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INTRODUCCIÓN 

Con vistas hacia nuevos tiempos, en México la población en general requiere de 

servicios, trabajo, oponunidades de desarrollo y sobre todo educación. Los esfuerzos 

suelen apuntar a ello. Pero. ¿qué pasa con la población adulta. que de alguna manera ·en 

mayor o m.:nor grado- ha tenido e~periencias de trabajo. de familia. y que en sus afias· 

mozos no tuvo la ocasión de estudiar'! ¿Cómo aprovechar y vincular estas·experie·n:c.ias a su 

proceso enseñanza/aprendizaje? 
; ·' . 

En este estuclio. se rescatan estas interrog~ntes. con respecto a la poblaélÓn q~e ya 

se integró 'a los servicio~ ~du~adv~s ()frecicÍos por el Instituto Nacional para lá Educación 
de los Adultos (!NEA). e~ ~I nivel pri~aria: .· · · .· . · 

.,"·-:;;;··e . ·'·/-;,. ···::,·;··· 

El ~6;i~~,Ú iiii~;és.~~:~~t;·gr~do¿sc~lar é~ que. ~on base a la experiencia laboral,. 

se ha'obsei-vad6q~~·e~ el ni'v~l aÍ qÜeinén~s _se integran los adultos. superado con creces 

por el nivel secundllri~; q~~~s acap~cfo ¡>C>r personas o jóvenes que han truncado sus 

estudios. i>or problemasqué. val(deSde los económicos. de conducta o por urgencia del 

cenificado pára a5cender eri d U:;í,aj'~ ll ~btener uno. 

De tal manera: se. pretende que los pedagogos y los que estén en el camino de 

serlo. encuentren aquí los eh:mentos necesarios para haccr un análisis y reflexión de cuál es 

el proceso enseñanza/aprendizaje del adulto; de esta manera. es necesario retomar la 

esencia, principios y políticas que rigen a la educación para el adulto. 

Acto seguido, se reconsideran los apones del pedagogo brasileño Paulo Freire, 

respecto a las formas de aprehensión del conocimi.::nto siendo las categorías analizadas en 

este trabajo: la metodología dialógica. la concienciación to coocientización), la praxis y la 

articulación entre éstas. 

Por otro lado, la opinión y la experiencias tanto de educadores como de adultos se 

recaban en los instrumentos propuestos, para así poder confrontar. por-un lado, las ideas de 

Freire. y por el otro las ideas de los protagonistas del proceso que están trabajando con el 

!NEA: de allí nace la propuesta didáctica que puede ayudar al educador de adultosa 

conocer más a fondo sus acciones, mejorar en sus puntos débiles y fortalecer sus 

conocimientos. 
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Para llevar a cabo lo antes descrito, es necesario contextualizar a la educación del 

adulto, desde la situación global de América Latina, hasta la ubicación de Molxico como un 

país subdesarrollado. cuyo sistema c!COnómico responde más a intereses ajenos que al 

equipaje de problemas sociales. culturales, pólítico-económicos que la póblación sufre de 

mam:ra grave. Las consecuencias' de,: 'tal.' situación se acrecentan cada vez más y se 

manifiestan en problemas de índole edúcati~ó: la niñez que se ve orillada a desertar o a no 

conocer alguna V~~ lo que significa 1'a edúca~ión formal. Bajo esta óptica, les es negado el 

derecho que los mexkan'i>~ te~emos. como es la educación, sobre todo a aquellos sectort:s 
pópulares. carnp~~r~c1;·.; inJÍie~~. ·.·· . . 

.·La presen,taci~n ~l(ibajod~:Ínvestigación tiene la siguiente secuencia: 
<)\ .. ··- >.<·¿:: 

'. ' '~ : - - . 

'. '' ._-. ·. . , . .: ' ~ 
Contextualiza a· :~i;:,¡co ,desde una visión latinoamericana, incluyendo sus 

dificultades econó.;icas; ~liticas' ~/desde luego, sociales, cuya prest:ncia no permite o 

permite un acceso n}uy limitado de la población a los servicios y bienes que derivan de la 

Carta Magna. Se hace una bre,·e revisión de las consecuencias culturales de esta situación, 

así como ·de la relación tan esa-echa de la productividad con la educación, como una forma 

de articular dicho marco referencial. 

CAPITULO ll 

Aquí se abordan las acciones que !NEA ha realizado desde su fundación en 1981, 

hasta los últimos años, sus principios de los cuales se originan sus dos pilares 

fundamentales: Ja panicipación social y el autodidactismo. 
Se hace un balance de: su proceder y se incluye una breve historia de los materiales 

y contenidos del nivel priman.i. 
Cabe subrayar que c:n este: capitulo se vierten las experiencias laborales que se 

tuvieron con INEA de la de legación capitalina Gustavo A. Madero. 
Por último. se aburdan las nuevas tendencias que en educación para adultos 

apuntan a una participación S<Xial más integral y una revalorización del factor humano en Ja 

vida cultural universal. 
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CAPITULO Ill 

En este apanado. se rescatan las ideas en torno a la significación del ser adulto, su 

caracterización como persona y sujeto de aprendizaje: en este sentido se coma como 

modelo al circuito concrcto/abs1racto/concre10. como una ejemplificación para rescatar la 

forma en que las capacidades intelectuales se aniculan entre sí y cómo se va formando el 
pensamiento. 

CAPITULO rv 

Este capítulo es la oponunidad para mostrar los resultados y hacer un análisis de 

los instrumentos de investigación aplicados tanto a educandos como a educadores acerca 

de sus tareas. cómo se han sentido en el proceso, qué es para ellos la educación, entre otras 

cuestiones. lo cual da pie para vincular la postura de Paulo Freire y las consideraciones 

venidas por los protagonistas de ~sta:acción, dentro de INEA. Se hacen sugerencias y 

críticas al instituto. con base a dichaS consideraciones. 

CAPITULO V 

En t:I quinto sc::gmen10. se sintetizan las consideraciones venidas en codos los 

capítulos anteriores y en especial el apanado anterior (cap. IV), con el fin de concluir con 

una propuesta didáctica que oriente al educador de adultos, al pedagogo o a la persona 

interesada en este campo. se tocan estrategias. sugerencias para enriquecer el proceso 

educativo y cómo hacer una planeación didáctica problemalizadora. También se incluye 

una propuesta que -independientemente de la acreditación oficial- encamine al educador a 

hacer una evaluación de los logros de los adultos, detectando capacidades y limitantes. 

Finalmente se presentan las conclusiones. la bibliografía y los anexos. 

Es imponante señalar que este trabajo tiene por objetivo servir como una guía que 

permita tanto al educador en general como al educador de adultos en particular manejar los 

elementos claves para entender este quehacer educatirn. su razón de ser y el cómo se 

moviliza en un contexto tan especial como es el de nuestro México. 



CAPITULO( 

PANORAMA GENERAL DEL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 
PARA ADULTOS: SUS DIMENSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES. 

> • •• 

1.1 DEPENDENCIA ECONÓMICA: ANTECEDENTES Y 
CONSECUENCIAS SOCIALES . 

4 

An1es de iniciar,'se necesita aclarar que es1e estudio ubica a la ca1egoría de 
Dependencia económica en el período de la posguerra ( de 1945 hasta finales de los años 
90's). 

En efec10, en esta época: 

··El sislema monopolizador con carac1eris1icas de in1egración mundial empie¿a a 
formase desde fines del siglo XIX. pero es sólo en la posguerra ( 1945 ) que la inlegración 
monopólica mundial se cumple de: manera definida y adquiere su carácler dominante, sea a 
través de la creación de organismos inlemaciones para la integración política-militar, sea a 
través dt!l proceso de in1egración a nivd de empresas multinacionales, sea por último a 
1ravés de la expansión del capi1alismo dd Estado .. ( 1 ). 

Bajo es1e nuevo orden. resulta de in1erés escudriñar cuál era la situación de los 
Estados Unidos. por su vecindad con México. 

Se liene que: ..... fue el único país si1uado físicamen1e fuera de la zona de combale, 
lo cuál hizo que su pérdidas maleriales y humanas fueran bastanle menores que la de otros 
paises beligeran1es; en segundo lugar la economía de gU<!rra trajo un auge que permitió a los 
Es1ados Unidos recuperarse de los efectos remanenles de la gran depresión". ( 2) (en los 
años30's ). 

De tal manera, en América Latina se''ª configurando un imperialismo como fase 
del desarrollo capitalista; dicha fase implica una penetración social. lecnológica, cullural y 
desd: luego económica. Los países po1encia influyen en los paises subdesarrollados, como 
un fenómeno his1órico y cambiante. ( 3 ) 

Dentro de este marco, a la dependencia económica se le define como: " ... una 
relación de subordinación entre naciones formalmen1e independien1es. en cuyo marco de 
las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas, 
para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia··. ( 4) 

Esla recreación se manifiesta en la utilización Je los mismos proct.-dimienlos para 
la producción que los países adclanlados. que= a decir de !\.fc:dina Echavarría ( 5 ). se trata de 
sociedadc=s industriales cuyos inlereses son el aumen10 de la capacidad productiva, así 
como su persis1encia y expansión. 

e 1) Bambur.a. V;ima. E..Uj~llc.J.~ l11!mwn~.i:.¡nQ_ pág q 
(2l Sih·•• M1chckna. Jo.e. l!J¡U¡l<ll.:t-J!l!lllll<'>-~c_e,,_<1<1. pág. S-' 
(3) Cfr. c-mo~ FcmanJo. CL .ti. ELMilit:rYM~ p.ig. _\4)'] 
(-'l Manni.RuyM•uro. D.ii1Jt~l!<kn"11.p4~ 18 
f51 Cfr Medina Edm .. ·:im.t Eil~Qf.fa.__fJ:u,,::i._-_1óa y_~rr!>UQ.. p.ig Ql) 
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Manín Camoy añade que los países desarrollados y los que no lo están han se 
examinarse dependiendo de su grado de modernidad al producir. ( 6) 

Por su parte. Sta,·enhagen hace una caracterización de los efectos de dicha 
dependencia: 

·ALTA TASA DE NATALIDAD 
·REDUCCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
-SUBEMPLEOOCRISlS DE ESTE 
·DEBILIDAD DEL INGRESO NACIONAL PROMEDIO 

Estos resultados se dan debido a implementar un modo capitalista de producción 
en países no industrializados o bien cuya industria ha quedado estancada. ( 7,) 

Así, en este Continente la organización de la producción, se formó con base a una 
proletarización del trabajo, lo que favoreció el mercado interno. 

La reproducción del capitalismo no se dio directamente, tal cual, sino aquellas 
estructuras previas, según el país. se fueron dando para reordenarlas en función del sistema 
dominante. 

De esta manera, se sustituyeron por nuevas formas de utilización de instituciones 
económicas capitalistas en ciernes. ( 8) 

Para Ruy Mauro Marini. el capitalismo en América Latina es "sui g.:neris '". ya 
quc: esta región posee panicularidades, insuficiencias, y deformaciones o defectos: de allí la 
noción de un prccapitalismo. que de ninguna manera se desarrollará como en sociedades 
más avanzadas. ( 9 ) 

Más allá, la educación ha sido vista casi siempre en un sentido pragmático, para 
que sea funcional para el aparato productivo. ( 1 O) 

La educación 'ha sido considerada como una veta de recursos humanos y una 
inversión futura. que en países adelantados ha dado resultado. En países con menor 
desarrollo, esta visión no ha dado resultado; en estos, esta idea ha de cambiar. puesto que su 
población es mayor y más joven. se enfrentan a problemas de pobreza, deuda externa y 
desempleo. El contexto tiene otras características y cada país enfrenta problemas similares 
derivados de las problemáticas ya mencionadas. 

La educación en general y la educación para los adultos en especial, toma otros 
matices más allá de una educación remediatoria: ahora se consideran las capacidades. la 
cultura y sus nexos con la vida laboral, democrática y nacional de dichos países. 

( 6 JCfr. Cunoy. Martln. Y.f.llllggón Como l!'X'<fil!nlJlQ_Cl!lJJffi!I Póg 60 
f 7 JCfr. Sta\mhagcn, RoJolfo. l.asCb.s.o So..."'~C1f~. Pág' 9·10 
t8) Bamb1rn.Vania.Qst..Qi.pág.11 
(9) Mmni. Ruy Mauro.~ Pig. l.& 
t IOJ Cír. Medóna Echav:mfa. Qs¡.fi Pag 11•) 
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Las implicaciones socio-cuhurales de la situación económica en Mé,tico se 
abordan más adelante. Lo que procede ahora es hacer un recuento de la historia del 
desarrollo económico del país y de esta manera contextualizar dichas consecuencias. Sea 
esta intención del próximo apartado. 

• 

1 
I· 
1 
i· 
1 

1 

J~ 
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1.2 BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

Para explicar el desarrollo económico de México se exponen dos puntos: 

A) Ubicación de México en su panicipación internacional (después de 1945) 

8) Historicidad de la t!Conomía en México. (Después de 1945 hasta las 
postrimerías de los años 90 ·s) 

A) Para Vania Bambirra. México es un país tipo .. A" dentro de su esquema, puesto 
que ya se había iniciado el proceso de industrialización antes de 1945. 

Los países tipo ·• A ... deben sus condiciones y características al reemplazo de 
manufacturas extranjeras por nacionales. haciendo uso de las divisas producto de la 
exponación de productos del sector primario ( agricultura ); de esta manera se obtenían 
equipo. materia prima y maquinaria imponada. 

Con todo aquello, se instalan fábricas para la elaboración de productos que antes 
se imponaban. 

El mercado interno se pres.:ntaba por dos razones: 

UNO.- Por la separación entre propietarios privados y los medios de producción. 

DOS.- Por la libre ofena de la fuerza de trabajo. la cuál al apegarse a su compra
venta se proletarizó. Se devenía un salario a manera de compensación. ( 11 ) 

La situación previa al aparato capitalista se da de la siguiente manera: 

"El crecimic:nto industrial capitalista de Mé.'(ico, tiene lugar a panir de mediados 
de los años treintas. Durante estos años y durante: la segunda guerra mundial y el lapso 
inmediato posterior a ésta se da lo que: podría denominarse la " primera acumulación 
industrial ",caracterizada por la utilización intensiva de la planta industrial que se había 
venido instalando desde el siglo XIX, dentro de la cuál predominaba la industria ligera, 
conectada al consumo directo más o menos genc:ralizado, y cuyas exigencias tecnológicas 
eran las mínimas. Esto. junro con las condiciones de desaniculación y crisis en el mercado 
mundial capitalista, permiten una panicipación dinámica a la pc:queña y mediana empresa. 
lo que a su vez distingue a esta fase respc:cto a la del franco desarrollo oligopólico que tiene 
lugar a panir de: mediados de los cincuenta" ( 12 ) 

( 11 ) e.mbirn. Vania. l<km. ¡Mg. 43 
( 12)A)al.a.Jost.~ ~g.31 
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Respecto a la n:lación entre México y los Estados Unidos. Cesáreo Morales 
resalla tres aspectos: 

1.- México se relaciona con Estados Unidos a través de una relación comercial 
desigual. de la inversión extranjera directa y el crédito ellterno. 

2.- La base económica determinada por los anteriores factores translada la 
economía estadounidense, hacia fungir como eje prolongador. respecto a la 
economía nacional con las consecuencias de: 

- Frágil aparato productivo. 
- Desequilibrio monetario y financiero. 

A su vez dichos efectos inducen a: 

-Desvalorización del capital s~dal • . . . . . 
-Especulación y detrimí:ntode la fuerza élc trabajo. 

3.- El gobierno mexicano, a través de sus políticas parece no haber considerado el 
proceso integrador o haber cometido errores en el cálculo de sus consecuencias. ( 13 ) 

B.- HISTORICIDAD DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO.- Abarca para efectos 
de este estudio desde la postguerra ( 19-'5 ). atinando algunas características que se han 
mencionado en el punto anterior, panc de la década de los setentas y los años ochenta, hasta 
llegar al planteamiento del tratado de Libre Comercio en 1992. 

LOS AÑOS POSTERIORES A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Considerando que México ya tenía antecedentes de una industria, se inicio un proceso de 
sustitución de importaciones dado el contellto. es decir. la escasa oferta internacional de 
bienes manufacturados. entre otros factores. A continuación se tiene: 

a)La política en Méllicoera de paz social y cierta estabilidad. 

El estado promovió la construcción de infraestructura física, desarrollo del 
sistema educativo nacional. También se dieron estímulos fiscales y monetarios, inversión 
privada tanto nacional y extranjera. 

El presidente era Manuel Avila Camacho y el Secretario de Educación era Jaime 
Torres Bodet. 

( 1 J t Cit¡do en: Gonz.1Jcz. P.;iblo. Mt\lco ante: la \.'DllJ. pág. 64·68 ) 70 
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b)Como parte de la' estrategia sustitutiva se protegió 
contra la competencia de productos extranjeros a la producción naciona .. que 
se iradujo en bienes de consumo. con lo que se abasteció el mercado interno. 

Se permitía la libre importación de bienes de capital, muy necesarios para la 
elaboración de los bi.:nes de consumo. 

c) Los bienes de capital ca5i no se producían porque había oponunidad de 
imponarlos: por lo tanto, desde sus inicios la economía quedo desintegrada y 
dependiendo de dichas imponaciones. ( 14) 

d) Como contraste. los productos mexicanos no eran fuenes candidatos a 
imponarse dado que .:ran de mala calidad, caros y con una tecnología 
atrasada. 

e) La creación de industrias a panir de 1950. impulsó el empleo y elevó el ritmo 
productivo. 

Por lo tanto. se dieron los siguientes efectos: 

O Abandono del campo y tuvo que recurrirse a la imponación de alimentos 
desde 1966. 

g) El endeudamiento ei1temo se acentúo ya que la baja carga fiscal ocasionó mayor 
gravamen a asalariados que a capitalistas. Se contrajo el mercado interno y la 
recaudación no fue suficiente. 

h) Otros efectos fueron: contracción del empico, déficit público y también 
inflación. ( 1 S ) 

LA DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTAS.- El contei1to mundial era adverso 
para los países en desarrollo puesto que: 

a)Los precios de las materias primas bajaron y las manufacturas se encarecieron; 
los industriales y los agricultores mei1icanos con su baja productividad no 
podían trascender el proteccionismo internacional. ni el gubernamental. 

b)La tecnología más avanzada era poco utilizada en Méi1ico y en cienos casos 
ausente. El resultado eran pocas probabilidades de crecimiento y competencia. 
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c) Por lo tanto, se m:cesi'.taba capital para este desarrollo y para nuevas tecnologías. 
Esta situación, aunad!a al aumento del consumo, proteccionismo comercial y 
déficit fiscal. dio como resultado la alza de tasas de interés a nivel internacional. 

d) Para subsanar esta situación. México se dejó llevar por un endeudamiento 
espectacular, confiando en que el petróleo lo sacaría del escollo. Craso error 
pues los precios internacionales del crudo bajaron en esa época. ( 16) 

Dentro de esta perspectiva, el patrón de acumulación auto-limitativo. dio como 
resultado un sistemacapitalistadleforme e inconveniente. 

A nivel social. según Pablo González Casanova los efectos de este escenario 
económico se maniíestaron en las tensiones Socio-Políticas del 1968 y a panir de 1971 en 
la crisis del Capitalismo Mexicano (en 1982) .( 17} 

LA DÉCADA DE LOS AÑOS OCHENTA.- A panir del contexto internacional, 
donde también existen crisis del sistema capitalista. no es difícil inferir que dichas pérdidas 
se van a aliviar a costa de los países menos desarrollados. 

Efectivamente: 
" Las tensiones que hoy enfrenta el sistema internacional tienen un fiel 

correspondiente en la siruación de nuestro continente. En un lapso de menos de dos años, 
América Latina ha debido enfrentar un conjunto de problemas que anuncian que la década 
de los años 80's estará entre los periódicos más convulsos de la historia; una aguda crisis 
económica. caracterizada por la parálisis de los ritmos de crecimiento en la mayoría de los 
países de la región. por una alza desmesurada en los niveles de endeudamiento. de los 
procesos inflacionarios y por los altos niveles de desempleo ... " ( 18) 

Un parámetro que refleja la situación financiera es el producto interno bruto; en el 
primer decenio de los años so ·s. en "tos países avanzados el PIB no alcanzó ni el 1 % 
promedio en relación a los años 60's y 70's, cuando llegó al 5.2 y 3.3., respectivamente. 

¿ Cómo es que superan estas situaciones adversas los países avanzados? su 
método consiste en transferir a los países dominados los costos de su crisis: 

- Caída brusca de los (M"ecios de la materia prima. 
- ProteccionismoComercial. 
- Altas tasas de interés.. 
- En general. acciones que impiden el desarrollo de las regiones atrasadas. ( 19) 

( 16 J ldc:m. p.igs !"-!7 
l 17 J Gonz.ilcz. l'>blo Qi!..CU. pa~ • I 
118 J ldem. pi¡. 29 
( 19 Jldem.p.ig.•5 
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Bajo esta visión. se denota la fonna errónea de relacionarse. México con Estados 
Unidos de América en aquella época. A través de ello, se forrna una espesa capa que pennea 
a la economía y que aunada a los lastres arrastrados desde décadas anteriores, dan por 
resultado que en este período s.: presente una aguda crisis cuya superación es aún 
difícultuosa. 

EL TRAT.-\00 DE LIBRE COMERCIO 

A continuación se explican generalidades acerca del mismo con el fin de 
complementar este esquema histórico y a la vez revisar de qué manera se trataba de dar 
solución a la problemática económica. 

Alll'TECEDENTES.- A tra\és de una pequeña cronología se reseñan los 
antecedentes que orillaron a nuc:stro país a tomarcienas determinl\ciones: 

1 9 8 2 .- La deuda externa ascendía a 81.350 ITliÚo~es 'ele dólares y con ello se 
dificultaba la obtención de divisas para impulsar el crecimient~ .. 

Los intereses de dicha deuda crecieron en dema5íá: 12,202.9 millones de dólares o 
el 57% de las exponaciones. a manera de equ¡.,1l)enciá. ( Datos del Jnfonne Anual del 
Banco de México). (Ver cita 20) 

- La escasez de divisas ocasionaba la devaluación del peso írente al dólar, así que 
la economía se dolarizaba. Dada c:sta situación. no se hizo esperar la fuga de capitales que 
fue de casi 5 mil millones de dólares ( Fuente: igual que la anterior). 

- Se exponaban fundamc:ntalmente recursos naturales ( petrólc:o ) y productos 
agropecuarios. Se daba un patrón con..:entrado del ingreso nacional. lo cuál se tradujo en 
una situación de pobreza. La crisis se tomó insost.:nible. (20) 

- Sin embargo. se tomaron algunas OPCIONES para tratar de solucionar esta 
situación. De esta manera- a dt."Cirde Julio Zamora ( 21 ) el mecanismo se agotó en este año; 
así que se nacionalizó la banca y M.:Xico d.:claró la suspensión de pagos a créditos 
internacionales. Así mismo se intentó limitar la dolarización de la economía y la fuga de 
capitales por medio del control de cambio. 

