hombre construye su conciencia como inten

cionalidad), el pensamiento marxista (el hombre vive el condicionamiento 

econ6mico de la infraestructura y el condiciona111iento ideo16gico de la 

superestructura), es decir, 11 Pa.~a entender los niveles de conciencia, es 

necesario ver la realidad hist6rico-cultura1 cCHIO una superestructura en 

relación a una infraestructura" (3) y la filosof,a hegeliana (el hombre 

como autoconciencia, parte de la experiencia común hasta elevarse, asl

mismo hacia la ciencia, por la dial~cttca lo "en sl11 es "en st y para .si"(4) 

Para Freire es fundamental tener un~ base antropo16gica que permita 

enfocar la problemática humana, 111edir con cierta exactitud las posib111da

des de una prictica educativa. Esta v1si6n se puede entender a partir de 

la radicalidad de la polltica que mediatiza el proyecto antropológico, pues 

no pode.os negar la d1111ensi6n poHtica del accionar hU1Mno. 

Como la poHtica se actualiza en lo histórico, de nada valdrta que 

el proyecto antropo16gico demande una polttica, si fsta no surge como una 

propuesta histórica. 

En la actualidad el hombre de América Latina, en su d111ensi6n de 

persona-comunidad, se encuentra inmerso y oprimido por un proyecto cultural 

de dominación que provoca la alienación de los valores aut.6ctonos y Freire 

encuentra acogida en América Latina precisamente por enfrentar lo antropo

lógico con lo politico en el interior de la pedagog~a. 

(3) IDAO. Condcn"::.i7-ación ,, L~her:-o.ción: Una conversación con Paulo 
E!!..!!:!• Axix; Argent1na. 19ÍS. PP. 1"9""="521. 

(4) Freire,Paulo. Acción r.ultural oara la libertad. Tierra Hueva;BuP.nos 
Aires, 1975, P. --
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f'reire aprendió lo que significa ser analfabeta en una sociedad diri

gida por letrados. situación que les sirve para enriquecerse y explotar a 

quienes no han tenido acceso a la educación. 

El lenguaje escrito en las sociedades contemporáneas, además de una 

funci6n educativa cultural. constituye un elemento de poder¡ el saber re

presenta poder y do91~1o de la esfera 1deol6g1ca. Quien tiene poder a tra

vés del conoci•iento deten1ina lo que se ha constituir el saber común, asf 

como los contenidos de los diferentes niveles educativos, y ta forma de 

aCcec:ter a ellos. 

Freire define el proceso educativo como un acto· de conocimiento y como 

un acto polft1co que tiende a la transfonnac10n del hombre en cuanto a clase 

social y de su •ndo. Proceso que en un principio definió ceno concient1-

zac16n. Sin ellbargo. ésta no puede darse en el sentido con que 1 a raaneja 

el lenguaje polftico o cotidiano, (a nivel de conciencia sola..ente), sino 

que supone, además, la transf'onnaci6n de las estructuras 111entales, hacer que 

la conciencia convertida en una estructura din6mica, 6g11 y d1alt!ct1ca que 

posibilite una acci6n transformadora, un trabajo polftico sobre la sociedad 

y sobre é 1 •1s.,. 

Conocer es luchar en la medid• en que ello es transfon111ción social y 

de st mis110. Conocer es abrir espacios de lucha. 

En este sentido, la educación para Freire es una opción polftica, 11-

beradora, es práctica y realidad. 
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La educación bancaria insiste en mantener ocultas ciertas razones 

que explican la realidad logrando una concepción mágica muy asociada a la 

concepción mecanicista de aprender. Es un acto de "depósito 11 del educador 

en el educando. En vez de comunicarse, el educadoi" hace comunicados (de

pósitos) que e 1 educando recibe pasivamente. El proceso implica memori zac1ón 

y repetición como formas de adquisición de la información. 

En tanto que la educación humanizante o liberadora implica los con

ceptos de libertad, justicia e igualdad; se convierte en generadora e ins

trumento de una transformación auténtica. global del hombre y de la socie

dad. Comienza la conc11iaci6n de sus elementos, de tal manere que ambos 

se hagan simult:ineamente. Es problemat1zadora porque está comprometida con 

la liberación, se empeña en la desmitificación 1 se basa en un acto cognos

cente que descubre la realidad de manera critica. 

EL papel del educador es humanizar y su acción se basa en identificar 

necesidades con el educando, orientándolas en el sentido de la liberación 

de ambos. 

La alfabetización tiene seutido en la medida en que el hombre, antes 

analfabeta, descubre la relatividad de la ignorancia y la sabidurfa; se li

bera de uno de los mecanismos usados por las falsas élites para manejarlos; 

se hace descubridor del mundo y de si mismo. 

"Alfabetizar es concicntizar" es enseñar a los analfabetos a refle

xionar y expresar sus vivencias y su slludctón; es hacerlos actores de su 

propia historia. 
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De ahf el. papel de anuncio-denuncia que asigna a la educación, cuya 

misión es la orientación en el mundo y, a decir de Fr.eire "un acto de co

nocimiento y no de memorizaci6n'1 • 

El reconocimiento por parte del alfabetizando de su hacer cultural es 

profundamente transformador y de aM que las situaciones existenciales que 

Freire diseñó, sobre los conceptos de naturaleza y cultura llevan al alfa· 

betizando a reconocer su condición humana y le pro'leen de herramientas para 

comenzar el camino crftico existencial. Asf, asume el problema fundamental 

del existencialismo, la situación del hombre contemporAneo de acuerdo con 

la situaci6n latinoamericana. 

La alfabetizaci6n debe tender a hUR1aniz1r al individuo a trav6s de su 

integración a su realidad nacional, en la medida que desarrolle su capaci

d~d cr~tica-reflexiva y participe concientenente en su localidad, ya que en 

" •.• el nivel humano, el conocimiento implica la constante unidad de acc10n 

y reflexl6n sobre la realidad". (5) 

El proceso de alfabetizaci6n, desde este punto de vista, libera al 

individuo de su encadenamiento ideológico ya que se considera como un acto 

de conocimiento y como un acto creador. puesto que los 1lfabetizadores 

asumen el papel de sujetos cognoscentes, capaces de reflexionar y cuestionar 

su realidad. Esto implica romper con toda la posie16n tradicionalista en 

el aprendizaje de la lecto-escritura, en la cual s61o se domestica y enajena 

al alfabetizando. Sino se piensa en una " ••• alfabf:tizac16n que fuese en s1 

un acto de creación capaz de desenc~denar otros actos creadores, en una 

ü¡r-,t-Jetizacián en que el hombre, re sier.b su cójeto, desarrolle la impaciencia, 

( 5) Freir~? Pllu1c. t.a Imrertancia de Leer y el Proceso de L1berac16n, Sielo 
XXI; MC:o:ico, "!::..-,_.~. P:ig. 68. 



1Ó8. 

la vivacidad ..• " (6). 

Es necesario plantear, para este tipo de alfabetización un método ac

tivo que a través del dialogo de situaciones significativas el alfabetizan

do asuma una posición crftica. Es decir, a través del diálogo se dá 

una relación reciproca entre el alfabetizador en el cual se trasmiten res

peto, confianza, fé, etc. 

1. 08TENCION DEL UNIVERSO VOCABULAR DE LOS GRUPOS CON LOS CUALES SE 

TRABAJARA. 

La obtención de palabras generadoras se hace por medio de una invest! 

gación del lugar al cual se va a alfabetizar seleccionando las pal~ 

bras que representen un significado vital y que además, sean 

rescatadas de las expresiones tfpicas o populares. 

ll. SELECCION DEL UNIVERSO VOCASULAR ESTUDIADO. 

Para dicha selección se han establecido tres criterios, que son: 

1. Riqueza fonética. 

2. Dificultad fonética. 

J. Tenor pragmático de la palabr:-a. 

Las palabras generadoras idóneas son "Aquellas que reúnen en sf 

el ~iyor porcentaje po.:;iblc Je criterios sintácticos (posibilidad 

de nq11eza fonet1ca, grado de dificultad fonetica~ "manipularidad• 

(6)' lbid. Pág. 68. 
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de los grupos de signos, las silabas. etc), semántico (mayor o menor in

tensidad del v1nculo establecido entre la palabra y el ser que ésta desig

na), mayor o •nor adecuac16n, entre la palabra y el ser designado y prag

mitico, mayor o Menor tenor potencial de concienciaci6n, o conjunto de 

reacciones socioculturales que la palabra genera en la persona o grupo que 

la utiliza•. (7). 

ll !. CREACIOll DE SITUACIOllES EXISTENCIALES TI PICAS DEL GRUPO CON 

QUE SE VA A lRAtlAJM. 

Estas situaciones son problet11atizadoras ya que Incluyen elemen

tos capaces de producir debate. También a travb del an61isis 

de estas situaciones regionales como nacionales el alfabetizan

do aientras aprende la lecto-escritura va tCMando conciencia 

de su realidad. 

IV. ELAllORACIO" .DE FlCAAS PARA FACILITAR LA ALFAllEllZACIO". 

Las fichas deben de ser Si11Pl.,.nte 1uxi11ires didlcticos; ca

paces de ser adaptados a la situaci6n de aprendizaje por el cua1 

esta el alfabetizando. 

V. flCMAS COll LA DESCOllPOSICllJll DE LAS FAMILIAS FOlltlltAS, llE LAS 

PAl.A8RAS &EMERADORAS. 

Es necesario contar con estas fichas ya que en.ellas se •sa
rrollan las f•iliar sillbicas o flllltticas de las 1'1abas que 

(7) Citado por Freire, en Jarbas,Maciel. A F•ond..,.ttcil!!. Eatudioa 
Universitarios . flo. 11. Brasil, 1963. Plg. 28. 
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conforman a las palabras generadoras. 

EJECUCJON PRACTICA. 

Para la ejecución práctica es necesario contar con todas las fases 

anteriores e iniciar la tarea educativa en los denominados "Circulas 

de Cultura", que están integrados por el coordinador, alfabetizador 

y los alfabetizandos. El contenido está plasmado en las palabras 

generadoras que se hayan conformado y se contextualizan y analizan 

con base en las situaciones problemáticas que se plantean, con el fin 

de cuestinarlas e interpretarlas. 

La parte operativa del proceso de alfabetización inicia con el análi

sis de la situación presentada, una vez que se agota el anAlisis, se 

pasa a la visualización de la palabra generadora y no para su memo

raci6n. Establecido el vinculo semántico entre ella y el objeto que 

se refiere, se presenta la palabra sin el objeto. Posteriormente se 

presenta la misma palabra separada en silabas, para después pasar a 

las faffiilias silábicas que conforman a las silabas de la palabra. 

Estas familias deben ser estudiadas separadamente, presentándose des

pués en conjunto, llegando al 1jltimo término a las vocales. 

t.;:i siguiente tarea es la de construir palabras con las combinaciones 

fonéticas. 



Estos son de 1Mnero descrtptiv• y stntttlco los pasos a segutr. stn 

eniibargo. no debe perderse de vista el .. reo global en el que se generan 

y se 1pllc1n, as1 c_, los fines tonto de lo olfobetlzoct6n. c.- de lo 

educoct6n en general. 

llo se trata s61o de una secuencia o de una receta a seguir. es el 

resultodo de todo uno serte de plonte-tentos, de concepciones. 

El onolfabeta tiene uno percepcl6n Ingenuo de 11 reolldad soctol porque 

lo entiende como un hecho dado y expertn1ent1 un sentl•lento de l111p1>tenct1 

frente o lo lrraclonolldld de uno reolldld ollenonte. que percibe el futuro 

no c_, repet1cl6n del presente sino cOMO algo preestablecido y deter.inodo. 

El proceso l11pllc1 11 necestdoci de oprellder • leer y escribir crltic•· 

•nte. tncluctendo 11 sujeto cmo pr.-tor del oprendizoje. Poro ello. debe 

superorse el concepto de que es llls que el sl11ple dominio pstco16glco y 

•dnico de hs tic:nlcos de leer y escribir. Es el -tnio de los tic:nlcos 

en ttrwlnos cognoscentes de entender y reflexionor lo -·se lee y se es

cribe. Es c_,,,icorse 91'lftc-nte. es incorporoct6n de 11 realldlCI. uno 

ICtitud de creoct6n y recreaci6n. 
• 

El proceso se funda .., el dlilogo del ..iuc1<1or con ·el educMClo.sdlr'e 

situeci-• concretes. Se propone incentivor 11 c011prensi6n de 11 p11l-• 

en su Justo stgriificldo, c.- fuerzo de tr1nsforuct6n. 

llo es un mero lntcrclllbio de puntos de visto con otros individuos. o. 

un esfuerzo ¡aor asumir. una actitud Ns abiert:a ante otras postciones. stno 



una oportunidad de esclarecer el propio nivel de percepción, analizarlo e 

ir más allá de los límites de la propia posición en busca de nuevos nive

les de conciencia. 

Freire concibe el diálogo como problematización; lo que pretende 
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con él es la problematización del conocimiento mismo en su relación indiso

luble con la realidad en la cual se genera y sobre la cual incide para 

comprenderla, explicarla y transformarla. 

En el acto de conocer el sujeto y el objeto, entran en un diálogo y 

en él se revelan los propios significados objetivos. 

El diálogo o la relación dialógica (8) es la cond .ción fundamental 

en el acto de conocer la importancia de la comprensi6n de esttJ •·elaci6n 

radica en aclarar que la realidad también es dialógica. en tomar el proce

so de conocimiento como una totalidad sin hacer una separaci6n entre adqui

sición del conocimiento y el descubrimiento, o sea, de la creac16n del nue-

vo conocimiento. 

Por eso es que, en el modelo de educaci6n t.radicional, al instaurar

se un proceso de mera transferencia de conocimiento ( lnfonnac16n), se 

l'Ompe la relación de diálogo, 

(8) Cfr. ESCOBAR.G., Miguel. Paulo Freire y la educación liberadora. 
(Antologlal. SEP-El Caballito. Mexico 1985.f\'i&;-:'Tb(56). 



113. 

El analfabeta al dialogar sobre su propia realidad, al revisar su 

contexto existenctol no recibe contenidos ajenos a si mismo. Hace conc1en

c1 a de un mundo que empieza a ad-mirar y ad-mirarse: 

Se reencuentra cons 1 go m1 smo. 

Accede a la palabra porque 4!1 es palabra. 

El hombre es un ser de relactontts, estl en el mundo y con el mundo. 

Es un 11 ser -en -el 11Undo11
, pero taft>16n es un ser con ·los -otros". 

Freire, considero que probobl.....,nte el IH,)IOr obstlculo por• la prAc

tica del d161ogo educotivo esU en, no s61o la 1nexper1ench de quienes lo 

. hacen, sino en tniprt•trle dosis de lfROr, fe, esperanza y esp1rttu cr1t1co. 

Para ello d1seft6 situociones (9) existenciales que permiten al hom

bre captar el contenido de conceptos que promuevan su reflexiOn, diAlogo y 

conciencia. 

La conciencia y el mundo se constituyen ... tuamente (sujeto-objeto) 

una implica a la otra pero • la vez la diferencia, Existe una d1stanc1~ 

(9) Cfr. TORRES :tovoa, Carlos. Paulo Fre1re en Alllr1c1 L1ttn1. Gern1c:a¡ 
Méx•<O, 1981· Págs.92-99, 
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objetiva. El esfuerzo de acercamiento mutuo implica: 

a) Una acción {elaboración de pautas de pensamiento) 

b) Un producto (el conocimiento de esa realidad o mundo sociocultural). 

e) Un sentido (la identidad del hombre en el mundo a través de un 

compromiso con e 1 mundo) • 

Desde esta perspectiva Freire se inscribe en la concepción dialéctica 

del conocimiento para la cual el pensamiento es una etapa del proceso de 

conformaci6n de la realidad objetiva y representa un retorno reflexivo, 

interanalizando el objeto. 

La superación de la dicotomia Sujeto-objeto se da en el concepto, que 

si bien es propio de la subjetividad, al mismo tiempo supone e incluye la 

objetividad: es un objeto pensado. 

En"pedagogia del oprimido" . aborda el tema de la constitución h1st6-

r1ca de la conciencia dominada y su relación dialéctica con la concfenc1a 

dominadora en la estructura de dominación. Al hablar de conciencia: No 

asume una posición idealista.,, se refiere al hombre como un cuerpo conscien

te. 

En el primer cap'ttulo de Pedagogía del oprimido se iritenta compender 

el fenómeno de la introyección de la conciencia dominadora por la conciencia 

oprimida. De lo que resulta una conciencia dual, es ella y es la otra 
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hospedada en ella. De Ahí que quienes introyectan la conciencia dominadora, 

quieran 1 a r-eforma agraria para ser patrones y tener inqui 11 nos bajo sus 

dominios. 