1 9 8 3.- Se impuso un programa de ajuste severo según un acuerdo con los 
banqueros internacionales y el Rindo !\.fonetano. 

!:?OJ C•bollero. Enulio. Qp...QL páp 17-!S 
!21J Z.mora.¡ubo. OlúJJ. Pi!> ;+;b 



De tal forma se adoptaron las siguientes medidas: 

•Congelación de salarios 
•Liberación de precios 
•Restricción del gasto público 

Cuyas consecuencias se mam restaron en: 

• Inmediato deterioro del ni,·el de vida de las mayorias 

12 

•A diferencia de periodos anteriores en el que el déficit fiscal se canalizaba al 
gasto corriente ( y actuaba como acelerador de la economía ). · ilhora se destinaba para 
efectuar los pagos de la deuda e·uerna. 

•Se adopta el sistema de pactos. mismo que controlan y programan el aumento de 
la mayoría de los precios: así ;e dio un.-. baja gradual de la inflación . 
. Con toda esra situación. los sectores más castigados continúan siendo los asalariados y las 
personas jubiladas y pensiooadas. 

• Ante las circunsuncias. se cambia el sistema de pennisos a la importación por 
uno de aranceles. Este proceso dt: liberación se inicia en 1983 y se acelera notablemente a 
panirde 1987. 

1986.- Nuestro país ingresa al GATT ( Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio ). Se trata de un acuerdo intergubernamental o tratado multilateral· 
de comercio que consigna derechos y obligaciones recíprocas en función de los siguienies 
objetivos: 

A) Que sus relaciones comerciales y económicas deben tender al logro de niveles 
de vida más altos. 

B) La consecución de un mejor nivel de empleo y del ingreso real y de la demanda 
efectiva.. 

C) La utilización completa de recursos mundiales y 

D) El acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos 
acordes a las noecesidadt:s de los países agremiados ( :!:! ) 

De esta manera. se abrian los caminos que finalmente lle,·arian a nuestra nación 
hacia la firma del Tratado de Libre Comercio, mismo que si bien Ita permitido ciertos cambios 
en la economía, también situaciones internas han contribuido a que el equilibrio en este 

(22•MaJpia.Luis.¿QuccsclGArr ~pap 11-13 

... 
··~ ... ' 

J 
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aspecto no sea el esperado. Sin embargo. la idea de mejorar esas condiciono:s de vida subsiste 
en la esencia del Tratado. 

A continuación se da cuenta de este proceso. 

DE CÓMO u.EGO MÉXICO A LA ARMA DEL 11.C.- Según la situación antes 
descrita, México necesitaba opciones para salir del escollo. 

La idea es incorporar.;.: al esquema internacional y al mismo tiempo atender sus 
necesidades. Así. se \·e la alternativa de seguir ejemplos como en las coaliciones dadas en d 
cono sur del Continente Americano (MERCOSUR ), que implica el apoyo mutuo i:n cuanto a 
exportación y que su competencia respecto al desarrollo t<.'cnico sea más pareja. La conjunción 
de capitales también es un punto contemplado. 

Por su pan.:. Estados Unidos de América; aún m'mteniendo un liderazgo y 
competitividad económica. ha tenido problemas financieros (deuda i:xtema. déficit fiscal y 
comercial, exceso de población. o la falta de competitividad como exportador. entre otros). 

,•: ;: 

Esta nación también VI! la ~ecesidád.de buscar apoyo en su zona. ( 23) 

De esta manera, él 10 d~juni~d~'01'99iJ se reunieron los primeros mandatarios de 
México y Estados Unidos, Carlos Sali~as de Gonari y George Bush, respectivamente. Esta 
reunión inicio el proceso preparati~ri.p.U:U la t1"1'ta del tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 

Posterionnente, el 12 de junio de 1991. luego de trabajos preparatorios entre Estados 
Unidos a los que luego se uniña Canadá. los secretarios de Comercio de cada país iniciaron en 
Toronto las negociaciones oficiales. 

El jefe para la negociación designado por el Presidente de México, fue Hemúnio 
Blanco. Se giró la orden para integrar la Oficina de Negociación para el 11..C, misma que se 
encuentra al interior di: la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ( SECOA ). 

Para coordinar los trabajos se constituyó también la comisión Intersecretarial del 
11..C. allí participarían además de SECOFI. la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, la oficia de Coordinación de la Presidencia de la 
República y el Banco de México. 

( 23) Cfr.Zabludo\slcy.Ja.une E1Proccwtii:Ncaoc1ai:1óndelUC.p.ágs. I07·l2:? 
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La Coordinación de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior ( COECE) 
sirvió como representante y como vinculación con este proceso negociatorio. 

Una vez incorporado Canadá. se hicicron una serie_ de consultas que arrojaron por 
resultado, la unión· tripartida más grande del mundo ya que se trataría de 360 núllones de 
habitantes en total y un producto agregado cercano a los 6 mil Iones de dólares. 

Entre _otros aspectos. se retoman temas como: agricultura, telecomunicaciones. 
servicios financieros o propiedad intclc:ctual. 

En suma. el TLC busca que sc vaya paulatinamente aliviando las necesidades de 
nuestro país, que sus productos tengan una mayor competitividad, que se afiance su sob.:ranía 
y desde luego, elevar el nivel de: vida de los mc:xicanos. ( 24) 

Hacer un análisis de: los impactos del TLC. sobre todo con referencia el as¡xcto 
social. es una tarea que se hará en línc:as próximas. Por ahora es necesario continuar la visión 
de conjunto acerca de Mc!xico y la situa.:ión del Piso Social Básico. 

Sea este el enlace con el próximo apanado. 

t 14 JCfr.ldcmpágs. IC77·1I1 
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1.3 LA INSUFICIENCIA DEL PISO SOCIAL BÁSICO 

Con el fin de complementar la visión del desarrollo alcanzado por México, en este 
apartado se vierten tanto consideraciones generales en cuanto a los indicadores de 
bienestar, así como ciertos datos a manera de marco referencial. 

De hecho, estos indicadores dan la pauta. para irse formando un criterio acerca de 
la situación global de los grupos mayoritarios. misma que se manifiesta en el piso social 
básico: alimentación. salud, vivienda y educación. 

Como aspecto que se: anicula dentro de esta problemática se encuentra la pobreza, 
común denominador de la población campesina, indígena y de los grupos populares 
urbanos en el territorio mexicano. 

1.3.1 POBREZA 

La condición de pobreza que ha azotado por generaciones a miles de personas en 
todo México, y por supuesto en algunas regiones de Latinoámerica, ha tenido div~~ 
manifestaciones como las siguientt:s: · · · ~,~ ,!. 

Dentro del análisis de la pobreza entre 1985 y 1991 los estudios se orientaro.n 
hacia las líneas de pobreza las cuáles consisten en determinar los requerimientos 
nutricionales de la población tomando en cuenta la estructura por edad y sexo, así como la 
actividad física a la que se ven sometidos. 

Organismos como la Organización de las Nacionales Unidas ( ONU ), la 
organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ( FAO ) y por las 
OMS, organización Mundial de la salud, han establecido, con base a las LINEAS DE 
POBREZA una clasificación de la pobreza según su relación con la CANASTA BÁSICA 
DE ALIMENTOS, que es aquella que cubre las necesidades de nutrición, hábitos de 
consumo, así como la disponibilidad y precio de los alimentos. ( 25) 

De esta manera, se definen los siguientes grupos poblacionales: ··HOGARES EN 
POBREZA EXTREMA: Cuando el ingreso total del hogar es menor al valor de la Canasta 
Básica Alimentaria; es decir, los ingresos totales del hogar no son suficientes para atender 
las necesidades alimentarias del grupo familiar. 

( lj:)¡Cfr. lnformesobre la Magnitud y Ewoluciónde la Pobreza en Mé:u~oencl periodo 19SJ-1992. p6gs JJ.JS 



16 

HOGARES lNTERMEDIOS: Cuando el ingreso del hogar es superior al valor de la 
Canasta Básica Alimentaria pero a dos veces dicha cantidad. 

HOGARES CON NIVEL DE BIENESTAR SUPERIOR AL INTERMEDIO: 
Cuando c:I ingreso del hogares mayor a dos veces el valor de la canasra alimentaria··. ( 26) 

Es una realidad que la pobreza afecra a millones de me.,icanos. 

También lo son los esfuerzos del Estado por abatirla. 

De esra forma, para tratar de aliviar en pane los estragos de la pobreza y los 
problemas adyacenres a esta. se implemenró el Programa de Educación. salud y 
alimenración ( PROGRESA). 

El poder ejecurivo. federal promueve acciones in1ersec1oriales par.i esws rres 
aspectos del piso social básico; Se apoya a familias que se encuentran en pobreza e:.:. trema. con 
el linde llevar una política social integral. ( VERANE..XO 1y2) 

El propósilo principal consiste en forcalt:cer las capacidades y potencialidades de 
dichos núcleos, así como elevar su nivel de vida. La incorporación al desarrollo nacional 
compl<!ta el esquema. ( 27) 

Entre los objetivos paniculares se riene: 

- MEJORAR susrancialmenl<! las condicion<!s de salud y alim<!nlación de las familias 
pobres 1 niños, niñas y sus madres); que tengan servicios escolares y de cuidado de la salud. así 
como ayuda alimenraria. 

- lNTEGRAR esras acciones para el aprovechamiento escolar, de modo que éste no 
se vea afectado por falta de salud o por desnutrición de los niños y jóvenes, ni aún cuando 
realicen labores que dificulten su asistencia escolar. 

- PROCURAR que los hogares dispongan de medio y recursos suficienres para que 
los hijos compleren la educación básica. 

- INDUCIR la responsabilidad y panicipación activa de los padres y de roda la 
familia a favor del beneficio que significa para niños y jóvenes la faciliración de la educación. 
la salud y la alimentación. 

- PROMOVER la panicipación y respaldo comunitario en las acciones de 
PROGRESA: impulsar esfuerzos e iniciativa comunitarias en acciones sinúlares o 
complemenrarias al programa. ( 28 ) 

l~!Üp CíLpdgs. Jl·J2 
t !71 Cfr. Progresa: Linca.mu~nros G:ncrala para b Opt::ra1.:1ón del Pro gr.una. págs. ::1- 1 ~ 
r 28 JPROGRESA. M.lsOportunidadc:sponl•sF.trnili•sPolns. E\':llU3C16'1de Rcsull3Jos. pdgs. 1·31 
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Se inicia el 8de agosto de 1997: .i fillc!Sdeese mes400 mil familias de más de 10 mil 
localidades de 466 municipios de 12 estados. son atendidos. En septiembre de 1999 se da 
apoyo a 2.3 millones de personas en 31 estados. 

Ahora es necesario revisar a que d.!ficiencia o carencia se trola de subsanar, 
específicamente. Para 1al efecto. se reseñan algunos aspectos básicos en cuanto a 
alimentación. salud, vivienda y educación y que acciones concretas se toman respectivamente, 
de acuerdo a PROGRESA y a olr.IS instancias. sobre todo referente a vivienda que no se 
contempla en el programa. 

1.3.2 ALIMENTACIÓN. 

la fonna errónea de producir pro,·oca que la insuficiencia alimentaria se tome 
endeble. Esta situación se e~plica cómo: 

" ... subutilizando. cksaprm.:.:hando ~ finalml!nte destruyendo todo el pocencial 
productivo representado por la di,ersidad de los ecosistl!mas y. al mismo tiempo y por lo 
mismo, va paulatinamc!nte destruyendo la .:apacidad de autoabastecimiento de productores, 
localidades y regiones enteras·· ( 29 ) 

A decir de Víctor Toledo, ( 30 l la dieta mínima para el me¡¡icano es de 80.9 g de 
proteínas y 2741 calorías diarias: desgraciadam.:nte no todos acceden a ésta. Además se 
requiere de 513.5 Kgs. De alimc:nto per cápita. cuya composición consta de: 

Cereales··-------·· -·------- 31.2% 
leguminosas y oleaginosas-------- 4.2% 
Raíces Feculentas 6,5% 
Fru1ayVerdura- 17.2% 
Productos animales 'arios 8.9% 

Según el autor, la opción que daría alternativas es conjunlar la diversidad de México, 
respecto a ecología, biología y cultura. para dar origen a la dhl:l"Sidad alimenlaria 

Esto se traduce en obtener el má.umo do! productos con el mínimo esfuerzo 1a1110 
energético como a:onómico: es imperali" o el cuidado e¡¡ tremo do! la ecología. respetando sus 
ciclos. Es necesario, que la zonificación de la República continúe siendo practicada. con el fin 
de hacer un balance del potencial disponible tanto do! diversidad climática, suelos energía solar 
a la modernización productiva.. el rescate de ciertos métodos indígenas, tales como el riego 
escalonado, que permite la hidrat.ación de ,;ul;¡s porciones de tierra sin desperdiciar agua. 

{ 29 >Toledo,Víct«. Ecplo&iay .\ulmufigmci1Ali1Dn9™p6g. :!I 
( 30 )ldem.P'g .. ~1-:?J 

l. 
1 
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Toda esta propuesta c:s a un nivel macro; a nivel familiar la propuesta de: PROGRESA 
se plantea como: 

- Dentro del Programa se proporciona a los hogares beneficiados apoyos monetarios 
para que sean destinados a aumc:ntar tanto la calidad. cantidad y diversidad de la alimentación 
consunúda en los mismos. 

- En promedio. estos apoyos aumc:ntan el promedio de ingresos mensual del 22%. 

- Respecto a la dependencia que los beneficiarios pudieran llegar a tener por el apoyo 
mensual, es decir que a través de este reduzcan su esfuerzo laboral, PROGRESA señala que 
aunque en otros países dónde se: han aplicado programas similares también ha existido esta 
duda, no hay tal. Según esto, no se ha ,·isto una disminución en el esfuerzo laboral ni de 
mujeres ni de hombres en edad productiva. 

- Según el avance dado a conocer en 1999. los hogares apoyados por PROGRESA 
han aumentado el consumo de los siguieni.:s productos con respecto a hogares con 
características similares y que no cuentan con el beneficio, a saber: 

CONSUMO DE: 

FRUfASYVERDURAS ................ . 
LECHE Y QUESO ......................... . 
CARNE ......•.................................... 

lNCREMENTO 

19% 
33% 
24% 

De esta manera. el Programa ha logrado que los alimentos consumidos se 
incrementen tanto en contenido protéico y núcronutrientes. como en la variedad. Respecto al 
consumo de refrescos y alcohol. no se ha observado un aumento. 

- Estos apoyos monetarios han contribuido a que las fanúlias beneficiadas destinen 
sus ingresos a otros rubros, especialmente en la compra de ropa y calzado para los niños. Es así 
como el apoyo económico ha tenido dos vertientes benéficas: Aumento de la variedad 
alimentaria y para la compra de ropaycal.z.adoinfantil. ( 31) 

- Con respecto a los suplementos alimenticios. se tienen los siguientes datos: 

A) En 1998 se distribuyeron 153 millones de dosis de suplemento alimenticio a 
niños y 101 núllones a muj.:res gestantes o c:n período de lactancia. 

8) En el primer trimc:stre de 1999 se distribuyeron 2(J7 millones de dosis y 103 
( 31 )Progresa: Evah.1.1adnde Raubdos. Roumcndr:lusPnnaos&1>-anccs.~g.s. 25·26 
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millones de éstas a niños y mujeres embarazadas o dando p.:.:ho. 

C) Lo cuál quiere decir que en medio año se ha superado un 35% la disuibución 
. de dichos suplementos alimenticios. ( VER ANEXO 2. Tablas U y III) 

Así, los esfuerzos por elevar la calidad y cantidad además de la variabilidad de la 
nutrición y alimentación en México. se han generado. Pero aún falta bastante por ba.;_r. ya 
que estos programas no llegan a toda la población en su totalidad. Hacerlo significaría una 
tarea magna. Más aún si se toma en cuenta la siguienle contradicción: 

"Aunque México cuenta con una superficie de 30 millones de hectáreas dedicadas a la 
ganadería 10,000 Km. De litoral. 500,000 Km de plataforma continental, 1.6 millones de 
hectáreas de superficie estúarica. 12.500 Km. de lagunas costeras. la población está mal 
alimentada ... " ( 32) 

1.3.3. SALUD 

La falta de un lugar digno para vivir, puede acarrear graves problemas de salud. La 
falta de higiene, de servicios intradomiciliarios. alentada por los asentamientos irregulares. 
propicia la aparición de enft:rmedades y la proliferación de fauna nociva. 

Estos casos, muchas veces culminan con la muerte de las personas, en especial de 
los niños. 

El indicador de salud se ciñe a la esperanza de vida al nacer. que por cic:r1o ha 
aumentado gracias a los avances médicos y a la relativa ampliación de los scnicios de 
salud. 

Sin embargo, las enfermedades infecciosas y parasitarias continúan siendo la 
principal causa de defunciones; estas se pudieron evitar de haberse ~-.:nido con 
inmunizaciones. 

Las anemias y avitaminosis contribuyen al Problema. ( 33) 

En todos los renglones analizados existe la constante de la pobreza. lguahnc:nte.. la 
relación enue el acceso a los servicios y el perfil ocupacional, decide la proporcióll o no de 
los servicios. Los trabajadores afiliados a instituciones como el Instituto Mellicano del 
Seguro Social ( IMSS ) o ISSSTE. gozan del servicio de clínica. hospitalización y atención 
en las diversas especialidades que se manejan en estas instancias. 

Las personas que trabajan por honorarios. por su cuenta o bien han quedado cesantes no 
tienen esa facilidad, sobre todo considerando que muchas de las veces sus ingresos se 
( J2 )Toledo. Víctor. Op. CiL p6a. 21 
e JJ ¡Cfr. Tello.Carlos.Coml!c1!aPabrq1 .,.,,, •1-n 
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completan con otras actividades. ya que estos suelen ser insuficientes para cubrir sus 
necesidades. 

Carlos Tello hace énfasis en que la atención del Sector Salud, es curativa 
fundamentalmente, má.s que preventiva. Esta última es más efectiva ya que ahorra tiempo, 
dinero y evita la visita a hospitales o sanatorios para alguna intervención quirúrgica. a menos 
que se trate de accidenies o emergencias. 
Para que aquella población en condiciones de pobreza y que suele quedar al margen de los 
beneficios del servicio de salud, PRCXiRESA, ofrece y ha cumplido con las siguientes 
opciones: 

A) Aumento en los Sf!rvicios de salud otorgados 
B) Promedio de consultas por unidad 
C) Superación de barreras al unos de los servicios e información para el cuidado de 

la salud. 

De manera general se revisan los tres aspectos: 

En 1998. los beneficiarios de PROORESA se atendían a través de 3,021 unidades de salud y 
495 equipos móviles. 

Con respecto a los prestadores de servicios inslitucionales. se tiene que en ese año 
participaron 28.179 de ellos. 

Durante al mes de agosto de 1999 las cifras quedaron así: 

UNIDADES DE SALUD ................................................ 8,370 
EQUIPOS l11NERANTES ............................................ 1,411 
PRESTADORES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES .. Más de 39 mil. 

Cabe indicar que estos servidores.. han sido médicos, enfent1er.n y asistentes 
sociales. 

El promedio de consulias a que tenían acceso las familias beneficiadas antes de 
iniciar el programa era de S por año; con los beneficios de PRCXiRESA, esla cifra asciende a 
8.S consullas anuales. 

Ahora bien, con respecto al inciso B. se tiene que cada unidad preslaba un promedio 
de 218 consultas mensuales. En 1998, año de inicio de operaciones del programa la cifra 
ascendió a 271 o sea un 20% de aumento. 
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En cuanto a la atención a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, se tiene 
que el primer caso, se vigila el érecimit:nto y desarrollo de los infantes. 

El promédio de consultas por unidad es de un 30'7é mas que en las familias no 
beneficiadas por PROGRESA. 

En el área de atención prenatal. se denota un crecimiento del 16% en cuanto a 
mújeres que tu,·ieron consulta en el primer trimestre del embarazo. 

Dentro del inciso C. se detecta un aumento dd 26% relativo respecto a la· 
asistencia a las unidades médicas a través de dicha información para el cuidado de la salud y 
la superación de barreras. Entre los factores que predominan como aislante· o como 
aspectos que hacen a las familias renuentes a los servicios m¿dicos son: · · 

a) Baja escolaridad de la madre 
b) Mayor distancia a la unidad de salud. (Más lejos de los hogares).· 

Por su pane las lecciones de educación para la salud han hallado una buena 
acepiación por pane de las madres beneficiarias. 

Según cifras del Programa. 99 de cada 100 madres de familia consideran que estas 
reuniones les sirven para cuidar la salud de sus familias: en ellas se habla acerca de la 
prevención de enfermedades. Más de la mitad de beneficiarias afirman que los temas de 
salud son una novedad para ellas. 

En suma. los servicios de salud se han complementar con programas educativos 
integrales para el núcleo familiar. con el fin de prevenir fundamentalmente y a aliviar en un 
servicio de calidad. 

Desde luego. la cobenura de los servicios de salud no abarca la totalidad de la 
población mayoritaria (campesinos, indígenas y grupos populares urbanos ), pero aquí se 
muestra la iniciativa del ejecutivo federal. (VER ANEXO 2) 
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1.3.4. VIVIENDA 

La situación de carencia o bi.:n de las malas condiciones en la vivienda constituye 
una arista más del problema adyacente a la pobreza. 

Dentro del artículo 4to. Constitucional se establece el derecho de una vivienda digna 
y decorosa, que fomente la integración familiar y se evite en lo posible la promiscuidad. 

El clima educacional ha de favorecer a los niños en edad escolar, así 
que la vivienda en ese sentido debe ser agradable. Una vivienda digna tiende a reducir la 

morbilidad,· dado que las casas con agua corriente. luz. servicios sanitarios y drenaje, 
propician una higiene más eS<:rupulosa de: c!sta. 

Un lugardecOroso para vivir fomenta la participación de biem:sculturales y el accc:so 
a sistemas modernos de o:ntretenimiento e información. 

Ahora bien. las dificultades específicas a que se enfrentan los hogares con falta o 
escasez de so:rvicio son: 

- Falta de agua I Que difü:ulta las lab.ores domc!sticas. 

- Falta de drenaje o sin l~uina o .::<~usado/ Se propician las enfermedades o:ndc!micas 
o parasitosis into:stinal. · · ... · · -• ·;: .. ·· 

- Sin o:nergía el.:Ctrica / se limi~ri.'1~~sibilidades de aprovechar las ventajas de 
ciertos aparatos como: licuadora. radio/pláncha;· ~te. Además las actividades matutinas muy 
temprano o vespertinas no pueden ·realizariie cticáZmente. 