A partir del diagn6stico cientffico del fenómeno, se plantea la exi

gencia de la educación como acci6n cultural de carácter liberador, a tra

vés de la cual se logre la e>etroyección de la conciencia dominadora que se 

halla "habitando" la conciencia oprimida. 

Lo que llamamos "cultura del silencio", introyectada como "inconscien

te colectivo 11 por los marginados no se transforma automAt1camente con el 

cambio infraestructural, porque esa "cultura del silencio" se ha consti-

tuido como "consciencia servilº. Para que dicha cultura deje de serlo, 

es necesario que las relaciones hombres-hombres y hombres-mundo de la estruc

tura nueva sean capaces de crear un estilo debidamente diferente al anteriOr. 

Pero aún así la "cultura del silencio" puede reaparecer. 

La praxis paterna11sta. autoritaria en la que algunos prescriben sus 

opciones a los dem&s. no viabi liza la af1rmac16n de los otros como seres 

de la decisión, y por eso no les permite incorporarse al proceso de camb1o. 

En lugar de incorporarse son incorporados, llevados. Esta modalidad de 

acción es manipuladora aunque no siempre resulta de una dec1s16n consciente 

de sus actores. Implica la react1vaci6n de la al1en1nte •cultura del si

lencio" y una alienación contenida en invasión cultural de quienes la rea

lizan. 
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El punto de partida de todo quehacer tiene que estar en la dialecti

zación hombres-mundo que debe ser p1•oblematizada. 

Alfabetización no puede realizarse disociando el aprendizaje de 1 a 

lecto-escritura del trabajo. En ella es indispensable develar la signifi

cación verdadera de la praxis humana, la cual, entendida como acci6n•re

flexión, implica el uso de los espacios dentro de una instituci6n. l>ero para 

ello hay que reconocer los limites históricos, polfticos, sociales, cultura

les e ideológicos que condicionan la acción. Praxis es palabra viva y diná

mica. 

3. Consideracfones. 

Ya analizadas las propuestas sobre alfabetización, toca en esta par

te considerar algunas reflexiones acerca de la temiitica en cuestión. 

La razón por la cual surge este apartado. es con el fin de retomar 

los señalamientos que se han efectuado anteriormente para recapitular las 

ideas más importantes. 

Primeramente se inic1arA con la instituc1ona11zaci6n del !NEA, acción 

de gran relevancia en el terreno de la Educación de Adultos, ya que se le

gitima el saber y surge un campo educativo; es decir, el Estado valida y 

reconoce a partir de ese momento las acciones educativas. ~a apertura de 

dicho campo, toma aw en los investigadores educativos, los cuales estu-
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dian a la alfabetización desde muchos ángulos. 

El INEA, entiende a la educación como el catalizador que consolida 

el progreso del pa1s y adem5s debe de contribuir al desarrollo de las ca

pacidades del individuo para mejorar su calidad de vida y por ende el bie

nestar social y econ6m1co del pa1s. 51 se interpreta la func16n que de

sempei\a la educaci6n ·se observa que ella asume toda la responsabilidad en 

la formaci6n del educando y además, le debe de posibilitar los medios para 

su solvencia econOmica y social; es decir que la educac16n debe coadyuvar 

al crecimiento del pais, pero de antemano es importante cuestionar si real

mente la educact6n sacar§ al pa1s del subdesarrollo. Si los problemas so

ciales tales como el analfabetismo son considerados producto de una defi

ciente educact6n, es necesario decir que la crisis económ1c1-social por la 

que atraviesa el pafs no es por deficienctas educativas, sino por las ca

racterfsticas que la estructura econ6m1ca, polft1ca y social presenta, as1 

también por la dependencia que se guarda con diversos pafses dominantes. 

Es preciso seftalar que la educaci6n no debe verse de fonwa aislada, 

tal como lo enfoca el INEA, porque la educac16n no es un fenOClleno social 

aislado, ya que está en estrecha relac16n con otros fenómenos o hechos so

ciales, que se encuentran en la realidad. Por ello no es adecuado hablar 

de cambios 'en la sociedad provocados por 11 educac16n. 

Freire considera que la educación es ht1111aniz1nte y liberadora, ya 

que se convierte en generadora e instrumento de una transferencia auténtica 

y global del hombre y de la sociedad; ya que educar no es una simple trans

nn ... ión de cnr·acimientos,sino es propiciar situaciones en tas que el educan-



do se descubra a sí mismo y adquiera conciencia de su realidad y reflexio

ne sobre ésta última para transformarla. Se puede decir que la educación 

adquiere una función transformadora y la cumple en el proceso de alfabeti

zación al formar hombres críticos y reflexivos capaces de transformar su 

realidad con base en sus necesidades. 

Como se puede observar los planteamientos resultan totalmente distin

tos, ya que el INEA maneja el concepto de función de la educación como un 

simple instrumento de progreso y des·arrollo, pero oculta todo el trasfondo 

ideológico que en dicho concepto está impHcito, porque viendo la función 

de la educación desde otra 6ptica, tiene un sentido represivo ya que domina 

y enajena al hombre. También, es homogeneizante por establecer formas de 

conduct¿: que se derivan de los requerimientos de la ideolog1a dominante, 

privando de una formaciOn crttica y reflexiva. 

El perfil del educando que se propone el lNEA, es el de una persona 

capaz de leer y escribir, comunicarse con los demás, interesarse en su su

peraci6n educativa y económica. Esto trae como consecuencia el formar un 

hombre "socialmente aceptable", sin ir en contra de los principios y normas 

que se han establecido, ya que a través del aprendizaje de 18. lecto-escritura 

únicamente aprende a traducir los signos sin interpretarlos ni cuestionarlos. 

Con esto se quiere decir el que INEA,. aunque presenta planteamientos te6ri

cos interesantes, sobre 1 as caracteristicas que deberl de poseer al tfnn1-

no del proceso el alfabetizando, en la realidad no se logra porque en pri-

mer término se funcionalizan los propósitos y metas que se Persiguen, en 

segundo por la falsa respuesta y limitada concepc16n que se tiene sobre la 

educaciOn. con respecto a la movilidad social y ascenso económico; tercero, 
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por la falta de conciencia sobre la responsabilidad de la alfabetización, 

quinto, por la carencia de una fundamentación teórica sólida. Para Freire 

el hombre no es un objeto más de la naturaleza, sino está en relación acti

va y constante con el tiempo y en el espacio. 

A través de la alfabetización el hombre se convierte en un sujeto 

de conocimiento , ya que interactúa con su mundo que lo circunda para que 

lo reflexione, transformarlo con base en sus necesidades. En esta postura 

la reflexión y la concientizac16n son conceptos muy importantes por ser 

los elementos básicos e inseparables del proceso dt! conoe-1tniento, en los 

cuales la reflexión es una serie de cuestionamientos internos a la proble

mática y la concient1zaci6n es la toma de conciencia reflex1·va abocada a 

la praxis, entendiéndose a este último concepto como reflexión y acción 

conjuntas. 

La posición adoptada por el INEA y la propuesta por Freire, en cuan

to al perfil o tipo de hombre que se quiere fonn¡r, distan mucho ya que 

mientras el INEA adopta planteamientos que van: más al sentido de •jor-amien

to social y económico. (10) Fre1re propone planteannentos polltico-ideo16-

gicos que son los que más están ajustados a la realidad, ya sea a part'lr 

de que el hOlllhre despierte de su estado opresor, podrl darse cuenta de mu

chas cosas y buscar la opc:i6n mis ajustada a sus necesidades e intereHs y 

asi. en un tie111po con\Jeniente mejorar su condici6ft de- v·lda .. Con lo anteTior, 

se pretende decir, que el mejorar la condici&t. de riU esti rel.ctonadllt,. 

está ajustada a un proceso de reflexión y prict.ica que· c.o'l'Mluce a su- •ta 

que es la concientización. 
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El Estado a través del INEA ataca el analfabetismo con programas de 

alfabetización qfJe si bien en la mayoria de los casos es formar "analfabe

tas funcionales" por un sin número de cuestiones (tocadas en puntos ante

riores), ya que lo importante es el contar con un c,rculo de educandos y 

cuantificarlos en cifras, sin importar lo cualitativo que pudiera ser el 

proceso de alfabetización. 

Las preocupaciones en torno a la post-alfabetización están intima

mentc ligadas a la práctica de la arfabetizaicón y a la concepción que de 

e 11 a se tenga. (11) 

En la v1si6n práct1co ... te6r1ca, que propone Freire, la alfabetización 

nunca podri ser entendida como el momento de un aprendizaje formal de la 

escritura y de la lectura, como una primera instancia que se relaciona 

con las sigu1entes por simple yu><taposici6n. ni como etapa propedéutica, 

que una Vt!l concluida permita el acceso a la siguiente.. Por el contrario 

la alfabetización de adultos en Freire contiene en st la post ... alfabetizacHm, 

al continuar dhersificar el acto de conocimiento que se inicia con la 

alfabetización. 

Se trata pues, de dos tnoatentos de un misMO proceso social de forma-

ción. 



PROPUESTA SOBRE LA METODOLOGIA DIDACTICA 

PARA EL PROCESO DE r.LF ABETI ZAC l ON. 
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En este apartado se intenta ofrecer una propuesta sobre la metodolo

gta didáctica para el proceso de alfabetización, dado que es necesario 

apoyar al método que actualmente es empleado por el !NEA. (Método de la 

palabra generadora). 

Dicha propuesta surge a partir del desarrollo de la investigación 

misma y se considera como un apoyo.· ya que de la experiencia que se tie

ne sobre la alfabetización, se observa el mal empleo que los alfabet1za

dores hacen del mitodo por motivos diversos (deficiente capacitación, la 

alfabet1zaci6n no centrada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, fal

ta de compromiso del alfabetlzador, etc). 

A partir de lo anterior surge la inquietud de conformar dicha pro

Puesta para coadyuvar a la alfabetizaci6n y principalmente de instrumentar

la a partir del proceso de enser.anza-aprendizaje. 

El contenido de la propuesta parte de tres vertientes que consol 1.dan 

y dan explicac16n al proceso de alfabethac16n, y son las siguientes: 

Vertiente F11os6f1ca 

Parte de la concepción que se tiene del hombre y se quiere reafirmar 

a través del proceso. Se concibe al hombre como un sujeto refle>e.ivo. crea

tivo y transformador que esti en constante interacci6n con su realidad pues 

a partir de esa interacci6n se establece una relaci6n de conocimiento, en 



la cuaJ sujeto y objeto inciden rectprocamente a través de una práctica, 

de un trabajo, que lo llevará a la satisfacciOn de una necesidad y de un 

compromiso ante él mismo, los demás y su comunidad. 
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El sujeto no capta el dato de la realidad,sino la esencia del fenó

meno, llevándole a r.ealizar análisis, crfticas y reflexiones, mismos que 

son producto de un proceso que vendria a ser más real o cient1fico. La 

cuestión es que se dé cuenta de su significado como ser humano, con senti 

mientas y emociones, de su capacida~ reflexiva y cr1tica¡de su capacidad 

de transformar lo que se anteponga a sus derechos en general. Cuando el su

jeto se percata de su conciencia. ésta lo mueve a tomar una posición y u

nifestar una actitud ante su medio, 

Una vez expuesto el concepto de hombre, éste será 1 a base para desa

rrollar otros elementos que conforman la propuesta, tales como la reflex16n, 

la práctica, entre otros. 

Vertiente Psicológica. 

Ofrece una caracterización del educando, calif1cindolo como una per

sona "adulta 11 que significa haber alcanzado madurez biológica, psicológica 

y social, pero es diffcil precisar dicha madurez pues existen un sinnQmero 

de factores que la propician o retardan, aunque sin embargo, el INEA diri

ge sus programas de alfabetización a personas que tengan de 15 ai\os en ade

lante. 

La madurez biológica implica el haber alcanzado un desarrollo ftsico, 



lo cual le facilitará el manejo de cuestiones de motricidad fina y gruesa 

que son indispensables para el aprendizaje de la lecto-escrltura. 
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Un problema conductual, deficiencia intelectual o algún impedimento' 

f,sico (ceguera, sordera, MUtaci6n de algún miembro, etc), serA un obstáculo 

al aprendizaje, ya que la •todolog,a que se propone no serta la adecuada, 

lo que será necesario, es canalizar a las personas con dichos padecimientos 

a instituciones especializadas. 

El adulto presenta una serie de e><.periencias que le han formado no

ciones acerca de determinadas cosas, lo cual es una ventaja ya que su 

aprendizaje no partir1a de cero y se optimizará el acceso a la lecto-escri

tura. 

También existen adulUis que según su formac16n y desarrollo en su me

dio ambiente les ha formado una serie de ideas que los desvalorizan como 

personas, y les hace por ejemplo seritirse incapaces de aprender, y sobre 

todo de conocer su mundo y la relación que guardan con él, lo que para 

Freire imp11car1a romper con este ideologisnK>, ya que se rescatar1a todos 

aquellos valores (1), que consolidan la d1alog1c1dad que se da en el pro

ceso de alfabetización. 

El alfabetizando, por lo regular esti i11111&rso en un medio allbiente 

marginal por la situaci6n de violencia en que vive, por los problemas eco

nómicos, las carencias de servicios urbanos. etc. Lo que afectar6 en la 

toma de actitudes negativas ante el aprendizaje, ya que no posee un claro 

di!.cflrnimiento de las cosas y opondrá resistencia ante la alfabetizaci6n. 

(1) !~~~s v11iores son la confianza, la fe. la seguridad, amor, humildad, 
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Vertiente Sociológica. 

Implica decir que el hombre por naturaleza es social y que se trata 

de prepararlo y formarlo para que después participe y se integre en su 

sociedad. 

En este sentido se cree pertinente que a través de la alfabetización 

el sujeto se comunique gráficamente con su medio y ast mantenga una rela

ción más sólida con su sociedad. T~mbién en este sentido dirige al educa!!. 

do a sentirse como un ser social y que interactúa con otros miembros y con 

la comunidad entera, lo cual facilitará la participación en la organización 

y la solución de problemas de su comunidad. 

Caracter1zact6n del Proceso Ensellanza-Aprendtzoje (E-Al. 

El proceso E-A en la alfabetización se da en la interrelación entre el 

alfabetizando y el alfabetizador a partir de un c.ontenido y a través de un 

método, es decir el alfabetizador propiciará situaciones para que el alfabe

tizando interactúe con el contenido u objeto de estudio y se apropie de él. 

El concepto de aprendizaje significari cambio de conducta. entend1énd~ 

se ésta como "conducta molar o tota1"(2) que inipltcan en el a~fabettzando 

1 a modificación o cambio de su estructura cognoscitiva para adquirir co

nocimientos, hibitos, habilidades y valores. También se refiere que el 

8prendizaje conlleva la aplicación de conocimientos a otras nuevas situa

ciones, generando una práctica, que debe de ser calificada como pr5.ct1ca 

(ZI Cfr. Bleger, José. Psicologla de la Conducta. · Endcba ; Buenos 
Aires, 1977. Pág. 



social, ya que se da en la sociedad y es la totalidad concreta, en la que 

el alfabetizando, no se considera únicamente como objeto, sino como un 

individuo cr1t1co y reflexivo, transformador de su realidad y hacedor de 

su historia. 

En el aprendizaje, esta practica concreta es de gran relevancia ya 
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que se considl!"a la acci6n del alfabetizando sobre el objeto de estudio para 

aprender, siendo este últ1MO concepto infinito, puesto que"una persona apren

de cuando se plantea dudas, formula h1p6tes1s, retrocede ante ciertos 

obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente temor hacia lo desco

nocido, manipula objetos, verifica en una pr6ctica sus conclusiones, etcº. 

(3). 

Con lo anterior se quiere decir que el aprendizaje nunca termina, 

sino cuando mAs cuest1onamientos se tienen acerca de algo, m:is se est6 

aprendiendo. También se puede sefta1ar el cambio conductua1 que sufre la 

persona al ponerse en contacto con nueva 1nformac16n. 