- Contar con un piso de tio:rra / Se propician enformedades dermatológicas y 
respiratorias. 

- La presencia de hacinamiento/ Implica que el bienestar de la personas se altere ya 
que lo recomendable es que en un cuarto no duerman más de dos personas. ( 34) 

Algunas opciones para que la población mayoritaria obtenga su vivienda las 
representa INFONAVIT, para personas asalariadas: para personas cuyos ingresos son muy 
bajos cxisten organismos como FONHAPO, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de 
Mc!xico y FIVIDESU. 

Sin embargo. el problema de la vivicnda aún es grave. Muchas personas ni siquiera 
puedcn aspirar a estas opciones y no les queda otra alternativa que continuar alquilando los 
espacios para habitar. 

e J..I. )Cfr. lndicoadon:sS<Xiocconómu:oic ínJii.:i:.Jc M.:arprución Mumcip;1J. CONAPO págs.')..~ 
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Oen cienos casos, ocupar terrenos, construir a como puedan una vivienda y desde 
luego. sufrir por los servicios más indispensables. 

Hasta aquí, se han rc:visado los indicadores de bienestar. la situación problemática 
de la población mayoritaria. las ahc:rnativas gubernamentales para disminuir los efectos de 
ésta y cic:nas generalidadc:s al res¡J<!cto. Todos estos aspectos convergen con la cuestión 
educativa. se complementan. En el siguiente apanado, se da cuenta de tal cuestión. 

1 A LA EDUCACIÓN COMO PRACTICA SOCIAL 

En esta sección. se.realiza un bn:ve análisis acerca del papel que representa la 
educación como una producción 'colectiva, que crea y recrea la producción cultural de los 
pueblos ,·.,._,~ · :- '-:·:·;>>~~~:~· · ;) ~ · 

• Es un conducti> ~~i~ la in~~~~éción de valores éticos. familiares y nacionalistas. 
' •. "; :. ·,. . ;· •. ",-: :~· •. j - ",:..· • : \¡ •. ·.;. - - . ' . 

oe 1oclá.s esia.s rñisi~~eiC~e desgranan 1as actitudes. e1 pensamiento y 'ª rorma de 
actuar de los S<:res humanos: · ' 

Par~ llevar a cabo el análisis de."'1~ ~~legaría educación vinculada a la práctica 
social se trabajarán las siguientes interrogantes: 

l.-¿Aquése llama práctica? 
11.- ¿A qué se puede: considerar sociedad y qué sujetos la componen? 
lll.- La producción cultural como producción social. 
IV.- El papel del sujeto pedagógico. 

1.- En cuanto a la práctica se tiene que implica acción y dinámica. Desde un ángulo 
filosófico, la práctica se opone a la teoría, que se concibe como una explicación aproximada 
o con base en la realidad. 

Respecto a la práctica. ésta significa actuar. incidir en la realidad para 
transformarla. La teoría repn:senta la especulación que intenta explicar una realidad. 

La pr;uis viene siendo el punto de unión enlre la teoría y la práctica, entre la 
reflexión y la acción. 
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·La teoría representa la especulación, intenta explicar una realidad; la práctica es 
actuar, incidir en ésta o aquella realidad para transformarla. ( 35) 

II.- Es necesario establecer quién o quienes han de pensar y actuar dentro de dicha 
realidad. Para ello se define a la sociedad, a partir de una fuente muy general: 

"La sociedad en general, es decir, tanto sociedad humana como animal, posee según 
K. Davies. las características de: a) población. b) especialización de las tareas. c) solidaridad 
entre sus miembros. d) continuidad en el tiempo. Nota específicamente humana es la cultura. 
entendida como el conjunto companido de símbolos. valon:s y normas." ( 36 ¡ 

Este grupo de persona~ que componen la sociedad necesitan asegurar la 
supervivencia. así que la interacción, la comunicación y la ayuda mutua facilitan la 
producción económica y cultura. acarreando beneficios tanto individuales como colectivos. 

Ante este panorama. la educación tiene un lugar inacabado y que se ha revisado 
desde varios ángulos. 

Para Adriana Puiggrós ( 37) la educación tiene problemas para erigirse como un 
campo problemático. Suelen considerarse sólo ciertas aristas del cuerpo educativo, siendo que 
éste es multifonne. 

Estas manifestaciones pueden ser: 

- Encierra aspectos políticos, de producción económica o de formación de cuadros 
prof.:sionaks; los matices sociales. formativos y culturales se diluyen ante esta apreciación. 

- El campo de la filosofía se ha reducido a la Etica: estudio de normas, valores o fines. 

- La economía de la educación ve en ésta la oponunidad de hacerse de recursos para 
optimizar la producción, sobre todo en los años 60's y 70's, con reminiscencias del 
pensamiento de David Ricardo. 

- Los discursos marxistas confieren a la educación un carácter ideológico que 
garantiza la reproducción del orden social, a través del Estado. 

Todas las anteriores consideraciones ni definen al campo educativo, ni lo analizan: 

- ... lo cuál colabora en la subordinación práctica de los programas educativos a 
finalidades puntuales de tipo político. ideológico o económico. La educación pierde su 
carácter prospectivo y queda limitado a los requerimientos más inmediatos.'' ( 38 ). 

( 35JCfr. O. laG.rz:a. Enrique. El.m!tododc!CO!!L'B!<>-Abwa'!OC'Jl!l!:mo. pqs. J.9 
(36> Diccionm>O de las C>enciu de la E<*lcaciOn. P4 ! JOll 
(37)Cfr. Puigpól..Adiana. lmqjnactónyCrisiscn 11 f.4yca.16ol...Mi11WmJQOL p&gs. 11~12 
1381 Puiggróo. • .\Jnona. ~ pjg. 1? 

1 
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Así las concepciones que giran en tomo a lo educativo varían. se transfonnan según 

el momenco hiscórico. 

En esce sentido, la visión liberal del siglo XIX considera a la educación como un 
medio para modificar las condiciones sociopolíticas y económicas; esce espíritu liberal se asila 
en el escenario latinoamericano. La educación se toma omnipresence. capaz de reproducir un 
sisiemacapicalista. 

UI.- Bajo escas consideraciones, LA EDUCACIÓN. LA CULTIJRA Y SU 
REPRODUCCIÓN SOCIAL. se articulan para dar paso a las caregorías de HABITUS Y 
CAPITAL CULTIJRAL. mismas que Puiggrós retoma incidentalmente. La desigualdad en 
cuánto al uso y distribución del capital cultural se basa en que los principios clasistas a través 
de la educación. legitiman a la culcura dominante; el "habitus ·· consticuye el esquema para 
apreciar y actuar den ero de este cuadro. 

S.: trata de otra óptica educativa. la de la sociología con Bourdieu. 

Es necesario establecer que tipo de eslabones unen a tales o cuáles aspectos sociales 
y culturales y cómo Jos actores de dicha inciden. manifestándose en la educación. 

Si la culcura es una serie de conocimientos. de edificios religiosos. aníscicos, 
costumbristas y tradicionaliscas. cabe preguntar quién los construye y apuntala. 

Aquí se propone un SUJETO PEDAGóGICO (término man.:jado por Paulo Freire y 
retomado por Puiggro~ ). que sea mediador entre el educador y el educando, y que al ser un 
SUJElD SOCIOPOLITICO ( también aporte freircriano ), se insena en la sociedad como 
parte de ésta: 

" El sujeto pedagógico moderno es imperfecto: no solamence graba los mandatos 
sino que los descodifica y transfonna •• ( 39 ) y añade que el paradigma establecido tiene como 
finalidad hacer rutinario al sujeto lo cual garantiza la permanencia de viejas generaciones y el 
orden predetenninado. Esta afirmación subraya la capacidad del sujeto de hacer una reflexión 
de su entorno; sin embargo se '<'e permeada por un quehacer repetith·o en el que Ja cultura es 
aburrida y sin un enlace con la vida diaria. con el mundo. 

En este sentido, Paulo Freire piensa que: 

" ... era no sólo estar en el mundo sino con él, uabar relaciones permanentes, que surgen 
de la creación y recreación o del enriquecimiento que él hz.ce del mundo natural, 
representando en la realidad cultural. Con estas relaciones con la realidad y en Ja realidad del 
hombre traba una relación ·~pecífica de sujeto a objelo. de la cual resulta el conocimiento 
e.,presado en el lenguaje". ( 40) 

( J9 1 ldcm. pq. 43 
( .a() l fmn:. Paulo. La f.......,.. C0!11! Prj<!jg de 11 Libmad. pip. 100.101 
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De es1a manera. el sujelo pedagógico no debe ser más pasivo o impositivo ni en la 
práctica ni en el discurso, sino 1an10 Freire como Puiggrós coinciden en apuniar a una 
educación dialógica al verbalizar y ex1eriorizar el conocimienlo; el sujelo sociopolítico ha de 
ser conscienle de sus derechos y obligaciones. dado que al no vivir aislado, la comunidad y la 
sociedad necesiian manlener un equilibrio con dichas obligaciones y dichos derechos. 

De lal manera, la producción y difusión del capiial cuhural ha de ser cons1ruida 
acti\·arnente por el sujelo pedagógico: es .:kcir, 1ra1ando de no qu.:darse solo en la eiapa de 
difusión y hac.:r un uso más acenluado d.: su cr.:a1ividad. 

La cu hura pued.: ser una oportunidad democra1izan1e. 

Se puede añadir. según Adriana Puiggros. la necesidad de la elaboración de cuerpos 
1eóricos más con1ex1ualizados en la realidad latinoamericana ( 41) 

Después de es1a reflexión, se puede enriquecer el análisis que procede: la educación 
como un cimien10 que conforma el edificio social y que en México presenia cierias 
características junio con los airas componen1es del Piso Social Básico, y que se manifiesian 
principalmenle en dos vertientes: en ocasiones la situación económica de la población 
mayori1aria hace difícil su acceso o bien. no exisle una motivación lo suficien1emen1e fuerte 
para complelar o iniciar el proceso educa1im. 

Esias consideraciones se insertan no sólo en el conlexlo general de la educación. sino 
en la educación para los adultos, que es el lema que se ha 1ra1ado aquí. Sea es1e el enlace con el 
siguienle subtema. 

1 .i1 >Cfr. Puiggros. Qsz.QI. Cops. I y 11 

[· .... " .. . -· 

_:,/2 
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1.5 ¿VIVIR PARA FORMARSE O FORMARSE PARA VIVIR? 

Dentro del marco del tratado de libre Comercio y la posición del poder ejecutivo 
en materia de educación, en general, y en la educación para los adultos, se procede a hacer 
breves reílexiones al respecto. 

A) Dentro del documento ''El perfil de la Educación en México" 
(SEP. 1999) se sostiene que debido a los grandes cambios en el mundo, se requiere de la 
constante adquisición de hahilidades y conocimiento~ con el fin de mejorar los niveles de 
vida de los adultos. 

La idea es que también participen en el desarrollo de la sociedad. 

De est-i manera. la educación para el adulto se estructura a partir de 1993, como sigue: 

- Alfabetización 
- Educación Secundaria 
- Formación para el trabajo 
- Educación Comunitaria. 

La iniciativa del gobierno consiste en continuar estrechando lazos con la vida de 
trabajo a través de los servicios de capacitación que se ofrecen dentro de los centros de 
Capacitación par el trabajo Indusuial ( CECATI ) y los Institutos Descentralizados 
Estatales de Formación para el Trabajo. 

Estas instancias ofrecen los servicios de capacitación en y para el tr.ibajo a las 
personas que requieren incorporarse a cortos plazo al mercado laboral o bien de 
calificación en áreas específicas. 

El objetivo generai al ofrecer estos servicios, se centra en preparar a las personas para 
desempeñarse en puestos operativos dentro del sector productivo de bienes y servicios; se 
dan tanto aprendizajes prácticos como teóricos. 

Asimismo, se propone una formación continua que impulse el conoc1m1ento y 
dominio de destrezas esenciales que se traduzcan en nuevos aprendizajes. Dentro de la 
propuesta de Modernización de la Educación Técnica y Capacitación (incluida en el perfil 
de la Educación en México), se da la opción del desarrollo de cursos modulares basados en 
la competencia laboral. ( 42) 

(42) Cír. EJ Perfil de la Educauón en Mé~co Sa:ttun:. ~ educar.:1ón Pública. (Ver .1parudo referente a la Educ~1ón pan 

Aduhos1. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ¡~ 
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B) En el "Programa de Desarrollo Educativo 1995 - 2000" se abordan estos puntos de 
manera más amplia: otra fuente de beneficios del vínculo educación - vida laboral lo 
constituyen los siguientes puntos: 

-LA NECESIDAD de que Ja educación para los adultos y la capacitación coincidan con 
las nuevas exigencias comerciales y económicas (con clara alusión al Tra1ado de Libre 
Comercio). 

-UNA LIMITANIB de las insti1uciones para la capacitación la represenla la lógica de su 
formación como para responder a formas tradicionales de organización productiva; lo cual 
indica la imperiosa necesidad de superar esta óptica dada la situación descrita en el párrafo 
an1erior. 

-NO SE CUENTA CON LOS ORGANISMOS que otorguen reconocimiento formal a 
los saberes y habilidades obtenidas en Ja vida laboral, en la práctica cotidiana o en el ejercicio 
de alguna ocupación y oficio. Las personas en esta situación y que no tienen o no concluyeron 
sus estudios básicos o que bien qu.: bien hace mucho tiempo que lo cursaron, presentan 
dificultades yaqu.: su aprendizaje y progreso no se continua ordenada y sistemáticamente. 

De hecho la noción de actualización y transformación de las capacidades, laborales, no 
esta muy difundida entre la población económicamente activa. 

-A MANERA DE OPCIÓN. el gobierno federal ofrece los servicios del Sistema 
Normalizado de Competencia Laboml (SNCL) y de un Sistema de Cenificación de 
'Competencia Laboral (SCCL). 

Los objetivos del primero se centran en definir la normatividad de competencia en el 
trabajo lo cuál se traduce en la expectativa de desempeño de un individuo en un centro laboral 
y se establece el tipo de conocimientos y habilidades para satisfacer dicha necesidad. 

La idea es que tanto el adulto trabajador como el mercado laboral tengan elementos que 
los guíen en la toma de decisiones tanto a nivel de superación individual como deniro del 
engranaje de la propuesta economica a la luz del T.L.C. 

-LAS BECAS otorgadas po el PROBECAT (Programa de Becas de Capacitación para los 
Trabajadores Desempleados) que opera la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y que 
apoya la capacitación en cursos como: serigrafía. computación. carpintería. corte y 
confección, servicios de belleza y reparación de electrodomésticos, entre otros cursos, 
auxilian al adulto que por una u otra razón ha quedado cesante y dan continuidad a su prixeso 
de capacitación. También le sirve al trabajador en activo. 

Este programa se apoya en la SEP para fines validatorios ( 43) 
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C) En suma, la educación y su elerTX! ne.,., .:on l..i ,-¡da laboral cuenla con alternativas, 

programas y becas como parte de la ini.:1.wva d.::I gct-temo para que sean aprovechados por 
el adulto. 

Es necesario motivar al adulto no S<.'lo a ÍC'fTIUSC para optimizar su vida de trabajo, 
sino qu.: es complemente es1e pruceso ..:on le~ contenidos o saberes que le sean 
atractivos, in1eresantes y le repone un aprendiza.ie significativo. 

La educación suele verse como algc' cblig-.itúll.:> que desde niños se nos impone v que 
muchas ocasiones no se le ve S<!ntido .ilguno: en la adolescencia la curiosidad por .Jtros 
temas relacionados con su vida sobrepa.s.i en algunas veces el interés académico. Al llegar a 
una edad más madura en la que el traba}O ya iet'lNI pane imponante de su exis1encia en 
primer lugar por necesidad y en segundo. quizá 1-"Jf' uma referencia vocacional, una persona 
se inclina por una u otra actividad comt-1ru dos 0 más .a.:ti\idades. 

El caso es que por una o por Olra r.iún S< ¡:'rer.je el .:aráclt:r lúdico de las aclividades 
humanas. 

La idea es tratar de disfrutar lo que>< haga. disfnlur de las facultades que tenemos aún 
cuando tengamos cienas deficiencias o dtfo .. "Ulules ;:ura aprender, para comunicamos con 
otros, para in1ercambiar experiencias. Ll kii:a es .:omt.inar la capacitación para el trabajo y 
al mismo tiempo buscar aquellos temas o .::...··'f11erudos que nos motiven y agraden: la 
artesanía. la música. la creación lileran.J.. l.t lec=a.. la pinrura.etc. 

Es muy común que al acere~ la~ a la cacera edad. aprovecha para empezar a 
buscar estos espacios al tiempo que lajut-11.xióa ~a~ ha pres.!ntado o esta por hacerlo. 

Que positivo seria que tratesemO"S de .i.brir nues::ra mente y regalarnos un tiempo para 
nuestras distracciones, aquellos en las que o..>s s.:nlimos a gusto, donde practk .. mos 
nuestras mejores habilidades :i.· conocimiemos. 

En medio de una vida tan agitada~ llenad.: ocupaciones y obligaciones (de un trabajo, 
familia, etc.) es necesario que el aduh.:- se dé una oponunidad. La educación parn los 
adultos pudiera S<!r una senda hacia es1e rumbo 

¿ Comóesestaopción? ¿ Bajoquo:pnoctpios fumciona? 

A continuación se estudia la pnm=a para 3dl:;il1os. dentro de la visión de conjunto 
acerca de este tipo de educación. 
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CAPITULOII 

BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DE LOS ALCANCES Y LIMITES QUE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA ADULTOS HA LOGRADO EL INEA. 

Al h~l~fro~té.~ido una id.:a g.:n.:ral ac.:rca d.:l marco social y l!COnómico de México, 

se sientan I~ b3ses p;'J~ esÍ~diar el campo de la .:ducación para.1.ÓS adultos. . . ... -· 

Para ef~ctós d~ ,.:sta inwstigación sólo se r.:ío'~jf~ ;1b:' :p~~cipios dd instituto, su 

fundaciónylosprogramasd.:.:ducaf;i'.f:~ffij~~·j'';/·ii(''/Ir · .. · .' . ·• ,,. 

Asimismo. se reto111an al!!Unosüs¡><.~tos dd di~cürs0.otidalacerca de la educación 
para los adultos. así co~o áigunos ;~~~e~í65'~~i~~~~al~s q~~ ~rrriitárí acced.:r ~una visi1n de 
coniunto. . . . .:.: . ':: ;/:'/~.'.'.:.,;.:; :.: •.·; ·: - . ·. . 

'J .':-·.:·'.·:: . . - •". ,, .. - . - .. '.,;,· ':/'·. 
· ... , >}.)-~· ·::::<~ r ~-·-;;:-;.<: 

Anti:s de iniciar esta revisiÓ~: ~a~ J~.iguntarsé: 
- -.:\= .. :-·: ': , . .¡: :.· ·.-~., ..•. •'"'" ,'7',. .. . 

·-···"· _1,.-.j';-~(¿_~/c.' .· ;·. ,·.·;·· ·-,· . 

¿Hasta <l~~de:~~Yíe~~~J.~;~!~sr~r~~-d~'í #s·t¡¡~10? ·• · · 

¿Se ha tr~~~~i~~i~'id~a (l~'"~ú~~'íÍ~siiÍ~Í~;só[o si.r.·e como céniticador? 

:::;.:1~~~i¡~~)f ~~J~r;:~r:::~:"woc~;··-
los adultos. cómo ubic~í:i yp~Íicárla ~u¡i;;r'!indo la postura Je una educación remediatoria? . ' . . . . -.. -~ ' 

;';e,:·; .. ··" 

Poco a poco esta5 c~estiones se abordaran a continuación: 
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2.1 GENERALIDADES DEL !NEA: OBJETIVOS E IDEA 
1 DE LA EDUCACION 

Es en·agosto de 1981.que el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos(INEA);_ijac,c;.cri_mou,n organisllio descentralizado de la Administración Pública 

Federal. Esta institución no ~ependede ninguna secretaria. pero si se apoya en la Secretaria 
de Educación Públi~a (SEP); para'tines:de ai:reditación y certilicación.{44) 

.. "":·' ·~:;· .. >;::·:··':-' ..... -

Los ob]eti~¿~d~ ÍNEAseresÚmen en: 

A) PRÓMOVER;ORGÁNIZAR Y COORDINAR los servicios de alfabetización y 

Educación BásÍéa (priril~ria y -~~cuncia~ia). dirigidas a la población de 15 años o más. 
-: .,_ .··,.,¡· ... 

:,- \. ' . ~ ... <.'<~:,. -. ,' 

B) LO(JRARque !Os adu.ltos, a través de estas acciones. adquieran _c.onocimi<'ntos. 

aptitudes y habilidades :mínimas que la educación facilitará para MEJORAR LOS 

NIVELES vLÁ C:A.LiriA'D o E vmA: · 
~ ::-. "' •• / e • 

Estos)~i~/i~a~~is ?bjetivos han de lograrse con dos de sus principios 

fundame~Íale~i ifCAUfqÓIOACTISMO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
r.-'._ ··~\~~::~<~--~rf· .~~·:_f 7,'-:. 

1.- E{J\ufÓÓÍb~tTISMOYLA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
A:- ELAuTÓDIIJACTISMO 

Se asocia con el aprender por si mismo o solo; dentro de las ideas del INEA, esta 

situación implica que el adulto asuma la responsabilidad de su propia formación y se 

enfatiza que los hábitos de estudio independientes respecto a la institución, a otros 

compañeros o al educador. 

Planteado de esta manera se rompe de golpe la relación entre el adulto estudiante y 

su asesor (educador); se reduce el autodidactismo a técnicas didácticas. Ademas se señala 

que el educando debe poseer las habilidades de lectura y escritura de una manera tal que se 

empleen otras habilidades adyacentes como la capacidad de análisis. resumen o de hallar 

relaciones entre conceptos, etc.( -15) 

También se incluyen el planteamiento de preguntas. la aplicación de conceptos a 

situaciones concretas y compresión de textos. 

r+OCfr. P3n aprenJcrM.b. En el Equipo Loc•I. p•gs. J.s 
r ~s 1 JJem p•gs. S-6 
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Todas estas aptitudes son posibles de una manera más rica y diversa si es en 
interrelación. ya sea con el asesor o con los condiscípulos u otras personas con las que el 
educando adulto convive. sobre todo referente a su universo ocupacional. en t:I ámbito que 
sea: hogar o fábrica. 

Es decir, de manera aislada el proceso puede darse, pero es sumamente imponante 

y necesario enriquecerlo. intercambiando ideas e impresiones con otros adultos .. 