El proceso de ensei\anza-aprend1zaje, considera que tanto el alfabet1-

zador como e1 alfabetizando participan rec1procamente, es decir, 11enseftanza 

y aprendizaje constituyen actos dialfctlcos, Inseparables, Integrantes de 

un proceso único en perunente mov1m1ento, pero no s61o por el hecho de que 

cuando hay alguien que aprende tiene que haber otro que ensefta, sino tlmb1fn 

en virtud del prlnc1p1o según el cual no se puede enseftar correct-nte 

mientras no se aprenda durante la misma tarea de la enseftanz1 11
• (4) de lo 

(3) 

(4) 

Roddguez,Azucen1. "El proceso de Aprendlza~e en el Nivel Su~rlor ~ 
Universitario" en Revista del Centro de Estu 1os lduc•t1vos.g1n1 . 
Bl~g..;,· José,Tenuts de Ps1colog1a. Nueva Visión. Buenos Aires, 1977. 
pag. 58. 
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anterior se desprende que dicho proceso no es 1 ineal sino que sufre 

avances. retrocesos., resistencias y contradicciones que lo califican de dia

léctico ya que tanto para el alfabetizando como para et alfabettzador, el 

proceso implica enseñar cómo aprender y aunque el alfabetizador se encuen

tra a un nivel diferente al del alfabetizando., siempre debe estar dispues

to a aprender todo lo que el proceso permita desde el tntcio hasta el cono

cimiento de caracterfsttcas particulares del alfabetizando., y la necesidad 

de reorientar ta metodologfa didáctica en relación al objeto de estudio y 

del aismo educando. Es por esto que. se dice que el alfabetizandó, ensefta 

de acuerdo con sus caracter1sticas y la fonH. en· C<*> percibe el 11Undo. 

Carecterizec11!11 de le Metodol091a D1dlct1ce 

A través de esta propuesta se establecen los principios y la secuen

cia que debe seguir el proceso de la alfabetizaci6n. ya que se orienta la 

interrelación entre el alfabetizador y el alfabetizando para que el pri•

ro propicie situaciones de aprendizaje y el segundo se apropie del objeto 

de estudio. 

Se considera necesario describir el p1pel ·del alfabetlzador y el al

fabetizando y el contenido. e_, los el-ntos principales del proceso de 

la alfabetlzacl6n para tal efecto dlr""°s c¡ueo 

El alfabeth1dor es quieno 

- Orienta, gula y propicia las situaciones favorables para que el 

alf-tlzando se apropie del objeto de estudio. 
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- Parte de la realidad del alfabetizando para generar la discusión 

tetRática. 

- Propicia que las situaciones de aprendizaje sean de confianza, 

seguridad y respeto. 

- Incentiva a la ref1e.i6n y crUlca del objeto de estudio. 

- Coadyuva a la partlclpaci6n en la soluci6n de problemas cercanos 

del alfabetizando. 

- l11Pulsa al autodldact1smo como el eje principal del proceso. 

El alfabetizando es la persona a quien se: 

- Dirige el proceso de alfabetlzacl6n. 

- Se considera cOtllO marginado por el s1steioa educativo. 

- Propicia la reflexi6n y cr1tica del objeto de estudio. 

- l11Pulsa a tomar conciencia de su realidad y a resolver sus proble

•as. 

Incentiva a la participaci6n activa en la construccl6n de su cono

ci•iento. 
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En lo que se refiere al contenido este tiene que ser significativo 

es decir debe partir de la realidad en la cuál está inmerso, tanto alfabe

tizando como alfabetizador. propiciando en ellos una interacción que evi

dencta detalles que no se hacen conscientes aprendiendo paralelamente la 

lecto-escritura. 

Prtnctplos ... todo16gtcos. 

Para nonnar y fundan1entar el proceso de la alfabetizaci6n se hace ne

cesario proponer principios metódo169icos. los cuales rigen la interrela

ción entre el alfabetizador, el alfabetizando y el objeto de estudio. 

Estos ·principios no fueron producto del azar sino productos de una 

1nvest1gac16n de algunas fuentes b1bl1ográf1cas y de la rev1si6n ,de los 

polft1cas que rigen a la educaci6n de adultos, asf como tlftlbién de la expe

riencia que se obtuvo en la alfabetizac16n. 

Estos principios están en toda situaci6n de •prend1z1Je en el proceso 

de alfabetlz1ci6n y son los siguientes: 

- Reflex16n, es considerada c.- 11 c1p1cidad de 1n111zar y sinteti

z•r un problNI, para dar una soluct6n o presentar un• 1ltet"n1ttv1. 

Dicha capacidad esU inErsa en un proceso de. conoc:i•ientos de 11 

realidad concreta, ya que, taftlbi~n i"'1'l1c1 el cuestton1rse lis 

cosas, los hechos y fenómenos sociales y 11 relac1~n que gu1rd1n 

con el sujeto, en una sociedad determinada. 
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- D161ogo. Se entiende como una acción reclprot• de comu111caclón 

que Implica el cambio de roles que se dan entre el olfabot1zando 

y el alfabetlzador ya que el emisor se vuelve receptor y lste úl

tlOM> se vuelve e011sor lo que se establece a partir de una temltl

c1, que parto de 11 reolldad del alfabetizando, para 111 logror 

en lste una slgnlflcacl6n vital de contenido y, por otro 111do, 

aprenda la lecto•escrltura. 

- Creatividad. Es considerada como 11 habilidad de generar 1deas. 

soluclan1r probl-• y modificar •ltu1clones en tanto en el lmbl • 

ta de la practica educativa como social, 

• Caaperacl6n. Es considerada como la 1cclOn del alfabeth1ndo y el 

alfabetlzador en el proceso de Ensenanza-Aprendlzaje, ya que Im

plica la lncentlvaclOn, lnteres, responsab111dad que deben manl· 

festar los dos protagonistas en la alfabetluclOn. 

Esta propuesta M1todal6glca, exige 11 1nterre11cl6n de las prln• 

clphntes expuestas en el procesa da ensan1nu·1prandizaje, con

crat-nte en 11 apllc1cl6n del '"'todo da 11 pahbra 99narador1, 

el cull. .. cree canvantanta 1cl1ror qua 111 atep11 en qut H dt • 

vtden H 1610 para afectos de proc110 dt t11Hftan11•eprtlldt 21J1.

Tlllb1'n dlch11 etapas asten rtg1dH par 101· prtnctptos- 11ttodol6· 

glcos. 



La Secuencia Metodológica está conformada por tres etapas, que a 

continuación se describen. 

la. Etapa. 

¡JO. 

Acercamiento. Es cuando el alumno se pone en contacto con el objeto 

de estudio. Esta situación de aprendizaje estará determinada por el uni

verso temático que se refiere a las situaciones vitales del alfabetizando, 

tales como el trabajo, la alimentación, la vivienda, la salud, la edll(:a

ción, etc. 

En esta etapa tanto el alfabetizandor como el alfabetizando interac

túan con el contenido a través de la discusión temática, que funge como un 

planteamiento de aprendizaje que es derivado de la palabra en cuestión o 

pa 1 abra generadora. 

Es necesario señalar, plantear dicha situación de aprendizaje obede

ce a las caracteristicas piscológicas del alfabetizando, al contenido en 

cuestión y a los pr1nc1pios que rigen el proceso de ensei\anza-aprendizaje, 

es decir se pretende que el alfabetizando propicie situaciones a trav~s de 

la discusión· tetlática. con el fin de que dialogue y reflexione el contenido. 

que además del aprendizaje de la lecto-escr1tura. concientizari algunas 

cuestiones que están vinculadas con la palabra generadora. 

2a. Etapa. 

Afirmación, es la etapa en la cual el alfabetizando desarrolla otras 
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acciones. , ejercita nuevas habilidades, investfga, etc •• con el propósito 

de ir aprqñam el objeto de estudio. 

El alfabetizador incentivará la participación del alfabetizando en la 

divisi6n silóbica y la descompos1ci6n en familias si16bicas de la palabra 

en cuestión; as1 mismo, proporcionar& información complementaria y propi

ciar& nuevos cuest1onam1entos a la posición adoptada por el alfabetizando. 

3a. Etapa. 

· Ap11caci6~. En esta etapa se debe propiciar en el alfabetizando la 

aplicación de los conocimientos adquiridos a otras situaciones de su reali

dad próxima, estableciendo un enlace entre un conocimiento ya adquirido con 

uno nuevo. 

La evaluación en la alfabetización tiene como propósitos retroal imen

tar y enriquecer el proceso de ensei'\anza-aprendi zaje y se considera como 

un proceso ststemit1co, permanente y din&m1co que mantendr6 al tanto al 

alfabet1zador, sobre los aciertos, fallas, logros y barreras en el procedi

miento de ensenanza-aprendizaje. Talllbitn le permite, conocer el grado de 

oprendi zaje del alfabetizando y asf valorar el procedimhnto seguido y su -

perar los problemas que surjan. COlllO la ev•lulc16n tiene que ser penw1nen

te ya que debe 1dentif1car las exper1encin previas que tiene el alfabeti

zando con respecto el contenido que se pretend1 abordar. t1nib11n est1r6 

directamente vinculada con el procediR11ent1> d1d6etico que se lleva a cabo 

con el fin de ajustarlo según las necesidades que emerjan .. 
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Por último, se pretende llegar a una apropiación del objeto de es

tudio por Jo tanto debe de evaluarse el contenido a través de una serie de 

actividades en las cuales se manifieste un dominio total del mismo. 