B.- Respe~to a la PARTIÓPÁ~IÓN SOCIAL; ésta es concebida co~o ~I c~njunto 
de la sociéd~d total q~e c~gri·~obr~ sí I~ r~~po~s~bÚid~dde coady¡¡'~~ a '1';1 ~oiuciÓn del 
rezag~.:<lJcaiivo.'; ·• • ·•· .. <,,,,. ···•·· . ,.L;:<; .·~ "· ·· :,_y,~ .~:;>r : . .... . <;:\~ •.(.·;;:':,~-~",;.;~·<,:·;T- ::~·-·.-._,, i::/. '·::;;:; ·1•.-1:.·: :;¡ ,.- ~· ·1. ';" , .,. .. ,-' . , '' . 

..• ~?~~~~~~i~f~.:~~i~,~~,l-~i.r~._J.~c·J:t~P,~(a~!ó,.ri_~~-1;;~~.~~:·Í~::t~~~··~~J~ati~a por 
pane de los diferente sectores de la soc1edad.·que de, manera voluntaria han de promover y 
organizar I¿~ ~er~i~-ici~; ~o~7el ~~y~-d~{' íNEA .. \' ;-.. -.. ,, . . , , ,_ · 

Dichas ii1~i~n.·:~¡$J¡.~~~'.f¡r;;·~~ó'..·"'. :·.:>·. ·. · 
,;..-~ ·; . :i""' 

- SECTÓR Púai.ié:o. E~tá representado por el gobierno federal y los gobiernos 
estatales y municipales; se incluyen así mismo las delegaciones o comisarias ejidales. 

- SECTOR SOCIAL. Este se compone de organizaciones de asistencia social. 

- SECTOR PRIVADO. Pueden ser empresas. fábricas o sindicatos. 

- SECTOR EDUCATIVO. Personas que prestan servicio social a través de 
instituciones de nivel medio superior y superior: también lo integran docentes.(46) 

Dentro de a experiencia laboral, como coordinador Técnico Docente (quien tiene 
a su cargo las acciones en una microregión y que se apoya en el promotor y asesor para tal 
efecto) los sectores pri\·ados suelen ser de gran ayuda en la donación de material: pintura. 
papel reciclable o muebles de medio uso para repararse. ele, 

En cotitraste, en las empresas (y en lo general en los puntos de reunión) se logra 
(-lliJCfr, P= •prender M.1.s, p;lgs. 3-7 
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conjuntar el asesor y a los educandos, trabajan un tiempo y después poco a poco, uno a uno 
cada educando se desprende del grupo hasta que este tiende a desaparecer. 

La deserción es un elemento que se presenta en el proceso educativo.del adulto de 
manera constante. Las causas pueden ser múltiples: desde la opción' de IÍ'abajar horas 
extras, problemas de salud, económicos o de inseguridad en el adulto.:Lo cierto es que el 
fantasma de la deserción se acerca atisbando los círculos de estudiÍ:i:o puntos de encuentro: 
así que cabe la pregunta ¿Cómo evitarlo en la medida de l~'po~ible? ¿Dónde están los 
errores, las deficiencias? ¿Acaso no se aprovech~n tcld~s fos rec'urso~ adecuadamente? 

.. • ·. •, ·,';J; , ·.·e·· 

'.· .. ;~,./-: ";>:.:~.:.,-~:.:!,.<:-'¡·:::·-:,~: --~:.:.:··:· ., 
Para tratar de contestar estas int.:rrogantes; en el sigúiente apartado se abordaran 

de manera más extensa los problemas d.: Í:ipúa,ti~id~d y,~e~a~tlé,t.:i didáctico a que se 
enfrentaestaformadeeducación. , \'::' 

Mientras tanto; se estudi~a la P.ostura oflci~l q~~·v~a,darle una mayor coherencia 
al trabajo de INEA y a la educación para los adultos; en general. A continuación se abordan 
los t.:mas bajo en siguiente cíiderí: 

n.~ , coNbEPTO DE l..A eouc..\cróN PARA Los ADULTOS 

~"Ir?, del ~;~gra,ma para la modernización educativa 1989-1994 se define a ésta 
como uria "forma de educación extrescolar cuyos fundamentos son tanto la solidaridad 
social y el autodidactismo".(47) 

Se trata de una forma extrescolar que tiene como objetivos- a través de estos 
pilares - la adquisición. transmisión y el acrecentamiento de la cultura y al mismo tiempo 
fortalecer la conciencia de unidad entre los sectores que componen la población. Está 
dirigida a mexicanos de 15 años o más. 

Por su parte en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (48) los 
programas dedicados al adulto son: 

- La alfabetización 
- La educación primaria 
- La educación secundaria 
- La formación para el trabajo 
- La educación comunitaria 

1-'7 ICfr. Progr:unJ ~I Desarrollo Ei.Jui::Ui\o 1981). f 1}'94 pág. S 1 
(-&8JCfr. Prognm.3 del Duarrollo Edu..:~U\O l'~JS·!OCX>. p;ig. 107 
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111.- OBJETIVOS QUE SE REFIEREN A LA EDUCACION LABORAL. 

Como ya se ha mencionado, la idea es el rescate de la cultura para adquirirla. 
transmitirla y acrecentarla. sostiene que también existen objetivos más específicos como 
son: 

1 

- RENOVAR los conocimientos obtenidos empíricamente por medio de una 
práctica didáctica flexible y acorde adecuada a la realidad local. 

- lMPULSAR la educación laboral, misma que ha de coincidir con los 
requerimientos de la planta productiva nacional. 

Para tal efecto. la SEP se coordina con la Secretaria de Salud y la Secretaría del 
Trabajo y prevención Social. 

Aquí· se .enfatiza la idea de que no soló la educación para los adultos debe 
responder a necesidades locales, sino también a la globalidad del país y que apuntan a una 
transformación de la sociedad. la política y la economía de México. 

En líneas anteriores se abordan las relaciones entre educación y trabajo.( 49) 

IV.- INSTITUCIONES DEDICADAS AL SERVICIO EDUCATIVO 
PARA EL ADULTO 

Apane del INEA, quien trabaja con los programas mencionados en el inciso l. 
existen otras instancias a saber: 

A) Los gobiernos estatales (SEP en el Distrito Federal) se ocupan de los Centros de 
Educación Básica (CEBAS). donde se ofrecen los siguientes servicios: 

• Formación básica 
• Capacitación para el autoempleo 
• Orientación a Padres de Familia 
• Preparatoria abierta 

B) Los centros de Educación Extraescolar (CEDEX) son una variante del CEBAS. y 
allí se atiende y refuerzan nexos con las necesidades locales. 

( .i9) lnform: Nacional de la Educación. pág. 81 



'"n'•"•-'-••~ •••--~•••·--·-~~~-~--···-·------·••• -·-·-·•- -----••••~-~· --·-•·-· ••••·••••" •, 

35 
C) También se da sen·icio a los adultos a traH!s de las escudas primarias nocturnas y 

las secuñ1farias para trJbaJad~. 

D) Otras iÍlstituciones que coad~u\an a la tarea son: el Instituto Mexicano del Seguro 
Soéial (IMSS). la Sc:cretaria de Salud y la SEDENA (Secretaría de la Defensa 
Nacional): 

E) Algunas instituciones pmadas Jan también servicio educativo para adultos: 
pueden ser empresas o bien institutos educativos privados. 

V.- LA IDEA DE LA MODER..,1ZACIÓN 

La modernización es un proceso que deben incluir la coordinación entre el 
gobierno y las~ organizaciones culturales. sociales. empresariales y educati\'as con la 

finalid;d deampliií~la'ofena y efü:ien.:iad.: los servicios. ,_ .. '"• -;· 

·:. .··:,:->:···:. .'. ... · 
Com.ó pane d~ las propu.:stasdid<ktico-pedagógicas se seÍialan las siguientes: 

- UBICAR al educando adulto como un sujeto social que construye dia a día su propio 

conocimiento. con base a su cotidianidad. 

- CALIDAD EN EL SERVICIO. inclu~e la actualización de los contenidos de 
enseñanza, el mejoramiento de la capa.:1L1Ción de los agentes educativos y el mayor empleo 
de los medios masivos de comunicación social para impulsar la educación para los adultos. 
Mejorar los materiales y apoyos didácticos es también una tarea primordial. (Ver anexo4) 

- ARTICULAR la acciones de la educación básica con el resto de los programas que 

integran la educación para los adultos. deben concretarse en UN PROYECTO DE 
CONTINUIDAD EDUCATIVA. 

- REFORMULAR los contenidos según las expectativas de los adultos: 

• ES NECESARIO atender a los grupos más rezagados y diversificar la ofena 
educativa con modalidades qu.: incorporen a Sc!Cton:s de la población urbana. indígena y rural. 

1~~----~---lfl 
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• ES IMPORTANTE ENFATIZAR la necesidad de una infraestructura de 

investigación y desarrollo académico en este campo educativo. 

- Por último, la Ley General de Educación establece que las autoridades federales 

tienen la facultad de prestar los servicios a los educandos adultos, aspecto que cuando se trata 

de niños y jóvenes, competen solamente a las autoridades locales.(50) 

De esta manera, se ha dado una visión más integral acerca del marco en el que se 

desarrolla el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, las consignas que lo 

sustentan y las directrices que tienen que seguir a la parque otras instituciones. 

Ahora. se dará a conocer el nivel primaria que opera en el INEA con el fin de 

complementar el estudio que se plantea en este segundo capítulo. Este es el camino a seguir en 

el pró:1.imo apartado. 



2.2 EL NIVEL PRIMARIA: DESDE EL PRIAD HASTA EL MPEPA. 

En el INEA, se atienden tres modalidades de educación primaria: 

1. PRIAD o Primaria Intensiva para Adultos. 
2. MPEPA o Modelo Pedagógico de Educación Primaria para Adultos. 
3. PEP 10-14 o Proyecto de Educación Primaria para niños entre IOy 14años. 

(VERANEX03) 
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Para esta investigación sólo se retoman los dos primeros modelos; el primero como 

anlecedente del segundo y que ha dejado de operarse desde 1994. Sean las características 

principales el tenor de las siguientes líneas: 

EL PRIAD. En 1975. este modelo empezó a operar y estaba organizado por áreas de 

conocimiento como son: 

- Español 
- Maiemáticas 
- Ciencias Sociales 
- Ciencias Naturales 

Cada área tenía objetivos a alcanzar según constan en: 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE ESPAÑOL. Esta área consta de las partes primera 

(equivalente a los lo. y 2do. Grado), la segunda(equivalea los Jo. y 4to.Año) y tercera (Sto. y 

610. Grado). se resumen en: 

DESARROLLAR la habilidad para la lectura y la escritura. 

EXPLICAR el contenido de un leltto por medio de las estructuras lingüísticas y 

onográficas básicas. 

EXPRESAR. a partir de un teltto, sus opiniones en forma oral y escrita. utilizando de 

manera correcia las estructuras lingüísticas y ortográficas. 

OBJETIVOS DEL ÁREA MATEMÁTICAS. Aquí se desglosan por panes, 

siguiendo la lógica ya descrita. respecto a sus equivalencias con la primaria para niños, 

situación que permea todas las áreas de este modelo. Así se tiene: 

~
I 

. 

' 
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Para la primera parte: RESOLVER problemas con sumas, restas, _multiplicaciones, 

divisiones y obtención de pt!rímctros. 

Para la segunda part~:ADQUIRIRconoci~icntos uemultiplicaCiones y divi~ioncs. 
Cálculo de áreas:.> ' : '" ~~:_ .• _:_'¡_(~'? •.·.•_.:_.••.'.'; . ';:··_'.\_:: '' ·\·, .-.. '.-~:;._.::::?\ ~· ,, .~.· 

, Para la i~~cei~-~~~:~sóéifcló~·de pr~bI.:~aiicic~i~~nt;j~s. ~tilización de '1a 

notación dcci~a1;e,~g~~~-~e?~~'8rf ióñe~-~~ic~~ . :· .. !_~; -~;¡·:;~\ · · · 
OBJEllVO DELAru:A· D~!t~NCIAS SOCL.\LE.s:'sii'propone en tres partes: 

'º~;de.&:¡~~~E;;f ;:~f Z)ª ~. '" ¡;~1 · ;Om~ :,,mbro de lo ,oc;<dod, 

COM~~~~.IÓ~;de I~ causas. hechos y consecuencias de las diferentes etapas de 

la historia dé ~Í.i~ico·; .ifü}uY~~d~ Ía org:Íni~ción polítÍé~c.tual del país. 

co~iPR.É~s!ó~<de c~us~. hecll~s y <:on#é'.~encias de 1as diferentes etapas 
históricas del ~ont~~ló'~~ivti~;I qu.!han :JrojacÍo I~ óiganiz.ación, problemas y soluciones por 

los paíse¿ de Latín'ciiifiíérich': ~ je; · ·' · · ·• > .; ~ · · 
---~<~:~;::-: , ;~.,-º 

OBJETÍVOS DEL AREA DE CIENCIAS NATIJRALES. En cada parte se propone: 
,~ :.:,:-.~-_:· 

PRIMERA PARTE: COMPRENSióN'dé 16s hechos y fenómenos del medio 

ambiente a través de su ubicación en eÍ unive~so })a irñp~rtanéia de preser.·ar los recursos 

naturales. 

SEGUNDA PARTE: IDE.'llTIFICAR las estructuras del cuer¡)o humano, la 

importancia de la alimentación y el cuidado requerido para mantener la salud. 

En este modelo, se llevaban 12 libros de texto, con un lenguaje sencillo, impreso a 

dos tintas y con ilustraciones caricaturizadas. Eran muy parecidos a los antiguos libros de 

texto para la primaria de los niños. Sus contenidos eran bastantes generales, pero 

estructurados. 

·-I
;·~·-··· 

' . . 
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Fueron tres lustros anll!S de que s.: di.señara un modelo más actualizado y aún más 

apegado a la 'vida del adulto y su .:omunid.:lt.i. Las critkas al PRIAD eran que propiciaba el 

memorismo, ade.más de la ya m.:n.:ion:aia general id.id en cuanto a contenidos. A continuación 

se reseña la historia del MPEPA. no sin anees ad.irar que durante algunos años se utilizaron 

ambos modelos. según el educ;m..jo :>e in.:lin.:ira ¡x-r uno o por otro. 

EL MPEPA.En el lap>o dc: .:ntre 19'5911990 ,.; terminó de acuñar el Modelo 

Pedagógico de Educación Prima.na. CC'flSta de dos panc:s: 

PRIMERA PARTE. Aquí .;e indu~ en las .in= d.: Es pañol y Matemáticas. 

SEGUNDA PARTE .. ~m.is de: las áreas ya mencionadas. tambi¿n se estudian las 

áreas de Vida Familiar. VidaComun.iLlri.i. \iJ:i L.lNraJ y \ida Na~ional. 

EL OBJETIVO G~"ERAL DE ~!PEPA .:S rcsporid.:r a las necesidades y 

características en gem:ral y d.: le-; estUrJiances .:n raru.:ular . ..:on el fin de que éstos adquieran 

los conocimientos necesarios qu.: les ¡:.:mücen mejorar su calidad de vida personal, familiar y 

social, mediante la aplicación de sus ccno..-imi.:ntos guiados por un juicio crítico y 

responsable. 

Los objetivos en cada pan.:~ trad~-.:n en: 

Objetivo de la primer.i ~-.A~uirir ~I dominio de la lectura, la escritura. la 

expresión oral y éscri t~. asi como d cákulo hl,,ico. 

Objetivo ele la segunda p.ine. Cornin:nder el m:dio social, cultural y geográfico. 
El mejoramientodel nivel dé \ida. 

•',.;' ·' .. , ... 

Reconocerse como pan.: de una Na.::ión.151) 

Tocante al formato de sus ll!'(IOS.. su grosor es mayor. es mas colorido, con 'más 

ilustraciones; fotografías y cuaid:ro-i did.:ícti.:cs con cuestionarios al final de cada unidad, que 

facilitan el repaso. 

Los títulos de los libros umbi<n c:imbi3ron d.: la siguient.: manera: 

Matemáticas cambia a :SuesU'35 Cuentas Di:lrias. 

[
'.,.,.,,,' 
!'''t'""E 

• '1f!_ 
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Español se le conoce como La Palabra és Nuestra. 

El área de Vidá Familiái, ti.:rie como texto Nu.:stra Familia . 
. · -.. -, 

Vida Comunitaria.~¿ e~tudia a tia~t!s él~ Nu.:stra Comunidad. 

Vida LabOral; Íi~nii~U té~io ~ó NucsÍró Trabajo. 
~ ... ·-·:\ ~:i'.) <'.:/'_'., 

Vida Nacionar:se~st'údia ~rm.:dio del libro Nuestra Nación. 

La .!d;ción'de esl~·;.n:r~riálutili~ ~n lenguaje acc.:sible y am.:no para el adulto, 

dando pie al intt:rca~bici~on los.~~cado~~s.; los condiscípulos. 

Para ~I as~~~~ ~.xisl~n matt:riaÍes de apoyo a su labor: 

Manu'aÍ d~l~.:\.s.:sor dé I; 1 y 2da.Parte y la síntesis de MPEPA. E.~istt:n, asimismo 4 

videos: MPEPA. ~f PEPA l y 2 yOtras Co~unidadés. Es una lástima qui: sean tan escasos que 

en las cooreiin~cion~~ d~·~ona: ri~ se cuiden: Aunque no siempre suct:de. 

Parad adul;o; existen las guíru; de apoyo, para preparar sus exámt:nes . 
. ' . ;.">: ~"?:-~~. 

Aétuatrriérilé e~istéri, · nueva5 propuesras ·(módulos) para abordarlos tt:mas arriba 

mt:ncionados y·qut: complemenl;n t:stos conlt:nidos(VER ANEXO-t) 

" A grandes rasgos, estat:s la forma en que INEA pre~.:nta el adulto los contenidos que 

prett:nden cubrir las exp.:ctativas que ya se han m.:ncionado: la formación integral del adulto. 

Es tiempo de abordar ahora, cómo es que se tratan de analizar y filtrar dichos 

conocimientos para con el adulto. bajo qui! metodología se trabaja. 

Esta es la esencia del próJtimosegmento. 
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2.3 ¿QUE FORMACIÓNPROPICIAELINEA'? 

. . . . . . 

Uno de , los fa~tores .~: el~men1os más imP().rtantes dentro de las accóones 
educa1ivas. es el ti¡>O de hombre que se ~a deformar: 

.. '(, -~;,. ,;-.>· --.·_;~\.\:.:):,·- ¡."'·:··-'"-·):·'.;'> 

C~mo .ya se h~~ ~lsto.},los) planes y'. prÓgrarii:ís prese~tan los·. objetivos de la 
educación y los ~on0ci~i~~t:;~érequ~rid~~·pru.1~1dn~a~i;ís ex~da1ivas planteadas. 

_ ~-·: ::-·_ ~ .. ; j; :.:·:'.: .. :.'.~~T/:/t~.:-,~:tS~~;~::~::~?:;~:J;t:t~.-~c:;,;}?~:_:: __ -~~.\'.1·:);~:ti{:--:/:'.:.~:t.<~~,_:~¡~.': /-.>\~-----:-
L<l.S ~xperiencias; habilidadés;con()Cimientos,actiludes;apfüudes e iniereses. dan 

~::~; 11:~:~~";~~~6_1.~:e;~:~~'.yi_&a;f~~~1#·:\~t~ ~~-~~~~~J~~}icÍ~ fa.miliar, comunitaria, 

~::::~;.:~;r.it~~i~1~~f~i~~f l~~~{~~ti·~E'.~::::::: 
. · .. > .iy ·/ .. /~·- j '\• /j{i> 

Este proceso lan complicado; ~e va bosqúéjü~do p;;;6b a pdc~. ,> : ... 
. - . . . ::;·_·-·_·::-::-<:·:;_~.(~;?~):·_.'/¿,-~_~(_:·_~-'°~ .. /~):./';~:~<--;:~.:.::::: ::~<">~ ':' ,·_. < . 

Dentro de esta perspectiva, la acti~idad formaliva\leINEA; abarca aspeclos no 
sólo referentes al adul10. sino 1ambién. al'~e~~r. 1~1 C¡J~~s{sitíÍriri' a' t!~t~{comó s1·jetos 
pedagógicos con todo y su equipaje cultural y dé/o'~~ci~d·'.:~'·':.;·:·:· ::. <t 

A continuación. se revisan cienos aspe~los qUé INEA r~tÍ>~~dé~~ro del proceso 
enseñanza/aprendizaje, con el fin de formarse un criterio al respecto. :; :~ '.; ... , 

METODOLOGÍA. Para la insti1ución, la metodología que tiene que seguirse 
consiste en la aplicación de las fases introductoria, de desarrollo y de conclusión. Cada una 
cumple con ciertos lineamientos y cuya base es el constructivismo. 

1.- Fase Introducioria o de Descubrimiento: En ella, los adultos identifican sus 
conocimienlos acerca del tema. vía un intercambio de experiencias, propiciado por el 
asesor. !Ornando como referencia al conlenido. 

2.- Fase de Desarrollo o 1ambién de Aprendizaje: Aquí. los adultos comparan lo 
que saben con los contenidos del iexto o bien la información 1ransmi1ida por el asesor o de 
otras fuenies. 

Esta acción se apunlala en la resolución de ejercicios, lectura oral o en silt ,cío, 
recomendación de técnicas de estudio. hacer una discusión; relacionar la vida diaria del 

TESIS CON 
FALLA DE ORtGEN 
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adullo con los contenidos. El asesor es la parte motora de esta fase. 
: . . 

3.- Fase de CondÜsión: También.se 1.;.conóce como fase de aplicación y se incluye 
a la evaluación: En ésta, losedúcando reflexionan en grupÓ la utHidad de los nuevos 

conocimientos.en sü'vida'd.Íari,ª y.~i .~xist~.~on~~ión,.ent~e.loque.~prdndieion y lo que viven. 

pÓret gru::i:~:z:é;~i;P~i;;~~~·~on·12~4.~1tos:~;~J~j~·;~:i;~~~·;2m desempeñadas 

;';.:;'.' - •• ; ';'" »". '~;;:_~:;;,;.:~;·;;·~;>:~:-~ ,-· 

SegÍiri el Instiiu!O, esta metod~l~gía ~s' ;pll~~'b'1;f~ í&~6s los departamentos del 

edificio educativo: alfabetización, la primaria y lasec.u;n.dilria; · 

Pero la aplicación de esta m.:todología si! dific~tia puesto que, la premura que casi 
siempre acompaña al proceso, .:s un .:l.:mento,limiiante: A veces se proponía la meta de 
cierto número de adullos que tienen que pre~élltarull ~xa.men, hayan o no terminado de 
abarcar su área de estudio. 

La idea más adecuada es respetar el ritmo deaprendizaje del adulto. 

Sin embargo.aunque se trate de.'uri'~ ~~c~ióksütit. no deja de repercutir en un 
proceso que si bien no'c:s del todo disipad6,:5('fc.qui~rc(de cierta organización, para poder 

-· '· ·, ·' ~ :·.--· _._ ,'¡· .. .'. ~ - .· ', ,. 

valorarlo. 

La participación o no de asesores, promotores y adultos en interacción con 
objetivos y contenidos, sí se sugiere en los manuales de INEA, pero de una manera bastante 
general y dando la impresión de que el conocimiento se genera en el aula. el par de horas de 
la asesoría, se concluye y hasta allí llegó. 

En resumen, la metodología resulta muy sencilla y general. Se menciona una 
reflexión, pero no se dan elementos base para desarrollarla. La c:misión de juicio crítico, 
conlleva tener una base en una lectura o investigación previa y no sólo dar la opinión, 
vagamente. acerca de un conocimiento; no se demerita en ninguna forma el pensamiento 
adulto, simplemente es necesario encauzarlo. 

1511Cfr. PantApl'endc:rMils. Enc:quipolocal. p~p. n.s7 



Tocante al TRINOMIO EDUCANDO-EDUCADOR-CONTENIDOS, el INEA 
expone: 

1.- EDUCADOR Y EDUCANDO 

La resp0n~~bHiaalfundamental del educador éste radica en apoyar a los adultos 
que se intere~Cn y s~'~Ü~~i-zán por iniciar o continua la primaria (u otros nivel~s). 

, ~ , .. _: 

Setíac~O:nfasis. en cuanto al propiciamiento de la participación; lllcomunicación 
y la cooperación ~ntre los integrantes del círculo de estudio. . . 

Se hace hincapié asimismo. del fomento a la. investigación, pllra reafirmar la 
relació~ entre la vida cotidiana de los est.Ídianles ')su aprendizaje. pero se concibecom~ un 
rec.olección de datos, para complementar el ap~endizaje,péro no se cliÍriliéa cónio acercar 
al adulto á una interprelllción e int<!gración a.sus i!xperienci~s.(VERANEXO 5) : 

Aún menos pníc1ica resulta una lect~ra 'comentada, Ú~ recurso válido.sólo en 
ciertas' ocasiones. pero qut: ~é contrapon~ áirilmo tan'dif~iéntt:q~t:·sup~ne la educación 

.. - . - .-. . . ¡_ . . . . 

abierta. , , ·,:' <;, ,: '•· · · , '. . 
. No se pue~~;~~~~;J~~t:c,dti6c~r;~~·1J~1.~Jierm'~~era; que las sugi:rencias venidas 

en los manúales para et ásescfr:se, t~pres:in'en un l~ng~aje accesible y fácil de comprender. 
·.·:,_: '-';{ -~;¿_1·.~': ··~--- _;' ..• '~ . . t ·'('' 

Adem~ se ~~dp'bréí6n~:ii Ío~;·ni<li;;;~Üt~~ p'a~á ~~aliZa.- ta labor educativa. 
' : -,· ". , ~ ·_, :"· "<" i .. ;·:. ,:;':.:", ·<. \ ·":;:·.; ~~:-:: :-.:: « :.:·_. '. >' . . 

Es de destacar5e; la'des~~ul~~i¿n.t!ntre la práctica concreta y los supuestos 
manejados, ya que am~s se ~e~· ~~~li~d

1

~~ po{ I~ políticas de la institución, la propia 
formación que ya traen Ios ad~Í.uis/,t~s éctucadores. La forma de abordar los contenidos 
también tiene iníluencia. Peni:~o~~sp;;é10¡ que p~as vi:ces se loman en consideración. 

' - . . 

Con base en la multÍpticidad de experiencias que documentos oficiales dictan para 
la colaboración de la socie'dad en la tarea educativa. es necesario considerar la forma de 
aprovechar las habilidades y experiencias. Pudieran implementarse mecanismo tales que 
eviten desde un principio la falla de compromiso y una capacitación inicial, durante y cada 
ve.1: que sea necesario. 
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Estas propuestas implican tener muy claramente trazados los objetivos a alcanzar, 

como experiencia formativa del personal educativo voluntario, como puede ser no sólo 
cubrir el plan de estudios, sino trascenderlo. 

Este objetivo puede lograrse por medi,o. de. la obtención .de nuevas experiencias: 
visita a museos. fábricas. talleres. ".t.<:. 

,-··· 

2.- CONTENIDOS 

Por parte Jd :is.·s;1r. l:1' anteriores tibsér\·Üci~n°és puéden aplicarse en sus Jornadas 
de Formación, que si !iien-.:umph::n·c1i~'ios li,ne~rni~~t'~~;~~í:~sltan ir más allá de tratar los 
mismos temas año tras año}i éon ·~na ~etoo'~logra'propi; para r~mper el hielo (juegos. 
adivinanzas). pero no para hacer unarenexión, A me~os q~é ela~irnadoHapacitador así lo 
impulse. (Ver pie de pagina-~~· .80) :'. · · · ··· 

·- ~ '. -- ' ' -- ,; '' : .. ·. '. 

Involuntariame'nte ·se alienta 'al memorismo. Sin el}lbargo. lo más rescatable 
reside en el intercambio de experiencia~. 

La convicción por parte de los sujetos peclag:Ó¡icos para revitalizar la 

conceptualización del hecho ~ducativo, puede ser el principio'C¡Jddesen~~dene el caudal 
hacia una formación más realista, significativa, ·activa y;cor:;b~se:a la esi:encia que se 
plantea en el escenario de México en el mundo; 

En este sentido. se atribuye a la educación -111~~-~6 ~!Í~que' ~I simple cur:;amient.:> 
de tal o cuál ni\'el. ya que implica procci~s· ·;ri~\\el~b~rados de adquisición y 
acrecentamiento de la cultura. la capacitación; u~a orie'~tación hacia la transformación 
social y el mejoramiento general de las condici~nesde vida. 

No se trata de metas a alcanzar a c,ono plazo, sino que se trata de un proceso 
gradual. informativo. formativo: crc:nivo y recreativo. aunque estas metas a cono plazo 
puedo:n ser el inicio del proceso. 
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Las mejores intenciones pueden hecharse por tierra debido a la urgencia del aduho 

por certificar o bien del personal de INEA por certificarlo: en esta urgencia se alienta el 
memorismo. a la resolución de guías (sin hacer una reflexión) o de esperar que el asesor 
"dicte una clase" 

Respecto a la educación abierta como tal, habría que preguntarse qué contenidos 
son de interés y utilidad para los adultos: un tronco común que ~6ntcnga los objetivos más 
generales y una serie de materias optativas, pueden .ser ~ria aÚei~ativa pará labrar una 
formación más completa. Aquí se rescata. desde el año iooÍ;cu;hd~Íhic·i~ l:Íopcración del 
Modelo Educación para la Vida(~fEV), esta propu~Sta~ :<:Y~·r~A~~~,~~.-4\L ,,:.:~ -;··:\.~. >. 

La evaluación de estos elemento~, pue.dé s~;~etS;~~,~~~i~&u~;'!~.s~füq~e qu~ en 
cada educando ha quedado la semilla de la reflex1ó~ y ~l cues~o~armento de 1() que se vive. 
lo que se lee y lo que se piensa, aunado a lásatisf~é¿¡~~d~:h~l#r~ti~~.~·ici65Ü:~enifi~aao 
como fruto de su dedicación y esf~erzo. .· :; · ·, · ( 5 :~'.'.' ~;·')YSa,r (0'!;'< ' .· < ' • . · 

, _- ·:',: -~~,::: .. :;~,_, ~--.::yl:s ;"·.-:..-,:, . 

Sin e111bargo, . hace . fa.Ita qúe.!,la ¡ñ~~ii~éi~.~: é1ií~~ií:::s.~t'1:~.r§e~IÜ d,e sujeto 
pedagógico más.acorde con las diferentes arisiásdel:cuerpo_social; donde sC:inseita la 
actividad educacio'ií;1.': :·-:·· · ·· ' ' '·-' · '· · ',:'"·.:'.>: "'. • " · · .. :. 

-. 

Para ci>iÜ~l~*~ni~\it.is aseveraciones,· es nece~arl~ aboriiiir IÓs aciertos y 
errores que ha protagÓrÍizado' INEA. como 1.m O!jercicio crítico, coñ vistas a prÓponer vías 
que permitan mejo~aryenrlq~~cer la actividad que ya se realiza, . · .· . 

Este es ~l;~ri1iJ~del siguiente subtítulo. 
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2.4 ALCANCES Y LIMITES DE ESTE ESFUERZO EDUCATIVO. 

Según la breve considéració~ en·t~rno a los procesos formativos que !NEA lleva a 
acabo. sus contenidos y obJeti\~os ;!n éuanuh la educaciónprimaria y tin general, los 
principios que dan direcc.ión ·3·~u ·¡;:~b~j~ Jolnci insti1ución. se puede acceder a ciertos 
elementos para formarse ~ll jJiCio que ¿~;acie~icti las fortalezas y debilidades de la 
insti1ución. ·'e-":•· .. ¿·!. · ··:: .. .-. ·. <:. > · · . 

,-·,¿' . ': :.··'.;.·~':. 
-··-_. -~ \,/:~;~ .. :<":·.>' .,--;~' ·-

·,·;·\\·~:~/ ' -

··:--~···-· ·;, , .. _ :.r'.·~it~·· ·=-"·:· ;> .... ·, · 

A) DE LOS o~frx&tilb~;X\b~\~lJ~·SEEÑFRENi.\ LA EDUCACIÓN PARA .. 
LOSADULTOS .: .• ; ':···· .. ; \~ ., ?:i '\\ ,./.;,.. . 

. :·;~··· .... ~.:-~ ·,:-.-~•-'..,«•},\'> ,:"," "•"• ·.:,, 

Segúri'elh<5ila~;·~~·;:Ó¡~~~110'.educ~1i\ic> ;9~5¿:?o00•.(53); .los· principales 

obstáculos que tist~rbaíi Já~ Übor~s edu~a1i~as pii~dé~ ~er:> 

··Ausencia'd~ :~~l()s dive~i~~ado~ . 
• Endeble articulación entre programa$ educativos (alf~be1ización, primaria y 

secundaria) 
• Limitados esfuer.rns por hacer me1odologías que estén de acuerdo con las 

caracteríslicas. necesidades e inlcrescs de los diferenles grupos de adultos. Y 
que junto con ello. no se favon:cc la continuidad educativa. 

•Contenidos im:levanies para la vida diaria 
• Ma1erial educativo poco apropiado para los usuarios 1an10 para su entorno 

regional como para los del eniorno local. 
•Poca valoración y rescate de saberes y expo!riencias. sobre íodo a nivel práctico. 
• Poca flexibilidad de los esquemas de operación y adminisiración, también 

exislcn los problemas con la agilidad de esios procesos. 
•Falla de informai:ión c.:ontiable 
•Evaluación dd 1rabajo educativo con adulios hecho de manera cuantitaliva más 

que cualilativa. 

Todos estos fac1ores se inieraccionan dando por resultado una limitación de las 
expo!clativas para mejorar los procesos educativos y re1omar codas las experiencias al respecto. 

1.5.11Prog:r.imaJ~DcsJrttllloEJut:;it1\o !')')~·=•••)poi¡; 107 
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Para establecer una linea de relación con la experiencias laboral. se da a conocer la 

siguiente observación: 

Algunos cursos impartidos por el Centro Social del DIF-Zacatenco (belleza. 
macramé, carpintería. etc) a veces tienen usuarios que no saben leer ni escribir o .saben 
rudimentos: a veces se encuentran con su primaria trunca o no la han cursado. 

Desde luego. son pocos los. casos, pero el curso se les dificulta en la P,arte del 
proceso escribir-pensar. Es decir. eri la parte abstracta de la actividad .. 

Es importante destacar que e(apr~ndizaje se· verían enriquecido conla·~~incúÍa~ión de 
contenidos. pero de una m;Íi~ra Í~I qÚe ~.;ven recuperadas sus ~xp~rieíicias:'ejempl~; · 

··: . · .. ·.',: .. "· ·' . .'> ... _..:.;_\,,\':. _~(;;·:,:!.;_<:;··,_-;,~- ,_ '.:.. . .... ·.': i' ' 1 • -· -;.,:; ,,_/:·-:?"'. .")¡ :·"'.i,.\~";·: -~·-" .>- ·.'. :.'. 

Enlazar los 'c~n~~nidÓs ~~rtid~~ en l~'unid~d referente·~-,~ N~inció~ del Libro 
"Nuestra Familia~~:co~~1A11er:d~p~iicesamienfo y collse'r\/á~iólléiealii~entos (cocina). 

_.,_:.·, :,.:_:·:'>!,·\ "'~~:~·~,-;; ,-,·;, .·;.- . '.;. . 1 •• ' 

Otr~• crÍtÍ~a'~J~ ~~·hace, es. la· referente al PeÍ~()~al voluntario: aquel que no 
siempre cÚ~ntac,f:º •• '~preparaciÓn ni la motivación_ correspondiente. 

La l~~r:del asesor. se ve dificultada ya que el autodidactismo (estudio 
autodirigido) reqüiere.de aptitudes y procesos que en muchas ocasiones el adulto no 
domina o le cuesta bastante trabajo. Por otra parte, los problemas enunciados al principios 
se correlacionan con los resultados obtenidos por el !NEA en este caso. En 1994 se hacía la 
siguiente critica: 

"Poco gloriosos son tambi.!n los logros del instituto en la educación primaria y 
secundaria que ofrece a los adultos: entre 1980 y 1990. los certificados de primaria que 
expidió cubrieron solo el 1 % y los de secundaria el 2.2% de la población que constituye los 
rezagos respectivos" (54 ). 

En el ciclo 1995-1997, el !NEA. atendió a 786.600 usuarios. Sin embargo el 
rezago educativo. aunque ha tenido avance (en 1970 el 70.5% de la población o no había 
iniciado o no había concluido sus estudios de educación primaria; para 1995, la cifra bajo a 
31.5%, según datos del programa de Desarrollo Educativo 1999-2000). aún no se termina. 

Según esta misma fuente los resultados en la educación básica, han sido desfavorables 
dado que existe poca relación entre los contenidos y las necesidades de los adultos que han 
aprendido habilidades empíricamente. La razón es que dichos contenidos reproducen los 

1'-'1 Laiap!. Poblo. Losolfabcuwos del ISEA. en IE«1l1 pag. SO 

............. ~.,.,.,.,,, ___ ~~~--·~-------------------------==~~----~~ 
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diseñados para la población infantil y juvenil (en_tre los 6 y 14 años). Es decir, se trata de un 
currículo inadecuado. 

Aunada a esta situación. se agrega qúe la aplicación de modelos únicos a población 

muy heterogénea tanto socio-cultu~al colllo en sus destiezas y aptitudes. También se 
subraya que las necesi.dades ~ucáti~:l.S) la·~~pa~itaciÓn previa y la disposición para iniciar 
o concluir el nivel es ta~biéníiéces~ri~ ¡·;,¿¡~re·~ cue~ta; al lgual que sus intereses. 

-'····---: ... ;.',."" 

-<<'./:· .. :~. :;(-._-. \r··\-~.~'.:_~/: ,:;\·,·:···_:· .. 
"' ... , ·;··¿:"f;<:-" p ·<~." 

B) DE Los Aü::..\~2~~'.sgri'"rÑi4.fuc:1óN 
-,,-._·<:~:f ;-.·~·:~:··.:~-· ;.;f::~\:_\ >-~~-\¡. ··--~·-

.·~:- ,¡,: .¡~,'-~ ;<~-¡{-:; ~;~·, tr '.'>' ;;,:·:-~--, 

En prime~ l~glli-.~~ tiriflro'ri~~~·~ru'.~ Mé~i~Ócohtar ~on libros de texto gratuitos y 

:z~:~~~~li~~t:f ;~2~::~=~~~=~:L~~~:~ 
economía de la población Ínay~ritária hó t?l~rarÍa l¡'.,:C:oritr~~; ademas poseer un libro para 

el adulto es una ilusión muy grande, por que es el pri.irieÍ~.aso a lá superación. Tocante al 
despliegue humano. se opera por meclio de 32 delegaCiones (una por cada estado de la 

república). 372 coordinaciones de zona y cerca de 3027 micro regiones. 

Existe una constante en los usuarios que han estudiado en INEA: la gratitud por 

haber alcanzado su meta de certificar o bien de retomar sus estudios. Mas adelante se 
reseña estos aspectos humanos en el estudio de casos, mismo que integra este estudio y se 

incluye en el capitulo IV. 

La existencia del PROGRAMA 10-14 de INEA, implica la prevención para los 
niños y jóvenes que por alguna razón se vieron forzados a abandonar la primaria. Es un 

programa suscrito que los hace certificar el grado y la posibilidad de incorporarse 

prontamente a la secundaria. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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C) DE LAS POSIBILIDADES Y ALTERNATIVAS 

Aunque el INEA no es la única institución que atiende al adulto, si es necesario 

enfatizar que las instituciones dedicadas a esta han replanteado su esencia y objetivos de 

cara al siglo XXI. 

Según la conferencia CONFITEA V, bajo la convocatoria de la UNESCO en 1997, 

se dan a conocer las nuevas perspectivas de la educación para y con los adultos. A 

continuación se explican los puntos fundamentales: 

La quinta conferencia internacional de educación de adultos (CONFITEA V) fue 

convocada porla UNESCO en 1997 y se realizo en Hamburgo, Alemania.(55) 

En ella participa7an institi1ciones de casi todo el mundo y por parte de México, se 

hicieron presentes la UNAM y el INEA entre otros. Dicha conferencia ha enur • .::iado 

reflexiones, propuestas y compromisos con el fin de contextualizar a la educación de los 

adultos en el momento actual y más de acuerdo con la nueva realidad del siglo XXI. 

A continuación se reseñan los temas abordados en general y comentarios breves 

alusivos que pudieran complementar la panorámica en donde se va a desenvolver el !NEA. 

en particular y la educación dedicada al adulto en general. Estos son los temas: 

TEMA l.· EDUCACIÓN DE ADULTOS Y DEMOCRACIA: EL DESAFÍO DEL 

SIGLO XXI. 

, TEMA 2.- MEJORAR LAS CONDICIONES Y LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

TEMA 3.- GARANTIZAR EL DERECHO UNIVERSAL A LA 

ALFABETIZACIÓN Y LA ENSEÑANZA BÁSICA. 

TEMA 4.- LA EDUCACIÓN DE ADULTOS, IGUALDAD Y EQUIDAD EN LAS 

RELACIONES ENTRE HOMBRE Y MUJER, Y MAYOR 

AUTONOMÍA DE LA MUJER. 

(.5.5) CONF!TEA V Declaraoóa de IWnllur¡o sobre cdu.:oc16n .Je •Julios. Pion .Je Acción pig. 1.JO. 
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TEMA 5.- EDUCACIÓN EN ADULTOS Y LA MUT..\CIÓN DEL MID-lX> DE 

TRABAJO 

TEMA . 6.-LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS EN RELACIÓN CON EL ~IEDIO 

·•AMBIENTeLASALUDYLAPÓBLACION: 
·,' - ·.. · .. ' ,· , ','' 

TEMA7.>'EDUCACIÓN EN ADU~TOS, ClJL.TURA, MEDIOS DE 

' COMÜNICACIÓNY NUEVAS ~CNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
' 1;.,l 

,. ,·· ' . '•(. ·.·· 

TEMA 8;" lA EDUCACIÓN PARA TOOOS LOS~~ÓULTOS: LOS DERECHOS y . . .,..:;--

'ASPIRACIONES DE DIFERENTES.GRUPOS. 

TEMA9> A~PECTOS ECONó~u2oD~:¿;\.~~UtACIÓN DEL ADULTO 

TEMA lÓ.-~bR~~c1i11E;;ro DELÁcuoPERACióNY LA souoARIDAD 
' INfERNACIONAf.'iisf ' 

-\'.·;:~:~ .~,-;_'._''.(y-·,·' . :.~--~:.'::.~,, \ "(>--.. - ~ ·- -

Comoptl~áe}~~J:.jo~~·~¡:¡~~dan integralmente a la educación para los adultos. 

Dentro deÍ rTÍar~o 'de' ~~í~' ~st~dio.;:'.íÓ'<l~s son , important.:s: sin embargo. solam.:nte se . - .. ----,-- - ·-'. ,. ... _, . 

seleccionan los puntos v.ertidos ¡)or t:J'gobieinci Melticano. mismo que se han ,·isto en lineas 

ameriores. 

En el tema 1 se tiene q~e la propuesta central es lograr una nueva rel:ición Estado

Sociedad civil a través de un nuevo enfoque educativo: aquel que promueva una cultura d.: la 

equidad y la paz. 

Es fundamental para lograr este objetivo. lograr también mitigar la pobreza. 

consolidar procesos democráticos. el fortalecimiento y protección de los derechos humanos y 

que la ciudadanía participe activa y productivamente en los procesos políticos. 

Los compromisos adquiridos se centran en aum.:ntar la participación de la 

comunidad en una democracia participativa y una mayor innuencia por liderazgo de los 

adultos. especialmente las mujeres mismas que pued.:n participar con éxito en instilUCiones 

estatales y la sociedad civil. 
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También implica íoml!ntar la conciencia acerca de los pcriu1c1os y la 

discriminación en la sociedad de modo tal que las minorías, las mujeres los pueblos 
indígenas y nómadas no queden fuera del escenario social y puedan participar en la 
dinámica de la misma. 

El tema 4 es imponante dado que. las. mujeres suelen ser objeto de 
discriminaciones sobre todo laborales (se quedaran sin empleo si resultan embarazadas) y 
en ocasiones se les dificulta continuar su preparación debido a la crianza de los hijos y/o a 
que toman el papel de proveedor del hogar. ' 

' ' ' 
' ' ' 

.La propuesta principal se relaciona con la ~Íls~ñanza ya ~u~ el aislamiento social y 
la falta de acceso al conocimiento y la información dará por resultado la disminución de su 
capacidad de toma de decisiones no solo al interior de su familia; sino de su comunidad y 
de la sociedad en general: tendrá poco que resolver en tomo á su cuér¡)o y su vida . 

. · - ' . ,' ··.:: .. 

Desde luego. el factor pobreza interviene doble.mente en ta mujer pui:sto que la 
supervivencia es un estorbo para acc.:Jer a la educación. ' 

' ' ' 

De tal manera, los servicios educativos' deben de ser a~cé~i~les.:con el fin de 
ejercitar en ella que se propicien las habilidades int~lectuales y tengá1{1~' capacidad de 
pensar y hablar de la transfonnación actual.Y no solo ello. sino panicipe se organice y 
desarrolle con éxito todos los roles que la vida familiar. comu'n'üariÚ'y sodal le propone y 
necesita. · __ , ~p~'·-·- .~ 

Dentro de los compromisos establecidos por los organismos educativos de cada 
país, se encuentran (56): 

A) Promover la capacitación y la autonomía de la mujer y la igualdad entre los 
genero a través de la educación para los adultos. 