Consideraciones Generales. 

La alfabetización conc.ebida como un proceso implica toda una funda

mentación, pero el momento operativo es cuando se realiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Este proceso debe ser ubicado en un ámbito extraescolar donde según 

las caracterist1cas e intereses del alfabetizando. permitirá el desarrollo 

de la alfabetización, ya que las personas adultas tienen muchas actividades 

que realizan y disponen de poco tiempo libre. 

Se dice que la alfabetización es un proceso, porque sigue una suce

sión de etapas que inician con la detección del analfat.eta, hasta el apren

dizaje de 1 a lecto-escri tura. 

Como se habia explicado antes, esta p·ropuesta pretende coadyuv.ar al 

manejo del método de la palabra generadora con el propósito de proporcio

nar orientaciones didácticas a dicho método. 

También la propuesta proporciona un sustento teórico que c0nso11d• el 

proceso de enseñan2a-aprendizaje y le da una explfcac1ón para ayudar a la 

práctica alfabet1zadora. 



Lo operativo de los pl"'1nc1p1os y momentos se tla tonr.retntnente en le 

ap11caci6n del "Metodo de la palabra generadoro". 

Porte operativa de la propuesta, 

Par• operat1vizar la propuesta se sugieren dos niveles que a cantt• 

nuación se presentan: 
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- El priMro radica en 1mp1ementar un curso de "!nstrumentaci6n b1-

d6ctica" al proceso de alfabetizociOn, bosado en lo propuesta que 

sobre Metodologla Didlctica se esU presentando, dirigido a los 

a1fabet1zedores, Can el propOsito de que se conozco y r~fle•tone 

la caract1rlzacl6n y conceptualtz•cl6n del proceso de enscnnnzn 

-aprendizaje, y asl como las principias y la secuencia que la rige, 

Lo anterior se justifica con base en que elalfabetlzador se res• 

ponsab11ice y adquiera el compromiso de participar en la alhbeti

zac16n consclent-nte, para que 1 ogr• sacar el mejor provecho, 

- El segundo consiste en red1Hftar 101 libras di! te;to, para rHi· 

tructurar las lecciones de acuerdo a h secuenc1i d1dlcttc1 que se 

propone e Insertar al a1'1blt111ndo. en er pfóCf10· lft1llllO. 
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CONCLUSIOllES 

Después de las reflexiones realizadas -sobre el proceso de alfabeti

zación y ubicándolo dentro de la "Educación de Adultos• Y a su vez dentro 

de lo que es La Educaci6n no formal y Extraescollr. se puede concluir que 

el proceso de alfabetización conlleva implicitamente una serie de acciones 

que tienen como prop6sitos: 

- El aprendizaje de la lecto-escritura cotnO uno de los medios de 

contacto con su cultura. 

- Realizar practicas de tipo social con las que se puede ayudar a 

participar más activamente en la solución de problemas personales 

COll'K) de la comunidad. 

- El asumir ciertos valores y normas de caricter social que forman 

parte del proceso de socializaci6n. 

- El homogenizar a las personas analfabetas,. según· Ta ideologfa do

minante. 

- El part1c1par crftica y reflextvament~ ,_.. tr..sfa..-.r su r.ealt

dad social. 

los propósitos señalados anteriormente nuestnn ftne.s, contradtc:to,..ias 

que encierr• el proceso de alfabet.izaciónT ya que a ní..-t. d:fscvr.siyo. se 
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manejan de una forma y en la pr6ctica dt otra. Lo que se quiere decir es 

que aunque el INEA maneje en su dis.curso elementos retomados de Paulo Fre1re, 

su acc16n educ1tlv1 estl sujeta y.es un ••• "RefloJo fiel de la polltlc• e 

1deologfa do los grupos gobern1ntes, o de los partidos polfticos en el po

der~ Cl) Por 1Jet11plo, se c1r1ct1rfu 11 1lf1bet1z1ndo COlllO una persona cri

tica .Y refle•lva .Y que serl consciente 1 p1rtfr do la problemltlzacl6n que 

le propfcf1rl el Mltodo de la p1l1br1 gener1dor1. Pero en una r11l1dad 

concreta 11 1lf1bltfzodor Gnlc-nte lo que 11 l111port1 es el aprendizaje 

de la lecto-escrltura .Y cleJ1 de lado 11 probl-t1Hcl6n o la sftu1ci6n de 

la cu1l -rge 11 contenido t•tlco, lo que ocasion1 un aprendizaJo mecl

n1co .Y no despierta un fnter~s vftal en el 11fabetfzando, y fste 01UCh11 ve

ces desert1 o se convierte en un 1n1lf1blta funcfon11. 

Se enf1tlZ1 que 11 fnstftucfon11fzarse 11 1duc1ct6n de 1dulto1, co

bra i111port1nch. ya que CUMPle labor social, al planear .Y dirigir 1 los 

1dulto1, en los cuales predOt11fn1n 101 de 1lflbetlzac16n. El !NEA como una 

lnstituci6n social, cut11ple su cometido transaftfendo, nor"'u y v1lor1s que 

son parte de una 1deolog11 Estltll, que 1 su vez fOl'IU p1rte de la polftlc:a 

que seftala 1ccfones sobro soc1111zaci6n y control social en el "'"ºº de 

ref'leJo de los necHid1dos 1ocf1les. Lo 1nt1r1DI' 11 concr1t1 en lot pro• 

yectos educ1thos. los cu1T11 se con1lcler1ron, c- Ju Htr1t19hs poli• 

tlcas, d•1ndld1S en un -nto lltstO...fco, CUJ'• funct6'r 1p1r1nt1 11 11 for·· 

1111C-16n y 11 1prlnd111J1 del Mllf-ta¡ 7 T• funclllt oculta. serf1 11 llOlllO· 

gen1zacHln .Y el control 1oci1l dlte,.,.ln- poi' l• fdl0loif1. 1111119r1nt1 di 

l• soc1 edad. 

Ol' Gutierrez,Fr1nc1sco. Educ1cf6n cOlllO· P~ax1s. PoHttca·. SlaJo XXJ: 
México, 1985. Pig~ 1 • 



En el planteamiento del proyecto se pronosticó que la educación co

mo proceso de formación de los miembros de una sociedad, está determinada 

históricamente por un modo de producción y por el tipo de relaciones que 

de él se derivan, y en las que se generan intereses políticos, ideológicos 

y económ·icos. entre otros. Ahora bien.en el desarrollo del trabajo se con

solidad dicho pronóstico ó supuesto teórico, ya que la educación se consi

dera como una acción política que tiende a responder a una propuesta de go

bierno, crista 1 izada en proyectos en 1 os que esta inmersa 1 a a 1 fa -

betización. 

A través del repaso histórico, en el que se destaca a la alfabeti

zación de las demás acciones educativas que conforman el proyecto del Estado, 

se le encontró de la siguiente manera: 

- Durante la época colonial la alfabetización cumple un papel acul

turizante, ya que la tendencia polltica se encaminó a la castella

nizac:i{;ln en cuanto al manejo de un mismo idioma y la evangeliza-

ción,a la adopción de otra forma de concebir la realidad, 

es decir cristianizar al indígena para quP asuma valores, costum

bres, conocimientos, tradiciones, etc. de la ideologia Espaf\ola. 

- A partir de la conformación del Estado Mexicano y la lucha inter

na a nivel p~litico ideológico entre conservadores y libereles, la 

alfabetizilción cobra impor"tancia en los proyect~s educativos que 

se dan en la épcx:a <le Valcnt~n Gómez Farias, ya que de aculturizan

te pasa a tener una función socializ1Jnte. en el sentido de conocer 
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y asumir las nuevas formas de vida que postulaba el pensamiento 

liberal. También la instauraciOn de la República signlficO mucho 

para la alfabetización, ya que la func16n socializadora trascien

de a ·1a cohesión social. con el propósito de formar un tipo de 

hombre con esp1ritu cient1f1co e implantar un orden asumiendo la 

corriente positiva. A partir de lo anterior se mira a la cduca

ctOn como una lnstituciOn dirigida por el Estado con fines traza

dos por éste último que van encaminados a inculcar y difundir la 

ideologta del sistema social e impulsar al desarrollo de habilida

des y destrezas ocupacionales para insertarse en el medio laboral. 