Al interior del programa de Desarrollo Educativo para 1995-2000. Se hace la 
observación Je qui: la población 4ue requi.:r.: de los servicios de alfabetización ha 
aumentado su promedio de edad, que se hallan zonas rurales y que se tratan especialmente 
de mujeres(57). 

Referente al diagnóstico de la educación de los adultos, se hace la mención del 
papel tan imponante que el sector femenil tiene a la sociedad ya que ella quien se ocupa de 
los cuidados familiares: estimulan la insalubridad o la higiene en el hogar; impulsa o limita 
la asistencia infantil a las aulas: su influencia es imponantísima en la adquisición de hábitos 
y conocimientos. 
1!ib1IJcm 
1S71Progr.imadcD:s3J'TolloEducati"o 1995-1000 pag 106 
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Por lo tanto. fa educación de la madre es básica. Existen una corrdación entre ésta 

y las tasa de fecundidad y mortalidad materno-infantil (58). 

Estos t:scollos han de: superarse: en forma de las siguientt:s accionc:s: 

-RECONOCER Y CORREGIR la marginación permanente en cuanto a 
oportunidades de acrecentar su cultura, en perjuicio de niñas, jóvenes y mujeres de todos 
los niveles: es necesario que se proporcione los servicios educativos que: les permitan 
atender sus necesidades incidir en ellas y atender y ejercer sus derechos humanos. 

-LUCHAR perrnanentemenh! contra la violencia domo!stica y se:<ual contra el 
sc:ctor fümc:nino: no i:ntorpc:cer las oportunidades de acceso a la i:ducación formal por parte 
de adolescentc:s embarazadas y madresjóveni:s 

En general, mejorar las condiciones y la calidad :de::. vida 'en todos los 
departamentos de esta. es la meta alcanzar. . . 

El tema 9 rc:viste importantes mi:didas ri:specto al ri~i~:~l~r11i~fio:de ~ste tipo de 
c:ducación ·. Entrt:t:llas dt:stacan: 

-Reconocer que la financiación represi:nta una inversiÓ~:a}argÓ pl~o. dadas las 

ventajas que aporta t:I aumento de las competencias de la pobl~¿fó~:.adú1ta' . Tal situación 
contribuirán grandemente en el bienestar de las futuras gener~cfri11es,:asr como el optimo 
desarrollo humano y una inversión productiva. ·; ·~-,.::_; 

-Que cada sector de desarrollo (agricultura. la.salud o la economía) destine parte 
de su presupuesto a la causa. que cada programa :de· dichos sc:ctores complemente a la 
educación de adultos y que: el costo de o!sta y la formación tambio!n se vea mas que un gasto 
como una inversión. 

-La posibilidad de que se: haga una permuta entre deudas de países menos 
ad.:lantados con países t:n desarrollo t:n forma dt: programas de im·ersión de desarrollo 
humano; así mismo se: plantea energizar la educación permancntt:mente. 

Por ultimo en el tema 10, se propone el intercambio y la cooperación 
internacional. Fundami:ntalmente. se establece la necesidad de que se de una 
coparticipación interinstitucional e intc:rscctorial. 
o~S1ld<m pog.109 
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-Impulsando a los organismos donantes a que contribuyan económicamente 

(financiamiento) a las redes para la cooperación local, regional y a nivel mundial. 

-Se expone que se de cuenta de los resultados de estas propuestas en un examen 
interinstitucional, a través de una amplia difusión pn:via de la declaración de Hamburgo sobre 

Educación de adultos y del plan de acción. Los resultados deben analizarse a mediados de 

decenio y antes de la futura reálización de la conferencia internacional. 

Como se puedéob5ervar las alternativas son múltiples. para mejorar el servicio 

educativo para adultos; tOdavia' existe' un amplio espectro de estudio y reflexión. Tal es el 
campo del adulto. de su vida, sus aspira~iones. sus sueños ... 

En el pró:timo capitulo se abordaran aspectos más enfocados al aspecto humano de 

un aduho. Sea éste el enlace que hilvan~e¿ulpropuesta. 



CAPITULO ID 

EL PROCESO ENSEÑ . .\i''ZA/APRENDIZAJE EN EL ADULTO. 

Hablar del período adultos en el ser humano implica retomar aspectos de su 
historicidad tales como su desarrollo biológicos, emocional, afectivo, económico o educativo 

enlre muchos otros aspectos, núsmos que: han idodelim:andosu personalidad y su formación. 

En este capítulo se consiruye una definición de adulto y su caracterización hasta 

llegar a éste como sujeto pedagógicos y sus habilidades como tal, de modo que esta reílexión 

en tomo a su proceso de enseñanza/aprendizaje. sirva tanto como para situar a los 
protagonistas de esto, como para aportar elementos que ejemplifiquen la manera en que el 

adulto aprende y se apropia de su entorno. Cómo lo recrea es olro aspecto. 

La evaluación, ha de tratarse como una oportunidad de sopesar nuestro paso por la 

educación, pero ~ás que nada para tomar conciencia de las habilidades y potencialidades 

presentes en todo ser humano. Para tal efecto se proponen los siguientes subtemas: 

3.1. HACIAUNADEFINICIÓNDELADULTO:SUVALIOSAEXPERIENCIA 

¿Cuál es la significación de ser adulto'? 

Para responder a esta interrogante, se necesita delinear la palabra adulto. 
Según Ludojosky, desde la perspectiva etimológica adulto procede del verbo "adolescere" que 

quiere decir "crecer" y es la fonna del participio pasado "adultum". 

Por tanto, la palabra adulto significa "el que ha terminado de crecer o de 

desarrollarse, el crecido"; adoles.:c:nte significa .. el que se está desarrollando o que está 

creciendo" 

Y lo define en general como: 
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" ... es el hombre considerado como un ser histórico.~ el cuál, heredero de su infancia, 

salido de la adolescc:ocia y en camino a la \·e1c:z. continúa c:I ~de la individualización de 

su ser y de su pcrsonalidad."(591 

En este sentido, son variuJos los elc:m.:ntos que: intc:nic:nen c:n la modclación de la 

personalidad adulta: asimismo. se propone:. en baS< a la reflexión de dichos elementos, 

accedc:r a una reflexión en tomo a los aspc:ct~-.s didácticop.:d.lgóg:ico. 

Para tal efecto, se analizan cuatro 3Sp.!CIOS básicos en tomo al adulto: 

- MaduraciónBiológica. 
- Responsabilidad. 
- Personalidad Madura. 
- Religión. 

En primer lugar, la MADUREZ BIIJLÓG ICA implka la integración del adulto en la 

que se: encuentra en condiciones para prtA.-n:ar. ;iunque Jc:sde luego esta fun.:ión se anicula con 

otras áreas de la personalidad. de modo qlll! no sólo sea una actividad netamente biológica, 

sino que sea unaexpenc:ncia que: aunque dif"1.:il. llene de: plc:ni1uJ a la persona. 

Dentro de esta articulJc1ón e.liste: la RESPOSSABILIDAD. no sólo para 

autosostenersc y sostener un hogar. sino Je su propia forma..:ión :!-. calidad de su educación, así 

como de ser feliz. 

Así, la responsabilidad implica hablar de: rr..l!.!urez ~· equilibrio ck la personalidad, 

que se distingue por una autodirec.:1ón y 1om:a de ck.;isio11<.-,,. sicndoconscien1e ck los riesgos y 
beneficio~ a obtener. con la libertaJ de: equi' ocarse. aprer>J.:r de! las exp.:riencias y vol\·er a 

emp.-zarcada vez que sea necesario. 

Asimismo, dentro de la sociedad un adulto n.:;:e,.ita desem·oh-erse en esca, 

interactuar y participar; ello conlleva 1 a asunr.."ión de derechos y obligaciones: quizá por ello un 

Pueblo-Niño es aqut'I qu.: sólo exige. sin cumplirccJfl sus obligaciones. 

Un adulto necesita y está en dispor.ibilidad de IJe..ar una relación sentimental 

completa no sólo con una pareja, sino también corno tu jo. !'icnnano. amigo, nieto o cabeza de 

su propia familia, dando y recibienJo apoyo. am<.Y, respo:to ~ comunicación. 

'l'E'SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En lodos los casos, ser adulto requiere una gran dosis de responsabilidad, la mayor 

expresión del amor. 

Sin embargo, lograr un EQUILIBRIO Y SANIDAD DE LA PERSONALIDAD es 

difícil: a veces un adulto no logra p.!rmaneceren su ambiente laboral por mucho 1iempo o bien 
su relación con otras personas no es satisfactoria. etc. Lo cuál nos lleva a pensar en que el ser 

humano es un ser inacabado, pcñectible y cuyo aprendizaje no termina sino hasta que termina 

su vida. 

La menle y el pensamit:nco humano son susceptibk de enriquect:rce. 

De esta manera, con base en las líneas anleriores se sostiem: que la eitpcriencia es una 

joya valiosa que liene que retomarse sin conapisas. 

Cabe preguntarse ¿Cómo lograr un equilibrio de la personalidad?. 

Aunque en este subtítulo. sólo se abarque una aprollimación a la definición del ser 

adulto, conviene reconsiderar las ref<!rencias que Luclojosl1· maneja. 

Este autor considera qu.: el cuerpo y el espíritu. el sentimiento y la sexualidad, la 

razón y la moralidad ha alcanzado el punto máximo. 

Se requiere superar la propia infancia; debe liberarse de la dependencia infantil de 

sus padres y orientarse hacia la responsabilidad o "la vivencia de su propia paternidad en el 

mundo.'' 

La personalidad madura en .:1 adulto, radica en el h.:cho de tener una visión objetiva 

de su valor y la tendencia a la aulo.:stimación; se necesita un autoconocimiento de sí mismo y 

agregaríamos que, por lo tanlo. de los demás, o sea tener la conciencia de las debilidades y 

fonalezas del hombre. 

Agrega Ludojosky, la n.:c.:sidad de ciena dosis de sentido del humor o sea, no 

tomarse tan en serio la vida, pero tampoco caer en una actitud infantil o irresponsable. 

La RELIGIÓN hace que un adulto tenga ciena disponibilidad, que tenga una actitud 

de confianza y estabilidad aún cuando enfrenle momentos difíciles, es decir, hallar una fuente 

de fonaleza espiritual. Un aduho valeroso no es el qu.: no siente miedo. sino que actúa a pesar 
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de sentirlo; que es capaz de enfrentar cada problema con la templanza requerida. 

Todos estos elementos aterrizan, por fin. en una base para seguir los principios éticos 

que han de regir su existencia, su conducta y procurando que lo dicho concuerde con lo hecho. 

Asimismo se hace hincapit! de la necesidad de que el viaje al interior de nosotros 

mismos desemboque en la obtención de una filosofía de la ,·ida. misma que a veces nos parece 

tan corta, tan fugaz. (60) 

El secreto consiste en obtener provecho de todas y cada una de las experiencias que la 

vida nos plantea día con día, las oportunidades de supi!ración dentro de las cuáles es posible 

situar a la educación. 

El p.xler iniciar o retornar el proceso e.:lucativo aún en las situaciones de 

contradicción, falta de seguridad en uno mismo. de recursos económicos o detrimento de 

ciertas facultades físicas. es realmente un rnt!rito. 

Establecer hasta dónde hemos de llegar en la vida y cómo lo lograremos es un buen 

principio. 

Así las cosas. para que estos propósitos tomen fonna. sobre todo en el nivel 

educativo y dentro del contelltO humano de la palabr.1.. en el próximo apartado. se estudiarán 

las habilidades cognoscitivas de ese ser en pro..--.:so de fonnación. perfectible que ha de 

enfrentarse a la responsabilidad de .:ada día. que ha ,i,ido y sabe de las alegría y sinsabores de 

la vida. Aquel al que denominarnos adulto. 

Sea este el vínculo que conecta con la \isión del adulto en otra de sus aristas: la del 

proceso enseñanza/aprendizaje. 
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3.2 HABILIDADES COGNOSCffiVAS DEL ADULTO. 

Una vez cju~ se ha éstudiado al adÚlto desde sus ángulos socialt:s, laborales y como 

seres humanos: ahora es:ri~é~sario est~blecer qué habilidades y capacidades posee para 

enfrentar el proce~o educ~ti~~i.á~an~ra'de b~es para una didáctica para y con el adulto 

En prime~a in'si~~~¡'~;~~Íar& re~puesta a la pregunta ¿QUE APORTA LA 

Ps1coLooíAA LAAcciÓN EDuc . .\nvA? 
-~~:;.;:,~' ~<.:-". :-:~',· :.<' : 

Antoine Leóncb~side;a ala PSICOPEDAGOGÍA como el medio para estudiar las 

relaciones que se plante.a'n ~~tr¡; eI~uc~dor o formador, los adultos o educandos, el objeto de 
estudio y el entorrih. • ' · .. : :»~ •? 

De al.lísí:ob,tiericin factores de orden pedagógico o psicológico. y cómo intervienen 
para facilitarú obstac~liz¡;;;é1 hc~ho ~úcativ~. 

·~·-,~·- -~~;.::· ·_ ~-·~-· ~:;¡ .. > 

. En esta~pona¿ióri si incluyen ei planteamienio'de los fines de la educación para 
coordinarse con los fi~es fil~sóficosdelarcism~.,··:. :·:·,''''.; ;,: > . .... ,·_--,_:·' 

Los factores de la educa~iÓ~ se"r;Jt.~'¡f¡;'~~ii~~J¡t~c'6fg~~t· ·:• · 
FACTORES EXTERNOS. Organización del'mediopedágÓgico yel entorno social . 

. ,, .,_ ,"•>· 

FACTORES INTERNOS. Aquí se retoman Í~ · ~j~;~~cidad del adulto, sus 

capacidades, moti,·aciones, edad y eitperiencias. 

En este senúdo, se subraya el decaimiento de la capacidad intelectual con el paso del 

úempo y que se manifiesta en lentitud, resistencia, rigidez o bien la falta de confianza en sí 

mismo. 

Otro factor en juego es la reacción negativa en el adulto, ya que puede renunciar a 

aprender ciertos aprendizajes ya psicomotores, ya intelectuales.(61) 

Así que el vínculo entre la edad adulta y las deficiencias físicas, pudiera decirse, no 

es estrictamente tan fuerte, ya que aquéllas pueden deberse a accidentes o enfermedades. 

(6l 1L:dn.Ancoirll!. Psl\!oocd.lgogf? &:! ,S.dul!.9.. p.i,s. ~7 
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Con todo esto. puede afirmarse que la edad adulta puede sc:r una etapa de plenitud, 

de motivación inde¡lendiencemente de. las detiCiencias que pudieran presentarse o los 

obstáculos a sanear. 

En ocasiones. laedad ~fi~a ag'uzacienashabHidadés o permite a la persona más 

tiempo para dedicarse activld~de1'é¡ue I~ pfo~rel~~e~ Ía oponunidad de relajarse y crear: 

pintura. música~escuitu:ra. an~sd~j¡iS.;;téf ' ;:~·<< ' 
>· ~1.~• ·- ·::-(.··:. --<}:··' ::;;.:-:., ·>z;:.:/·· _'-:. /':'rt::·· -<·)·.:.:.-'>t -·-,·;.,,·¡· =~:~-~·: .. -·:· 

. : Yaén ull cas~ O~n ~ir~.·ldci~,~~'es qile ~¡'~(!~1:1/posee'capacidades cognoscitivas 

:::J~:~~k~~~r~;;~~~~t~~~1~,M ·••oo "~rn-~w 
' - '.:;<>:"' :~·.::; ::·· ::-'..> >:·,' __ ·_;:·:.· :-:·:,;0, •'•e;;; e 

J.2.1.HisT01úcroÁo oÉ tA'siEbRD\s. oELAPREN01zA1E. 
-- ,;--:}:y-, :~t:::._~(.·~ .... r~-- . 

•-,'-:~ , .. -•, -

En general, ésta5 se r~fier~n á.í niri'~~·~3'si~iia~~ente al adulto. 

Desde el siglo xix)¿'Qil~~~f:~k¡~:h;él;Jli¿f·~ll el racionalismo se sostiene que el 

.:onocimiento reside en Já níc:~ie hu.:nana. en la ~:Uón. 

El empirismo. la faz opuesta. enuncia que se aprende por medio de la experiencia. 
Para Kant, el hombre posee conocimientos a priori. independientes de la experiencia y con 

base en la razón. 

En ese mismo siglo y con un fundamento neurofisiológico para la explicación del 

acto de aprender. se da a conocer el asociacionismo derivado de los experimentos de [van 

Pavlov y los rellejos condicionados en los que se: analiza a la coneza cerebral como "el 

primer sistema de señales" dentro de la asociación/percepción del mundo externo. 

Según el conductismo. el hombre es un ser pasirn cuyas funciones psicológicas 

(percepción. pensamiento. voluntad). son fenómenos complejos que pueden 

descomponerse .:notros más simples en base a la asociación. De este modo, Ja conducta se 

debe a una combinación J.: fenómenos reducibl.:s a pequ.:ñoscambios cuantificables. 
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El proceso de aprendizaje se aplica tanto a niños como a adultos: su vertiente 
didáctica se reduce a que el maestro lleva la batuta, es el que sabe y el alumno el que aprende 

sin participar. Es un sello evidentemente bancario. A decir de Paulo Freire de quién se abordan 

sus ideas más adelante. 

Por supuesto, existen o~niscuantasteorías' ¿~e intentan explicar cómo es que se 

obtiene y asimila e1 conocimi.:nto • ..\q~í. no ~e ~aii a revisar a fondo. sino que simplemente 

serán parte de un rastreo que'p.;nni~aa~cJder ~la p~d~Jest:i fo~ulada por Jean Piaget en su 
"Epistemología Genética". qut:'st:ábcic~~aÚ!siuC!io' dél ~rige~de las estructuras y conceptos 
que configuran el pensamleni;, i'ñi~r{ú1;<, J :h 

:·'·''«-(~ '.-.o:. 

Dentro de su caracÍerizacióri! Piaget inCluye la referente al pensamiento formal que 
sedaentrelosllylosl5iiñ~~~(62V;;· ·... ·. 

',_ •'r;-·· ) ... , -·· •.• ·!· 

La formulación.de: un probléma se hace con enunciados que permiten ya un manejo 
lógico de los conténido~ y;la 'formulación de hipótesis generales que enuncian posibles 

consecuencias que: se' pueden comprobar empíricamente. Este desarrollo va de la simple 

acción al P.:nsamiento lógico formal, por medio de una serie de subetapas y permitirían 
comprender cómo·. la realidad biológica humana ha llegado a acceder a un nivel de 

pensamiento científico. 

Sin embargo. estos procesos mentales se configuran a través de una serie de 

habilidades presentes en el adulto: memoria, las experiencias de la vida en general y de la vida 

escolaren particular y las diferentes formas de aprender con respecto al niño. 
De igual forma. se inscribe la idea de plasticidad humana. tocante a formas de ser. actuar y 

pensar. aún cuando el adulto haya escrito una historia. ésta se inscribe día con día; o se 

reescribe. 
Otro factor lo representa LA ManVACIÓN que un adulto pudiera tener para 

aventurarse al aprendizaje, ya que al saber qué es lo que quiere sólo falta la orientación y el 

aliento que le permiten saber el cómo y hasta dónde llegará. 

Así las cosas. es necesaria la revisión de estos elementos del pensamiento con el fin 

de explicar cómo se ha arribado al estudio enunciado por Jean Piaget, pero sin profundizar 

demasiado: la idea es ver cómo se articulan dentro del pensamiento. para delinear el 

razonamiento lógico. 
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Este ejercicio de la perspectiva que un adulto requiere para elaborar un proceso 

educativo más integral y hacia un sendero evidentementl! praxístico. 

En este caso se revisan los siguientes aspectos: 

3.2.2 LOS PROCESOS MENTAL~S .. ·· 
:;; . ;';'"'. '/: ,,' . 

En priml!rlugai se tie~~rí_losPRC:X:ESOS MEMORISTICOS; donde la capacidad 

para recordar se •. uiili~a ~n ei ~préndizájeérimo un p~llCéso ,de. almacenamiento de nuevos 
conocimient~s:.<; "·· ,;; :/,> :· ' .. ;.'.S . : ' , · · · '· · 

::;;.~~~¡~y~~~~~~:±fr~~;;:;j~,t~;.:·:;:::~ 
Po/~~p~~~to; ~~:~~ IÓ;~ismo riiem~rizar un cont~nido tal c~ál, sin interrelacionarlo 

, .. ' ... -· .. ,. ' '.' ·.·,. , 

con otro; sin émbargo; sí.es necesario recordar,'~guáfdar" en la memoria elementos claves para 

poStl!rÍO~ente integ~arlos en conocimie.nÍos: pasadÓS y presentes, COnl!Ctarlos con Otras 

situaciones, por hiedio de relaciones de cau5¡j¡efecto u Ótros que considere peninentes para la 

retención y reílexión de los conocimientos. 

Por tanto. para el adulto. no es tan· imponante conocer cosas nuevas de manera 

aislada. sino sistematizar sus conocimientos' e integrar conjuntos más totalizantes a esas 

novedades cognoscitivas: recÚérdesé qu~ el aprendizaje adulto se cimienta en la experiencia 

ya sea previa o del mcíménio présénie: 
,,·./·'· ., .· ' 

Con esta base real s~~g~ y s~ solidifica el i~terés por conocer y la voluntad para hacer 

un esfuerzo extra éon'tal
1

,d?~pn.inder, siempre y cuando halle un atractivo práctico o de su 

interés. 

Por otr~-'la~~. si' se iiene en cuenta que los adullos que no han completado su 

educación, se han fonnado en el ambiente laboral. bajo una constante de producción material. 

puede afirmarse que estás personas desarrollan un pensamiento más concreto. 
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Este tipo de pensamiento se estructura a partir de la fonnulación y utilización de 

proposiciones generales y particulares. 

Sin embargo, este razonamiento. aunque no haga generalización y no utilice 
proposiciones generales y universales, ést~ ~~n implícitas y aún no ha habido la 
oportunidad de verbalizarlas. 

De allí la validez práctica y existencial del pensamiento concreto, mismo que 
inicialmente se presenta para el aprend_izaje como experiencia también concreta.(63) 

Para continuar con la . secue_ncia, se abordan ahora otros elementos 
complementarios. 

LA INDUCCIÓN es ~~~jeréiclo que el adulto continuamente utiliza. 