- En el pcrliriato la alfabetizaciOn fue trabajada únicamente a nivel 

de discurso, a través de los planteamientos realizados por los 

congresos educativos (1989-1991), pero en una realidad concre-

ta no significó mucho pará el gobierno de aquella época, ya que 

las influencias extranjeras encaminaban la vida al goce y disfru

te del arte en gener:al, de "algunas clases sociales" y no a sol

ventar problemas sociales n1 mucho menos educativos, entre ellos 

el analfabetismo. 

- A. partir del periodo posrevolucionario se da un gran impulso a la 

alfabetizacl6n en el sentido de que por un lado se subsanan los 

rezagos educativos que se dieron a lis clises- sociales de esc1sos 

recursos econlillicos y por otro lodo se creta en la posic16n de que 

a travf:s de llevar a cabo la ace16n educativa 1 los adulto!, se 

contribu1rll al desarrollo soc1al y econ4llotco del pah. 
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- Dentro del periodo de 1935 a 1975. durante los proyectos educa

tivos del pertdo Cardenista la alfabetización adquiere caracteris

ticas del propio periodo, ya que se pretende que al analfabeta se 

le forme a partir de contenidos socialistas y con la actitud de 

. tener un .. espfritu social",para integrarse al trabajo colectivo; 

inclusive se realizaron propuestas metodológicas para guiar a la 

alf'abetización, aunque únicamente habilitándolo para aprender a 

leer y escribir. Posteriormente, a partir de 1943 y los aconteci

mientos que influyeron para· adoptar una posición diferente a la 

educación. la alfabetización se impulsó con el fin de capacitar 

y habi 1 itar al sujeto para que posteriormente se incorporara al 

apartto de producción. En las décadas de los 50's y 60 1 s la 

educación de adultos adquiere funciones especificas ya que se pre

tende el mejoramiento social y el desarrollo de la mano de obra, 

a través de acciones educativas, que son impulsadas por organismos 

internacionales entre los qJe destaca .la AL PRO (Alianza para el 

progreso>. Es asf como a partir de ese momento se realizan pro-

yectos de alfilbetización desarrollo de la comunidad, capacitac16n 

técnica, etc. También es necesario esclarecer que la alfabetiza

ción, es considerada como una forma de atacar al fen6rneno ~'anal fa-

betismo" el cual, obstaculiza el desarrollo del pats, y es asf co

mo en 1966 se edita la cartilla nacional de alfabetización "yo 

puedo hacerlo" con apoyo de los medios masivos de comun1cac10n. 

Es importante mencionar que hasta este momento la alfabetización 

¡:J!"qUeSta por lo-.:> diverso5 perfodos hd sido trabajada segün las necesi-
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dodes e intereses del momento hist6rico, pero ha faltado cont1nuidnd, 

y ser trabajada de acuerdo a las necesidades e intereses y caracter1st1ces 

del adulto mexicano y port1culormente al de codo regHn. 

La cr1s1s econlllftlca y social, ortgln6 toto un cambio en la f11osoflo 

educativa, misma que hizo adoptar nuevos planteamientos pollticos y es como 

se reforma 11 educacl6n en el tipo no formal a partir de le creect6n de la 

Ley Federal de Educacl6n de Adultos, la tendencia va a lo modernhac16n y 

a la educac16n se le considera como uri catalizador en el progreso y desa· 

rrollo. Asl11ismo, se retoman modelos educativos del extranjero con el fin 

de renovar y tecnificar a la Industria, pero no se vieron resultados con

cretos ni aQn en la alfabet1ucl6n misma, es dac1r en la dtcada de los 

7D's se continua con una polltica modernizadora que intantl mantener a lo 

educaci6n como un instr ..... nto del progreso social, ya que a troves de ella, 

se preiendh en el Individuo fomentar una actitud cientlflca y una concien

cia hist6rica. 

En lo que se refiere a la Educacl6n de Adultos, y propiamente a la 

alfabettzacl6n, es conveniente senalar que a partir de la promulgaci6n de 

la "Ley Federal de Educac16n de Adultos" se enfatiu la experiencia edu· 

cativa de Ix111iquilp1n, (1976) que pretendi6 "fomentar el expfrltu cr,tico, 

el autodidact1smo y la sol idaridtd", Sin etllbargo, Hta experiencia educa

tiva, sena11 que las persones del Velle da Mlxqultal eran u11d11, por mu· 

chos investigador11 tanto nac1onoles como extranjerol,· pero nada mis como 

conejillos de indias, sin proporcionar algun el-nto o recurso que ayudara 

•esa gente a resolver sus problemas en general, y sel1r dal' astido marg1-

na1 ~ Se piensa, que cuando se va a una cnmun1dad, han· de trurse astra-
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tegias que coadyuven al conocimiento del problema y sobre todo a la toma 

de decisión para solucionarlo, partiendo de lo más elemental que es la al

fabetización, ya que a partir del conocimiento de lecto-escritura, se vin

cula con lo que está alrededor. 

La mención de dicha experiencia educativa se hizo con el fin de re-

tomarla y asociarla con los trabajos que sobre alfabetización viene desa

rrollando el INEA, ya que por un lado, locaHza gente analfabeta,dispues

ta a aprender a leer y escribir, pero muchas veces esta persona es olvida

da; en otras ocasiones no se cuenta con el material didictico (libros, fo

lletos), y también muchas veces no es visitada por el a.lfabetizador. Lo 

que se pretende decir con lo anterior, es que el INEA, trabaja y retrabaja 

zonas con el fin de localizar personas analfabetas para convencerlas y ani

marlas a ser alfabetizadas. aunque después las abandone. La gente se de

silusiona y no vuelve a creer en que se facilitará el aprender a leer y 

escribir. 

Se piensa que con la creación del JNEA como Institución encargada de 

dirigir las acciones educativas a los adultos. se institucionaliza al apren

dizaje porque obedece a lineamientos polfticos propios del Estado. o que 

Pº'": medio de estos aprendizajes se conlleva implfcitu.ente toda una ideo

logfa del sector :;ocial dominante. Ya que la alfabetizaci6n aunque reto-

ma algunas consideraciones teóricas de Paulo Freire las funcionaliza. ya 

que en la prác:tica concreta únicamente al alfabetizando se le introduce 

al aprendizaje de la lecto-escritura, sin reflexionar. ni cuestionar su 

propio aprendizaje y mucho menos problematizarlo. Con lo anterior se 

quiere decir. que el adulto que aprende a leer y escribir lo hace de una 
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forma mecánica. Sin pensar lo que hace, Unicamente repite y memoriza. ya 

que el contenido que se le presenta carece de significación real y de una 

potencialidad práctica, porque el contenido está manejado a un nivel de 

abstraccilin que no se logra apropiar el alfabetizando de él por no estar 

de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

Cabe señalar el hecho de que,si una persona analfabeta aprende a 

partir de un proceso de alfabetización en el cual se le forma el espiritu 

crftico reflexivo y además se le impulsa a una práctica social, y su rea

lidad es un sistetna polttico-soc1a1 en el cual impera una clase social 

que domina, controla y enajena para salvaguardar status y capital, limi

tará su pricttca social por un lado,y por el otro.niantendrá el estado de 

opres16n en que se encuentra. ya que. también dicho sistema .. está conforma

do por otro tipo de aparatos ideosocializadores que legitiman y homogeni

zan la ideotogta dominante (tales son la religi6n. la famtlia, los medios 

de comunicación masiva). Pero no todo puede ser tan pesimista, ya que las 

. contradicciones que hay en el mismo sistema. socio-polttico y las crisis 

que se derivan en todos sus sentidos, pueden propiciar que realmente se 

llegue a dar una solución definitiva y liberar al hombre de su estado de 

opresi6n. 