A la pregunta ¿cómo fundona?.se.contesta: por medio de. la ~bservación, la 
experimentación, la comparación y por último la abstracción y generaliza~ión: 

La observación consiste en dirigirl~_~te~ción d~I educando hacia los objetos de 
manera activa e intencional. . ,, . 

La experimentación se refiere a la o.bservación de cierto fenómeno bajo ciertas 
condiciones predeterminadas: acto seguido s·e hace imá comparación sucesiva o simultánea 
de varios contenidos para detectar ya sea s~m-eJanzas odif erencias.~. ·:· 

.-.· -· .:.~. ' ' ... 
La abstracción se inclina hacia el subrayar un elemento del todo, aislado de la 

totalidad. 

La generalización resulta de la extensión de los resultados obtenidos en cierto 
número de casos, de la misma especie o género: de allí se arriba a una conclusión o ley. 

LA DEDUCCIÓN. Consta de aplicación. verificación y demostración. Se trata en 
general de irde los principios a los hechos, de lo abstracto a lo concreto o bien de lo general 
a lo panicular. 

Por su estricta racionalidad y lógica no es factible utilizarse como método inicial. 
La aplicación se da cuando al referir un principio general se arriba a un caso particular; se 
hace acopio de los conocimientos adquiridos y dónde se demuestra el grado de aprendizaje 
por parte del educando. evidente en un cambio de conducta o sea el saber aplicar 
correctamente lo aprendido. 
(63JBosco.Jo.ao. ·yeduc2dóp d(Adultm y el medio Rural· Pigs.47·53 
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La verificación reside en constatar la corrección y validez de lo aprendido, cuando 

el alumno somete a verificación tOdo lo contenido fon una mentalidad crítica. 
' . . -~ 

No se acepta nada sin previa ve;ificación . 
. · '·-' .·. 

La demostración consiste en lograr la certeza de algunas conclusiones por uledio 
de leyes lógicas del razonamienío seg6nAris~Óteles o Sea dos premisas y su conclusión. 
MÉTODO ANALÍTICO. En éste, la descomposición o separación del todo es el punto. 
Procede por medio de la división y la clasificación. 

La división obedece a separar en cuantas panes sea necesario. (el contenido), 
cuando la mente no está en condiciones de. ubicar el todo. La clasificación implica 
reagrupar los elementos individuales produéto de la división. en base ciertas analogías 
halladas entre dichos elementos. 

MÉTODO SINTÉTICO. En este método, c~mpacta los elementos simples en una 
unidad global, por ceñimiento a· Ja•: conclusión •. · Ja·, definición el resumen y una 
recapitulación. 

'. '·',.· .. · 

La conclusión r~~~lia de 'sa~ar· las consecuencias . lógicas de una serie de 
planteamientos, es decir, tratar de conocer hasta dónde llega un fenómeno o situación. La 
definición se da a resultas de formular ideas y experiencias que conlle~·~ a obtener un 
concepto claro respecto a éstas. · · 

El resumen se refiere a la reunión en un. complejo orgánico de los elementos 
principales que íueron desarrollados dentro del estudio. e~periencia o lección. Por último, 
la recapitulación es una tarea que reúne lógicamente y en articulación la totalidad de los 
tópicos o temas vistos en un curso, experiencia o lección. 

Un comentario respecto a estos métodos lo constitu)·e aquel respecto a que todos 
los hemos utilizado alguna vez. ya sea al leer un libro o al obsen;ar tal cuál aspecto de la 
vida misma: muchas veces no somos consientes de ello. A veces no se llevan a cabo de 
manera pura, sino de manera alterna según sea el contenido u objeti\·os de la enseñanza. 

Las habilidades y capacidades, asimismo, se pueden perfeccionar con la práctica.(64) 

A la luz de estas consideraciones es importante no perder de vista otro aspecto 
íundamental: tomar el mundo concreto como punto de referencia que de pie al aprendizaje, 
acudiendo a la relación entre el adulto y su vida real. 

(64 )ludojosky, Roque. Qi!..Cil. págs. l IJ0.1 OJ 



Joao Sosco anota: 

"La acción educaú,·a deberá proceder de lo concreto analizándolo en sus múltiples 

componentes y relaciones contradictorias. hasta llegar a la generalización y a la 

abstracción; ella comienza en los aspecios que son percibidos procediendo por 

interrelación hasta que aquello que no se halla presente en la conciencia. La torr.a de 

conciencia como proceso deberá seguir el mismo camino pedagógko, para lograrse una 

reestructuración y un.i redinamización de la conciencia. "(65) 

Aquí el autor destaca que este proceso puede ser de gran utilidad si se trata de un 

ejercicio de criúcidad y no un proceso mecánico, como por ejemplo copiar un texto en un 
;._:.,;'':: ,• .-

cuaderno sin saber porqué o para qué se hace no para "llenarlo'.', sino ligarlo a la experiencia 

concreta. 

MÉTODO PSICOLÓCiICO. Según Ludojosky, funciona como procedimientos 

globales que estimulan la creatividad de manera integral y no sólo ciñéndose al aspecto 

puramente intelectual y del razonamiento. Se enriquece con elementos psicodinámicos y se 

orienta hacia el apo~o mutuo entre mé1odo y aprendizaje, en cuya base reside toda una 

gama de técnicas flexibles. Esta forma de aprendizaje se apunta en una psicología del 

aprendizaje adulto mis qu.: en fines filosóficos. 

Con resp..-cto a c:ste último método. es resca1able la creatividad y la imaginación 

en la acth·idad cognoscible; en ocasiones un adulto da por hecho no poseer dichas 

capacidades, lo cuál hace pesado el proceso. Han de sujelarse a lineamientos rfgidos.(66) 

A pr-opósito de panicipación, Joao Bosco considera la importancia de llevar a 

cabo una Investigación Panicipaúva, como punto inicial de los programas educaúvos y 

dónde se deberá hacc:r un análisis de la problemática a enfrentar y deberá enunciar el grado 

de percepción de los educandos acerca de su realidad.(67) 

De tal suene. se puede visualizar que las formas de aprendizaje pueden tomar 

sendas muy dh·ersas. con disúntas inclinaciones o metas. Lo cierto es que en la educación 

adulta. existe toda una gama de experiencias rescatables en todos y cada una de las formas 

de aprendizaje: la encomienda del educador es la impulsar estos procesos de manera 

dinámica. sencilla y c:fectiva. 

16.51Bos.co.Joao Qi!..Q!,.pí.g. ~s 
•66Jludo)OSt) ldem;>al 10:;.1o.< 
167)800<0. ldrmpip. 3S-'6 
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Una de las melas a conseguir es la participación conjunta de los sujetos pedagógicos 

y las instituciones responsables. que se ofrezcan· materiales más variados, conrenidos 

oprarivos, eré: De modo que el educando lenga la libenad de escoger qué ripo de formación 

desea y neeesira. oe manera poco rebuscada. de acuérdo a las aprirudes y capacidades (las que 

ya domina y lás que le. falta red.:~ubrir). se pueden abordar estos contenidos. La efecti,·idad 

residirá en .el ejercicio de ~na aetiwd crítica y ligada emin.:nr.:mente al trabajo, la familia. la 

comunidad o la visión acerca de la \'ida núsma. o sea. que el primer el.:menlo de 

cuesrionanú.:nro surja de: .:sa realidad, que como proiagonisra de la misma, conoce de: palmo a 

palmo. 

. Por otro lado. dentro de la vida .:scolar. ya por \ivencias. ya por referencias de ouas 

personas, el adulto consid.:.ra que rodas las experiencias al res!"-'Clo revisten la rendición toca! a 

lo que el maestro dispone. a que se e:i¡irjgan frar,mentos de libros de maner.i textual. sin 

comprender para qué sirve la información y cómo procesarla. 

Una situación que implique pensar o simplemente. redactar un resumen con el 

contenido qúe a los adultos les haya parecido más imponante. a 'muchos les atemoriza: acaso 

crean que se traia de ull hnpcisible. ya que no tienen idea de cómo lograrlo, de cómo intégrarlo 

a su exist.:ncia ... 

Ante estas siiuaeionc!S. surg.:n ch:nas int.:rrogani~s: 

¿Cómo apro,·echar las pot.:ncialidades de la m.:nt.: aduha? 

¿Cómo empezar a derruir el molde que confi.:re al maestro o a la institución un lugar 

preponderanlísimo'? 

Desde luego, hallar las respuestas a esw y otras más interrogantes implica continuar 

escudriñando que caminos recorre el pensanúento humano para reflexionar acerca de su 

realidad. 

Uno de estos senderos es la metodología del Concreto/Abstracto/Concrero. En el 

siguiente subtema se aborda esia propuesta. a manera de ej.:mplo que: complemente el presente 

segmento. 

Este es el n.:.~o propuesto .:ntre ambos bloques. 



3.3 lJilLIDAD DELCIRCUITOCONCRETO/ABSTRACfO/CONCRErO 
EN EL PROCESO EDUCATIVO DEL ADULTO. 
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El hecho de retomar el Circuito Concreto/ Abstracto/Concreto (en adelante. C-A-C), 

en sus fonnas más sencillas y prácticas, de\·iene de dar un ejemplo para explicar cómo es que 

un adulto tiene la posibilidad no sólo de aprender y aprehender un conocimiento, sino de 

vincularlo a su diario vivir. 

La pregunta es: ¿Cuál sería este proceso dentro del circuito? 

Para los efectos del abordamiento de este punto, no se requiere de rescatar en toda su 

complejidad el Método de la Econonúa Política según Car! Marx y las perspectivas de otros 

grandes pensadores como Hegel,Althusser o Lenin; aquí lo relevante consiste en el rescate de 

los elementos básicos que ayuden aexplicarcómo sedaría tal aprehensión.(68) 

Para iniciare! análisis se abordan tres puntos básicos: 

A. Antecedentes. En el método de la Econonúa Política desarrollada por Marx. se 

enfatizan dos aspectos fundamentales: JológicoY lo histórico. 

En lo lógico. se remite a lo racional o sea; desde el ámbito filosófico se considera el 

problema del movimiento de lo real como una· aruculación entre el aspecto objetivo y el 

a~pecto subjetivo. 

El método marxista se apega a una línea constructiva. donde el conocimiento implica 

la fonnulación de una nueva teoría, según el objeto de conocimiento.Aunque se sabe que esta 

no es la única forma de conocer, se plantea el problema de la crisis de la racionalidad clásica. 

en el que la estrategia verificacionista se le opone. en base al método hipotético/deductivo. 

El aspecto lústórico se manifiesta en los eventos precisamente históricos; es decir. lo 

concreto. lo real. El desarrollo de una explicación se basa en dicha historicidad del objeto. pero 

en articulación con el abordamiento lógico. teórico de la misma. para poder reintegrarse al 

mundo real, ya procesado un pensamiento tendiente a una nueva teorización, como un 

ejercicio praxístico. 

(68,Cfr. De la Gana. Enrique ~ dd ConC"ttlo- Ah)trnc1t=Concre10 págs. 3· 16 
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B. ¿Como se desarrolla el método Concreto·Abtracto-Concreto (C-A-C)'.' 

Para hacer una breve explicación se necesitan retomar algunas categorías 
propuestas por Dellavolpe quién interpreta el método como panir de lo CONCRETO 
(REAL). acceder a un ABSTRACTO (IDEAL). para \'Of \'era lo REAL (CONCRETO), en 
cuyo proceso de ajuste histórico se dan las abstracciones o categorías. 

Ahora bien, si se considera pane de que la FASE DE INVESTIGACION es el 
primer paso para internarse en el objeto, es relevante resaltar que es importante panir del 
CONCRETO REAL, asimilar en detalle la materia de in\'estigación, develar sus nexos 
internos y analizar qué fonnas de desarrollo puede tomar. 

La FASE DE INVESTIGACIÓN es una continua interrelación entre el concreto 

real y el concreto pensado. de las que se derivan abstracciones y conceptos. 

La abstracción y los conceptos se articulan en tanto que la primera se refiere al 
aislamiento de una pane del todo. pero sin perder de vista la generalidad. 

Según explica De la Garza. la ahstracción es una descomposición del todo. del 

CONCRETO REAL a tra' é~ de los productos del pensamiento o conceptos. El concepto es 
Una forma de organizar el producto de ese pensamiento y concretizarlo en un lenguaje tal 

que expresa a detalle lo que se quiere decir del objeto, según las características a destacar 

del mismo y que posibiliten la explicación buscada. 

El método al:istracto para Marx, es el método científico correcto. Así, las 

abstracciones conducen a la repr?ducción de lo concreto a tra\'és del pensamiento; es la 

forma de éste para aprehender lo concreto. y de reproducirlo como la forma del 

pensamientoconcreto.(69) 

A continuación se presenta la FASE DE EXPOSICIÓN, en la que se pane de lo 

abstracto a lo concreto pensado. El concreto pensado'se ubica como la síntesis de múltiples 

determinaciones. la reconstrucción teórica del objeto y la explicación de éste. 

Marx sostiene'· que se. trata de .un producto del pensamiento. de un proceso 

transformador_ que·. inicia por· medio de intuii:iones y representaciones para arribar a 

conce!'tos. 

(69J()p.Ci1;p1~. IS 
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De esta manera, la· síntesis dentro de ese concreto pensado, se refiere a un 

encadenamiento paulatino de los diferentes aspectos de la realidad abstraída; se trata de un 
proceso lógico que conlkva la confrontación periódica con lo real, durante el propio 
proceso recontructivo del objeto de pensamiento. 

Ahora bien, ese objeto es lo real, cuya explicación e interpretación se da como 
totalidad concreta, elemento donde la.dialéctica conio razonamiento critico estimula el 
ajuste de categorías. 

. . . ' 

Para HugoZemdman, el circlliió·C~A-Csecaracteriza por dos momentos: 

La aprehensión de la realidÚ/1a e.xpÍicación de la misma. 
·;. . ·-- ·~ . : . 

En ambos se apela a una lÓgic~'-constructiva del razonamiento en tomo a la 
realidad.(70) ·.• · ; :;·i · 

, L\·~··.::.::~:!~ :~ 

C. EJBfPLIFICACIÓ~ ~~{~IRCUITOC-A-C 

Un ejemplo de cómó se aplicaría este proceso ha de ser práctico y sencillo. 
Igualmente, obedece a dos razones: por un lado; estimular al adulto a que haga uso de sus 
facultades de raciocinio, síntesis y pensamiento lógico: por otro lado. aunque la 
metodología se concibió dentro de la economía política marxista. se conservan elementos 
constructi\'istas útiles para la organización y facilitación del conocimiento y su continua 
inserción a Ja \'ida diaria del estudiante adulto. 

Si se toca el tema "Imponancia de la Conservación del medio ambiente", incluido 
en la tercera lección del libro "Nuestra Comunidad", segunda parte MPEPA (Págs.85-98), 
ha de constatarse de que se trata de un tema eminentemente real. que pane de un concreto. 

De esta manera .. se pane del CONCRETO REAL, es decir del hecho de que el 
medio ambiente sufra'deteriores y que el educando pueda percibirlo e incluso sufrirlo 
directamente. · · · 

Las ideas posibl,~s;a res~atar se pueden manifestaren: 
' ' . ~ . 

• La excesi\~a ac~mul,ación de basura y desechos. 

1701Ci1adoporDt'10Gorn.Op Cu pá~ lb 



• La alta concentración de IMECAS porla vía industrial o por vehículos 
automolores. 
• La contaminación auditiva. 

Estos son temas a los que un adulto citadino se puede enfrentar. 
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Para el educando adulto del campo los temas o aspeclos que puede retomar serían: 

• La proliferación de plagas en los cultivos. 
• La erosión de la lierra. 
• Contaminación fluvial. 

En fin, dependiendo de cada caso, se abordan de aspectos reales. 

Ahora bien, la razón por la cuál se pane del deterioro del medio ambiente. es por 
que la unidad versa acerca de su conservación. Una pregunta generadora. para confrontarlo 
con ese concreto real sería: ¿Cuáles son los recursos naturales y porqué se dice que se eslán 
deleriorando? 

Cuando el estudiante se forma una idea previa o ya la lrae en su menle, según sus 
propias experiencias o sea el Concrelo real, sería necesario relomar qué es lo que dice el 
texto, que información aporta, cómo está presentada ésta y que ideas principales se 
trabajan. Acaso es necesario considerar otras fuentes como otros libros (de ecología, 
agronomía, etc.). ir a los lugares dónde se puede oblener información especializada 
(secretarías, universidades, etc.). En esle punto, el asesor puede elegir que información les 
es úlil y compren.sible a los adultos. 

En es1e momenlo entran en juego todas las capacidades de percepción, memoria, 
de análisis, de sínlesis, ele. Aquí se requiere de cierta información, la cuál es necesario 
organizar. relacionar, discriminar. subrayar y establecer nexos in1emos. 

Esta sería la FASE DE INVESTIGACIÓN: en ella se develan las relaciones 
in lemas que pueden presenlarse en el momenlo de problemalizar ciertos temas u obje1os de 
es1udio. ya sea partiendo de hechos generales o específicos según el ángulo que tome la 
invesligación. 

Según el ejemplo indicado, se enfoca a lo que son las Ciencias Nalurales y se debe 
hacer un uso correcto y con1ex1ualizar lan10 del aspecto científico como del aspecto social, es 
decir. la repercusión de la conlaminación a la salud de los seres humanos, de su hábitat, ele. 
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De esta manera, algunas categorías principales pueden irse hilando, según el 

enfoque y desarrollo de la actividad indagatoria. pero sin descuidar aspectos básicos de la 

explicación que posteriormente permitan desarrollar a~pcctos que sean del interés del 

estudiante. 

La categorización pudiera ser: 

• MedioAmbiente 
• Contaminación 
• Ecosistemas 
- Recursos Naturales, etc. 

O bien la categorización que se crea pertinente, así como la construcción de 

conceptos. 

Una vez que se ha ejercitado la abstracción o la visión parcial, pero sin perder la 

totalidad, se accede a un CONCRETO PENSADO: a veces este paso se articula con la fase 

investigativa. Es en esta situación que se accede a la FASE DE EXPOSICIÓN,. De esta manera, 

se hace la explicación elaborada en hase a lo recabado en la fase anterior; se pulen las 

categorías y los conceptos. Dc!ntro del ejemplo se puede conceptualizar: equilibrio ecológico, 

recursos naturales renovables y no renovables, formación de los suelos, erosión, 

contaminación atmosférica, por causas industriales o domésticas. 

Al arribar a la FASE EXPOSmVA, se retoma todo lo pensado o investigado 

anteriormente. Se capitaliza la explicación d.e la realidad.··· 

Para lograr una visión generalizadadel texto ºNuestra Comunidad" el adulto 

necesita apreciar la estruét~r~qU:~.!Ste~~·;;;;' a grandes rnsgos. De esta manera, podrá situar el 

tema tanto en sus nexo~ ~j inl~no~:~sícbm'o'~~ i~íe;:feJa~ión con la idea general de la obra: en 

este caso: . · ..••. '·y. ·'.#!:":~0i~; .. ~~wf;~~~lj,'.~;i\'.',' .. 
. La imp0~anciade preser\~'el medio ambiente con la organización comunitaria, o 

cóm~ lograitrab~j~~6njti~!airi~ril~c-Ó~'1~ a~Íondades. la creación de una conciencia, etc. 

P~a te~~;~ ~~~i;J~~§'.,~:~'.~ste proceso puede variar de persona a persona. según 

el objeto de ~studio y el.interés part.icut:iJ"de cada quién. y desde luego los objetivos a alcanzar. 

También influyen la capacidad de observación, las facultades intelectuales, las 
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También influyen Ja capacidad de observación. las facultades intelectuales. las 

vivencias, etc. Estas capacidades están presentes en cada persona adulta y en el caso 
panicular de aquéllos que han de reiniciar su proceso educativo necesita confianza en sí 
mismos. 

El educador de adultos debe, en primera instancia, considerar su propio proceso 

formativo para poder ubicar el de los educandos con todas sus sinuosidades o facilidades 

para llevar dicho proceso. 

La labor del educador es estimular y ayudar a detectar al adulto estas facultades, 

fungir como su guía, motivarlo y alentarlo constantemente. 

Sea este el nexo con el próximo subtítulo. 
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3.4 INTERRELACIÓN ENTRE EL EDUCANDO ADULTO, EL EDUCADOR 
Y LOS CONTENIDOS. 

Dados los aspectos didácticos d.:I proceso Enseñanza/Aprendizaje dentro de la 
educación de adultos. hace falta complementar la visión, haciendo en estudio, del ángulo 
humano que se da entre los sujetos pedagógicos, así como su articulación de los contenidos. 

De esta manera, en primer lugar cabe la cuestión: ¿QUE SON LOS 
CONTENIDOS? 

Según Schemelkesy. Kalman. la construcción de experiencias de aprendizaje, en 
base a las críticas en tom~ a Ja c~ncepción y operación de Ja educación básica para aduhos. 
han propiciado propu¿sia5 -~óÍtio Ja de Pablo Latapí. de 1986: 

'• :_. • "¡• •/i' •:- '", ~ •: ,• r ,\; 
- ,,,., f'- •. _, -

. Para~~trC>·s;f~~gcl~;ieitos' no a~reditablcs, cuyo eje descansaría en un proceso 
concientizador/C>;g';~f~ctó~>:.J~:_,:\\;;> ;, .... '•··,.·.····· •· ·., 

Otr1·'ijió~;.J(~'cl~.'1:·~~i~~~~-~J·t&;J.•tJÑZI!~~~J~~elkes), cuando propone un 

enfoque .• de.s~;Ísf~~c,iÓnd{~~de!M~ci··:,int.!rés·~t~í~'de.c6rri~tencia: Jos llama vínculos 
.ca1egoríáles:(?1/•<::·./'.<1; · ·.~:.!:; :'d:.\.\ ":.~ .•. ~; ;/ ... ~ <::;~;'. . 

. - ~".J:~\'.7:,¡ ' '.~. ~::..'_- '··.·· --· -.~~·;:·;. . ---:·:. '~~~:; ·-~•·\•'" -_-,;,_\ __ ,, ---·,\_ 

·Dé estiman~~a/eid~tellnáie°ndenda a'qu~'Ja e<l~cación adulta gire más en tomo a 

las necesidad~s~ inf li:~~f i~~"~sd~Jcisedic,:m'dbs.>.·J··: .• :.·.: 

Cón r~sre~ÍCÍ~J modeÍo adoptado por INEA. mismo del que ya se ha escrito. éste 
es interesante:'siri'e~.Íi~rgó 'n~césiia· una mayor elasticidad. Quizá un tronco común y 

materias optati~·a~·~ ~i~rtós iallei~s y cursos complementario darían una mayor dinámica y 
. ,' ... ·-· ' 

mayor rendhniento. (VER ANEXO 4) 

·Por. ~tro. ladó, si se recuerda que Jos contenidos se hacen presentes en el 
currículum, es. ·de· importancia revisar qué tipo de experiencias han de construir Ja 
formación de Íos adultos en la educación primaria. 
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Schemelkes, en su obra citada escribe que la Declaración Universal de Jos Derechos 

Humanos es la base para edificar una vida de calidad: esta visión complementa la 

consideración acerca del Piso Social Básico (ver capítulos 1 ). También se considera a la 

libertad un derecho que se manifiesta en la libertad de culto, de expresión, de U'ánsito. de 

reunión. La seguridad ) la protección legal son otros aspectos a que se tiene derecho. En 
cuanto a la relación humana. estos derechos se traducen en el derecho a la \'ida afectiva. de 

pcnenencia, autoestima. recreación, la creatividad y la visualización de la vida a futuro. (72) 

Según los autores, para acceder a estos derechos, es necesario contar con cuab'O 

condiciones deseables y que por su importancia, se ligan íntimamente a los contenidos: éstas 

son: 

La información. los conocimientos, las habilidades, los valores y actitudes. 