Reiterando a los propósitos que conlleva la alfabetizac16n. es con

veniente ubicarse en dos niveles que son: El significado aparente y el 

significado real. Lo que se refiere al primero es el discurso oficial 

que se le dá a la alfabetización, como una estrategia educativa pera solu

cionar el problema del analfabetismo, et cual es considerado ce.o un pro

bicrna soc;a1. El segundo se refiere ª·la intencfonal1dad que tiene real-
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mente la alfabetización desde lo político-ideológico, que implicitamente 

se da y que cobra concreción al enajenar y manipular al alfabetizando, en 

el sentido de que este último no sea consciente de la rca.lidad que está 

viviendo y mucho menos el contar con la capacidad de resolver sus proble

mas, proporcionando al alfabetizando los elementos básicos del lenguaje 

escrito y el cálculo matemático que le permitan integrarse a las caracte

risticas de la sociedad moderna, fundamentalmente en el proceso productivo, 

en el que el mejoramiento del nivel de vida permanecerá como un ideal, no 

como algo posible de r"calizar. • 

Desde el punto de vista ideológico, a través del uso de la lengua es

crita posibilitará al alfabetizando el acceso a materiales escritos como 

periódicos. revistas y pasquines en los que ademas de encontrar esparci

miento. hallará una serie de ideas. valores. formas de conducta que si 

l.Jien despiestan su interés, incidirán en reforzar algunos patrones de com

portamiento social y mo1·Jl tradicional {2), a la vez que se le inducid• 

a rechazar aquel los que representan un atentado a lo ya establecido y co

munmente aceptado. 

Con lo anterior se pretende, a través del lÍ!nguaje escrito, consoli 

dar el dominio ideológico que mantiene el sistema socioeconómico. y que es 

unJ de Tas formas de enajenación e ideologización. 

A p.1rtir de lo ~interior surgen un sin nUmero de reflexiones que se 

centran en la alfabeti.rnción. el debe ~er y el papel qu!'.? debe de jugar 

(2) Que a su vez son sistemas de ideas 1 olctitudes y comportamientos 
~o~~~J~~r5p: 1 ~~. mismo tiempo determ1 nan las rel ac1 ones 1 nterpcrsonal es 
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el alfabet1zador en dicho proceso. Primeramente se dirá que la alfabeti

zación como proceso debe propiciar situaciones ante las que alfabetizando 

asuma una posición critica y reflexiva sobre el objeto a estudiar y asf 

realice una práctica en la cual vierta sus experiencias. conocimientos y 

una posición particular ante el problema que pretende resolver. 

La alfabetización debe coadyuvar para e 1 conoci mi en to y toma 

de interes sobre las necesidades de alimentación., vestido, vivienda, parti

cipación comunitaria, del uso y disfrute de las manifestaciones cientificas .. 

tecnológicas y culturales. Cal este se pretende a que por medio de la al

fabetización, se logre la vinculación educación-sociedad. 

Las pretensiones de la alfabetización sin duda alguna, tienen un ca

rácter polftico-ideológico, ya que forman parte de la estructura social y 

actualmente han tomado mucha importancia, por penetrar en una amp11~ gama 

de sectores que conforman la realidad social, es decir aunque haya alfabe

tizadores conc1entes, habrá limitaciones y obsta.culos que interferirán en 

el proceso de alfabetización para una consecución cr1tica y reflexiva de 

la realidad del alfabetizando. 

La alfabetización cumple los cometidos de socializadora porque a 

partir del aprendizaje de la lecto-escritura, transmite· toda una serie de 

valores y patrones de conducta sociales que son regulados y abstrafdos por 

una sociedad que, ideológicamente hablando, está definida' y lo único que 

le compete es reproducirla a través de una polftica homogenizadora y leg'

timadora y permanente interacción del alfabetizando sobre lo que le rodea, 

ya i¡ue debido a su estado oprimido en que se encuentra·,. desconoce o no lle-
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un conformismo socia 1. 
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Lo anterior puede esclarecer la posición poHtico-ideológica que 

asume el Estado al. formar objetos, mas no sujetos capaces de ser trans

formadores y participantes en su vida social, ya que lo importante es ha 

mogeneizar al hombre, introyectándole una serie de ideas que justifican 

el . pensameinto de una clase social, que es poseedora del poder político, 

el cual no permite el acceso a las ffiasas populares, ya que dicha clase 

social dirige y coordina las acciones, desatando una desigualdad económi

ca, social y política: Económica porque hay personas que poseen bienes 

económicos en grandes cantidades (por ejemplo tienen casas con exagera

das comodidades,capital, empresas, negocios,etc), y la contraposición son 

personas que carecen de capital, casas, etc. y únicamente tienen lo su

ficiente para subsistir, de los cuales, emergen las personas analfabetas. 

En lo referente a lo social, las clases sociales opresoras dirigen las 

acciones que se debe de dar en la sociedad y soo la que más participan en 

ella, por ejarplo en eventos sociales de gran importancia, disfrutan de 

todos los servicios que háy en 1a· sociedad, etc. Lo contrario son las 

perosonas oprimidas que sólo viven para medio subsistir. Lo poHtico se 

refiere a la participación nula de ésta clase social marginada. en su co

mun'\dad !claro que no se puede gcncr"alizar puesto, que existen comunida

des en q..ie sus integrantes son muy participativos en la vida de la comuni

dad.pern son las comunidades que tienen más problemas con el Estado y 

personas que tienen podl!r econ0m'icC$ y políticos. 

Recapitulando toUo lo anl1;.-ior y ¡hll'a 0frecer 1.11a elte11ltlti•<l q'J.'.! i':)'Ude 

(3) Es necesario esclarecer que lo miff\mo que sati.sface da necesidades 
solo es la alimentación y vestido y en un sentido restringido. 
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al proceso de alfabetización y sobre todo operati 11ice al 

11Método de la palabra Generadora, es la propuesta, que sobre Metodologfa 

01d6ctica se sugiere, la cual es producto del desarrollo mismo del traba

jo de investigaci6n y de la experiencia en trabajos sobre alfabetizaci6n. 

A partir de esa experiencia se observó la organización que tiene el 

INEA y.,sobre todo~la falta de preparac16n pedag6g1ca de las personas que 

trabajan directamente con los a1fabet1z1mdos, que son los alfabetizadores, 

quienes aparte de que no se les forma el compromiso,no se les instrumenta 

didácticamente para la operaci6n del Método. Se piensa que el problema es 

que el !NEA, cree que el Método que se utiliza en la alfabetizaci6n, por 

si mismo opera, pero la realidad es otra, ya que la falta de instrumenta

ción did&ctica dificulta el aprendizaje del alfabetizand?, porque ~1 mo

mento de que se aplica el método se desconoce 11 los conceptos, principios y 

estrategias didácticas que san los que orientan y propician situaciones 

para que el alfabetizando aprenda can un sentido cr1t1co y reflexivo, aun

que para que se llegue a este nivel, deberá de apoyarse en un enfoque teó

rico de l·a didáctica critica (4). 

Con lo anterior se pretende coadyuvar al proceso de alfabetizac16n 

s1n pensar que ésto solucionarl los problemas que 1nterv1enen en dicho 

proceso, ya que su ralz está dada hht6r1caniente por la cont1nu1dad y 

por la no continuidad,y por la func1ona11zac16n, ya que se quieren suje

tos que simplemente se conformen y se adapten a su s1tuac16n de opr1111dos 

y no se subleven ante lo establecido. 

Cabe advertir que método de alfabetizaci6n que utilizo el !NEA (Mé-

(4) El t.i.:~1 es abordado por Autores como A¿ucena Rodrtgucz, Porfirio Mo
rán Ov1et!o, Susana Barco, Angel Dfaz Barriga, entre otros. 



todo de la palabra Generadora), está sustentada por una ser.ie de elemen

tos que conforman el documento titulado "Fundamentos teóricos del Método 

de la palabra generadora". escrito por el Ingeniero Félix Chaparro. 

Una de las limitaciones de este trabajo, es que no se abord6 
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directamente dicho documento. ya que inclusive en el mismo INEA, se deseo-

nace y se encuentra perdido. A través de las experiencias, obteni-

das, en el proceso de alfabetización se recabaron documentos, de los cua-

les a partir de ellos se infirió y recapitulo el sustento te6rico del mé

todo de la palabra Generadora. 

El ca111po de la Educación de Adultos ofrece un rico espacio de acción 

para el pedagogo, ya que puede .coadyuvar a su desarrollo mismo, como por 

ejemplo: La investigación educativa, docencia, capacitación entre otras. 

Lo anterior significa luchar por adquirir los espacios corres-

pondientes a la labor que desempeña el pedagogo, puesto que actualmente 

está desplazado por otros profesionistas ajenos a la educación. 

Como resultado del análisis de los distintos proyectos educa

tivos, se pudo inferir que sobre el coro.,rto Educación de Adultos 

existe una confusión al usar indistintamente dicho concepto. 

La i11portancia de exponer estas ideas, es la de hacer notar la di· 

ferencia que existe entre la Educación de Adultos y algunas otras concep

ciones de la •isma, que se han dado c:i años anteriores, pero que actual· 

nlBnte ocasionan problemas teórico-conceptuc.lcs. (5) 
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