A continuaci¡)n se., ha.ce un bre.ve comentario con base al apone de estos autores y 
cómo se va ligando el aciuár de los sujetos pedagógicos con los contenidos de una manera 

interactiva. 

A .. LA INFORMACIÓN. Además de una fonnación se necesita una infonnación. 

En este caso es importante para cualquier persona el no desconocer sus derechos 

fundamentales. por ejemplo, ante las autoridades en un accidente. la ubicación geográfico

política de su comunidad. dónde se ofrecen servicios médicos públicos. etc. 

Esta información pui:de estar en las comunidades, bibliotecas, universidades. 

delegaciones, autoridades locales o impresa en leyes. decretos, libros, videos. etc. 

El educando adulto abre sus ojos ante la posibilidad de investigar y pensar acerca de 

la información que le llega o qui: indaga: la educación esesaoponunidad. 

Como ya se estudió, el adulto ante su probable inseguridad. pero más que nada por la 

necesidad humana de interacturar con otros; necesita de la guía de otros adultos. entre ellos al 

educador. La interpretación, discriminación y las nuevas formas que ésta puede tomar al 

estudiar la información revisten un trabajo de intercambio de ideas y formas de pensar. 

B. LOS CONOCIMIENTOS. En esta obra. se alude a la comprensión de las causas 

de los fenómenos: serán verdaderos conocimientos en tanto se apliquen como soluciones. 

m10p. Cit. PAss .. 60-62 
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En tal caso, el adulto aplica o retoma la educación como una práctica social (ver 

CAPÍTULO 1 del presente trabajo) y se destaca la inclinación problematizadora que es 
necesaria para afirmar que se trata de conocimientos de interés y utilidad para el sujeto 
pedagógico. 

¿Cómo puede un adulto lograr la comprensión de los contenidos? 

Si se toma como ejemplo el tema de la unidad 111, del libro "Nuestra Familia: 
Crecimiento y desarrollo en la familia, con tres subtemas básicos: La planeación familiar, 
La maravilla de la procreación y Métodos para regular la fenilidad, pueden hacerse varias 
observaciones: 

- Son temas que muchos de los adultos viven en carne propia y la comprensión de 
hechos, situaciones o problemas, así como alternativas de solución a éstos, no les son 
contenidos tan ajenos. 

- Estos tres bloques (los subtemas mencionados), se interrelacionan entre sí al ser 
enfoques que se refieren a la vida familiar: 

En el primero ("Planeación Familiar"); se retoman generalidades de un proyecto 
de vida en común de la pareja y la familia; Íósfazos afectivos, la economía y la recreación de 

·este núcleo. ·, . . ..... ,, ·; ·;,;•.:: .. :;:: · 
En. "La maravilla. deJa 'procreación", se tocan los aspectos emocionales y 

psicosociales de la fecu~dación; ásí c~mÓ~s~ctos biofísicos insertos. 
;-·:_;;:.:··' 

Eri l~''.pane; él~é!iciÍcia a:-"Métodos para regular la fenilidad", se estudian los 
métod~s<~o'nliacepti\·O's;·:p;!ro sin'supiimir la responsabilidad que conlleva hacer esta 

plane~ciórí. • '.\i ye ; 
.. C:Í>rn~ puede ~b~er\·arse; los contenidos ofrecen la explicación de cienas medidas 

práctiCas pará planificar la familia, así como las relaciones afectivas entre la pareja y hacia 
el núcleo familiar mismo, de una manera sutil y amena. Así que, atinadamente el MPEPA 
pane de las experiencias del adulto. 

Esta forma de abordamiento se presta para abrir la reflexión y la discusión 
dirigida por el educador y moldeada según los puntos de interés del educando. 
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En algunos casos, el asesor puede ser una persona joven. sin experiencia de haber 

fundado una familia; en tal situación. és1e puede nutrirse con las ''ivencias de los adultos, 
preguntar, investigar. Incluso puede aportar su experiencia como hijo de familiar y enriquecer 

su bagaje, con el tiempo quizá pueda ayudarle cuando decida tener una pareja y una familia 

propia. 

La aplicación de soluciones a los problemas, representa un conocimiento reílexivo 

que incluso puede ampliarse, dentro del ejemplo citado. acudiendo a inslituciones dedicadas a 

eslaS problemáticas: SSA, IMSS, DIF, etc. 

Es decir, no sólo basta manejar Jos comenidos mínimos propuestos en los programas, 

sino que es deseable investigar más allá. 

Dentro del conocimiento y para complementar la óptica tocanle a éste, se 

reconsidera la aportación de Verónica Edwards y los tres tipos de conocimien10: El 

conocimiento tópico, corrio operación)' el situacional. 

El conocimiellÍo tópico y ,el conocimiento como operación, se cmen hacia un 

conocer exacto; clerÍÍífi~o. A~f ~I tópico se da una serie de datos o 1énni nos, con cierto lenguaje 

que la ciencia.con,cibe como "familiar"; como operación porque conlleva un razonamiento 

. Jógico/dÍ:ductivo que se aplica a una situación específica con tal de obtener un produc10 de ese 

conocimiento. Se pretende enlazar la formación abstracta con las expresiones concretas y 

pone como ejemplo una clase de geometría. 

Sin embargo, el conocimiento q.ie por su caracterización vivencia) se puede 

considerar más aprovechable es d conocimiento situacional. En éste reside un in1erés por 

conocer una realidad que se crea alrededor de un sujeto. cómo se relaciona con éste. O sea, 

involucrándolo directamenle en la si1uación: ya por referencias inmediatas (trabajo, hogar), ya 

por referencia lejanas (como el sis1ema solar o bien una abstracción como el "el extranjero" o 

"la norma lingüística).(73) 

C. LAS HABILIDADES. La habilidad es el saber hacer. Así. su adquisición tiene 

que ver con la práctica. La idea principal es reforzar las que adulto trae consigo y 

complementarlas con las que no posee. Schemelkes y Kalman. resaltan las habilidades de la 

lecto/escritura y el cálculo junto con la expresión. para acceder las habilidades del 

razonamiento. Asimismo, otras habilidades deseables pueden ser: La búsqueda de 
(7~ )Edwarch. Verónica. "U n:lat>ión <k lo> •ujcto> con el tonocimi;nlo"'. Jlál:\. 1 19- 1 JO 
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infonnación, de organización y de participación. 

D. LAS ACTITUDES Y VALORES. En este d1xumen10 se plasma que la educación 
para los adultos es la ó¡xmunidad di: vivir losvalores,necesarios al, crear o consolidar espacios 
para tal fin. 

'"" ': ;' ..... -;,-- "''· ·, ,.. ' > ~ '' 

ESiospÜed~nser: > '\ ,· .:; , ,.,e; ,.'. ·>< •.. 

. 1'di;i~~'.€¡~J~'.~~~~51~~0;~~¡¡~(~~m•«e'"'idod.) 
- Colectivos(\:~ores·q~e'fonal~ceri la id.:'aC!e'unaéúltura'nadonal y se incluye, a 

~:;:f :~¡~~~:tiª~~iftr~~:Í~~~JCT~;~~t!i~tf.·i~.i~,~Q~~~¡G:·I.t1f1ist~··.sin. olvidar el 

;~~ltlJllllt;l{f llil~.~~:~· 
·,·~'C· ·,,,,,,;:•;,', .. ,'A"" ')'•·:;:.·,_,,., ·,•.,:,•,L,: C'•'·'c,·:;;:,. • .,,, '? . . ;,•··~:'.:. 

Hasta ~~~í~r:'~:~:;:·:~~~e ~f~:~~b~~~~·9~~:~i1~.~~i;~iori~~·.propi~ y de 

otros autores, la fonna cambiante y'müitifacética qtÍe'nl!g~'.atci~~l~{~l~ciones entre la 
triada educativa; ahora se puede dar el espacio pái'a h~C::~uíÍ~rel1~:.áó'ri"~-.:!'ío-;,;'~~ otro aspecto 

implícito: la evaluación dado que respecto a los contenidos se cuesúona: 

¿Cómo se sabe ql:e.un adulto ha logrado, aparte de conodmientos mínimos, los 

elementos base para arribar a una visión mas apegada a su realidad? 

La posible resput!sta a esta pregunta es el nc::ito con el apartado que sigue a 

continuación. 

l 
! 

1 ' , 
' 

' 
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3.5 TR.\SCB"DIE.'-"D:> LOS EX.~\IENES: L.\ E'\'..\LUACIÓN. 

_,y, 

Al rt!'isar d cór.Al ~ _;~ru;iJe.;i a la l!~·atJació,11 ~entro d~ !NEA y dentro de su 

esquematiza.:i\."n. se dctK''<.l :i..::-.i rip&L ~AqJé ~ÓIO se ~'olls_id~~~ la aplié~ción de exámenes 

globales o pan:iales cu~~ l-'=r~ia,~ &:té:ITrúnisi :sé ap'rueba o no el examen; se trata de 

opciones múltiples. 

Por razones de ~ :.:r.:-.a :xiliu los procesos de cómputo. dado que la población 

estimada a tender es cng::-.l."I .:::::::-.:..i..!. .lilllq".Je a \t:ees no resulta en número tan elevado. 

La llexibilidad. J..! :::r-......:-; c:t: :u:int.:> a la aplicación de la evaluación es de que cuántas 

veces Sl!3 nc:..-esario . .:! .i...'t:::.: ~ pres.!Tl!arla hasta que apruebe. Se conserva la escala 

clásica dón&: el 5 es n:~,-c-~~r:·: ~ d 6. 7 .S.9 y IO son aprobatorios. El lugar de la aplicación lo 

&:termina el 1::-.cA. concr...:C :.:e:: ,:i...,as s.o:!es en cada centro de trabajo o zona; los horarios 

suelen ser acordes con la ~,~..J.: los <=ducandos. e incluso se llegan a aplicar sábados y 

domingos. 

Ante cst.a.S gcnc::-.l'.:·.!.l1.i!s. ·:...'n\ i.:oe hacer un análisis más a fondo. 

3.5.2 EVALCAR O .>..CREDIT..\R.. 

Comiene ha.:CT" u:.a~:i1.."l'OO .:n= l!'-aluaci6n y acreditación. 
Cabe indicar q-..:.: .::i =es cas...--.;;. los adultos estudiantes ubican ambos tt!rminos 

como sinónimos o bien l.:- .lS<."-"";..J.'1 .: ... ~ -~la pru.:ba"'; en cicnas ocasiones. los educadores 

no sitúan esta tarea C\al=t.T..l :-:1.is .!Jlj d.: un e.,amen. un tamo por cuestiones de operación o 

bien pordcscCfl<.--.:imi<!it"t0. ~--= tlL.' se pu:de generalizar. En ambos casos. el asesor no tiene 

injerencia dire.:ta ptJ<!';t0 q~ ~ :r.e-...lS =ntitativas no las impone éste. sino el Instituto. En 

otras ocasiono:s. el a.ses..-r J..! ......... , ~:;r ~...-su .:uenta necesita intercambiar experiencias con otros 

educadoo:s ~ d...--sde h.1t:g.:- :.:r: '..l ~·~ J.!I C.:>ordinadorT&nico. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



78 
Se ha visto que la capacicación del personal educativo en !NEA no concempla esta 

área o se hace de una forma somera . 
. '.' .:, ' . . . . . ' ·, 

. La evahiaciÓn se da de manÚailidividu'11. alincerior de cada"suj~Ío según los 

intereses, e'i e~peñb pút!sto ~11 su procéso,' sus capacidades y la úcilidad . de dichos 

conocimierit~s para'c~d"~~¿ién: 5 > · 
. Se cr~c:i úJll pr~~ésode val~ración dél avance tant~ 'a mrill~~:í indÍ~idual, como 

grupal. su init!iriición c~r'rio ia1. su momemo hiscórico. etc. . ·. X •···· . 

La acredicación se refü:n: a la demostración de un mínimo d~ conocimiencos. 
'· ·' . . 

Al hacer un poco de hiscoria. S<! tiene que la evaluación es un ténnino acuñado a 

panir de un proceso induscrializador en los Escados Unidos. y que se orienca más a la 

eficiencia, a lo produccivo: la emplean: la psicología. la economía polícica, la medicina y 

desde luego la pedagogía. encn: otras dis.:iplinas. 

La evaluación del rendimienco escolar se considera como científica al apoyarse en 

la ceoría de los cest, ya que su afán cuantificador se realiza enia estadística descripciva: se 

rescata información pertinente en detrimence de ocra adyacente y que complemenca la 
visión del proceso. Esca in formación se dt..-secha. 

Las reminiscencias adminiscrach:as de la eval.uación (de medición y cratamiento 

escadístico), captan fragmencos de los procesos, pero .no: su globalidad. En el hecho 

educacivo. se soslayan las dimensiones humanas: (74) · 

J ,:{.· .. 
Para Porfirio Morán. (75 l al coincidir con la perspectiva cecnocrática acerca de la 

eval~ación. alude también a una (~~rfu'd~'fí~'·;~Í:dición que traduce en º'objecivos 

conductualesº'. a la e\·aluación. • ~}{··!!_.{~;~?~· 
- -, .. ,, 

Al hacer una distinción entre evalÚaciÓn'y~credicación. se ciene que: 

La Evaluación: Se craca de un proceso profundo y complejo que incluye la 

totalidad del acontecer de un grupo: sus miedos, evasiones, ansiedades y heterogeneidades. 

TESIS CON 
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La Acreditación: Se refien: a aspectos más coocre-... --.; tocantr:s a ciertos aprendizajes 

importantes planteados en los planes y programas de estu1fü:-: s.: n:U.:ionan con la diciencia de 

un seminario o taller. ,,, 

s¿ sitúa a amb;:,s procesosc~mo interdependi~nt.:s ~ .:crnrlc:mentarios. 
,-:·,".,--' .·; . ... : ,.,'~·' 

Bajo ~tas>'~i,n~ide~~fones. ,existe~ o~os · ele~:::.:s ~-olindantes eón el campo 

evaluativo. que de 'p<>; sí'e~ "~~bl~m:itico ~da la desarti ... ..:.!Jr..-}.sn entre l~s objétivos de la ·, 
enseñanza y la mane~á de i:~al ~arios: ' . '' 

De esta mane~a.I; ~vhluáción éo~.veta de prol-k::-.ariz.a.:ión. sitúa a t!sta den~o de 

varias modalidades: la eva!Uación institucional (seguir..!c:nto y sistemaúzaclón i de lós 

programas) la evaluación de ef~ct'ci~'·~ impactos·. ;...."--t .. ~onómicos dd •.,.proceso 

enseñanza/aprendizaje o bien; Ias'e\:~l~adones e.:<ternas dd l~o t:ini~ del 'agente 'édúcalivo 
comodeladulto. •.· •. :•; ".'º'•\':· · ·' ," 

• : l ;: ·, '~-. / .,. : 

Dentro de este ejerci~i6 d{~ro~le~~¡~~¡¿;¿; ~~ ;i~n~;;~~ritos: 
.,- r.\ <\¡;-- :,·:~·~}:'!_\·:- .. ·~:.,- :::,~:: .. ;:· 

Primero.- La pretendida neutrl1Hél:icl de ~s't~ éarii¡X-~ Ll ;!Jú.:ociÓn.' puesto que no se 

consideran los juicios de valor emitid~~ por I~ s~jetos ~~.:..;. . 

Segundo.- La evaluación del ·aprendizaje se .l,.~~3 en supuestos técnicos e 

instrumentales de una evaluación del aprendizaje infantil a ::1,el formal. la cuál es de utilidad 

para los estudios con niños. pero que en el caso de la o:t!:..i..-:i..-t ... ..:.ri de: adultos. se impone un 

cambio. 

Tercero.- El hecho de que la t:\-aluación. c0m0 .:a."npo de estudio evoluciona 

lentamente con respecto a las concepciones que gra\;tan en su tenia: se continua la aplicación 

de: evaluaciones escolarizantes y formales. Sude no e:tisrir Wla relación níúda entre los 

supuestos de la planeacióny los de la evaluación. 

Cuarto.- Y para redondear el panorama n:sp.:-~-:i"·O- es real la crisis por la que 
atraviesa esta materia en general y en particular en el camp:-~tho del adulto; en América 

Latina no eitisten suficientes espt.'Cialistas .:n dichos Can:;'-~ El hc:.:ho de que se detecten 

lagunas metodológicas y teóricas es sintomático.( 76) 

(76 lCfr. Scho:mr:lkes y Kalman Qsi..Ql. p;lgs. (J'I. n 
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Dentro de este planteamil:nto, no es difícil pensar en que la evaluación del proceso 

educativo andragógico necesita d.: un ma} or detenimiento .:n su análisis y dejar de verla como 

un ámbito cuadrado y restringido. pero a la vez sobn:valorado. puesto que el fundirse con la 

idea de acreditación, tal parece que lo único importante es la presentación de los exámenes y el 

aumento de la gráfica en cuanto a la obtención de certificados. 

Más allá de esta óptica. se n.:cesita que el educador d.: adultos, aprenda poco a poco a 
po:nsar en la .:valuación como un'proci!so gradual y que involucra a algo más que un valor 

numérico. 

3.5.3 AMPLIAR EL HORIZO~-rn DELA EVALUACIÓN DEL PROCESO. 
EDUCATIVOÓEL ADULTO. . 

A man.:ra de ~llexión brev.:, se enuncian puntos que pueden servir para orientar a 

los educadores lk: adultos. 

La_ formación andragógica .:s nc:cesaria para cimentar una cultura de_ la evaluación 

que pennita no sólo la comprobación dt: que el adulto pos.:e los conocimientos básicos, sino 

que se pueden aquilatar las actitudes del educando ante su proceso, la supe'ración de su miedo 

al fracaso, la capacidad para expresar con li b.:nad y conciencia sus puntos de v1sta. y el cómo 

incide en la vida comunitaria y nacional su propia acción, y c~m(). ~~Ínplementa su 

po:rsonalidad con la experiencia dd aprender-enseñar. 

Esta valoración también del:>.: abarcar la propia tarea del educador. 

Dentro de este aspecto se han de delimitar los alcances y los límites de cada asesor y 

la manera de compartir unos y superar los otros. 
La idea consiste en trascender los exámenes, a través de un mayor conocimiento del 

proceso educativo adulto. que nos de una visión mas amplia del mismo para comprenderlo y 

actuar en consecuencia. 

Para completar estas consideraciones. Schemelkes y Kalman en su obra citada, 

proponen tres v.:nient.:s evaluati..,as: 
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- La aulo.:valuación. 
- La e,·aluación grupal. 
- La e,·aluación formativa que in.cluye la profesionalización del educador de 

aduhos. ,,_ •; 

.. 
El señalamien10 más in1eresan1e r.idicá en n? ~xiste ún·s~_guinÚ~mo cotidiano de 

los procesos EA y sus dificultadeS: S¿ prop0ne' ~n ~onÚbreéi,~smYai'y' regional que permi1a 
:.>''. // .-.. ~· .... ~-.:=·> J'; .. ·};'.i:'.;1;.,': ::, . .,.:~·· _· .... 

implementar correcti,·os oponunos en el desarrollo .d~ Ios programas.( y> · 
Tras es1e rastreamien10. pueck concluir;~:q~f.1~;rJr~d:;·*t¡J~:;\~~~áluación son 

procedimien1os mucho más amplios. in1egrales: q:~~':i°i~~;61'~~~~~'g:¡;~~ "al adul10 como al 
educador y a las insú1uciones. .· · :,:'~-::~: ·:,- <!.'+;_'· .: •' , ' · .·. 

Quizá para empezar esta cultura de fo J~:l~~l~Ji~i-~;ct;~o'iniciar por una 
formación dialógica. interactiva. Como ejemplo s;;étie~e 1qu~fé~'~i ~'&deí~ educación para 
la vida (MEV). se toma en cuenta el esfueno po;.ipr~nd~~ d~Í-aclJito;~6íip~rÍtos extras por 
elmismo.(VER . .\.i'liEX04) · .·.· · .· :· ... •,/;·;/··¡:,~{~~;' ·:1 ,;2:;):· t.· 

. . ., _,· -~. :·,, ;· ' -~·,\· :·. ,!<''.·;· .~ ~--
' ._ ·.:, ">· ~ ':{)>;.··->?\'.< .·-····; ,.,_ ... , '/Í"J• ~ ;. - . •:e 

En el pró.'timo capitulo se aoorda Í!ste pimtodeéorívergericia eritre evaluación y 
aclividad formativa con mas profündid.id. . . . . . . .. ·· . . . . .• 
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HACIA UNA EDUCACIÓN LIBERADORA: EL PENSAMIENTO 
DE PAlJLO FREIRE. 
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Despuc!s de haber analizado cómo se desenvuelve el adulto en su mundo educativo 

y real con base en la experiencia laboral el cómo enfrenta día a día su entorno laboral y 

familiar, el contexto sócioeconómico de la educación para adultos y el acercamiento al 

proceso enseñanza/aprendizaje del mismo. se reseñan los resultados obtenidos respecto a 

la investigación propuesta con los protagonistas de estos procesos. 

A continuación se reseñan los resultados obtenidos respecto a la investigación propuesta 

con los protagonislaS del hecho educativo. 

La idea consiste en relacionar el pensamiento que el pedagogo brasileño Paulo Freire 

sostiene en cuanto á la fonna de aprender y las bases humanísticas que el pensamiento del 

adulto adopta sin olvidar la categoña 1.!.: conciencia como aquel conocimiento que puede 

hact:r cambiar y participar a la persona .:n su entorno y no como un espectador más. 

Para abordar el contenido se ha dispuesto la próxima secuencia: 

4.1 LA INVESTIGACIÓN APLICADA: UN ACERCAMIENTO A LOS 
PRITTAGONISTAS DEL PROCESO EDUCATIVO. 

En primer lugar es importante aclarar que esta investigación se trata de un estudio 

de caso, que compacta parte de la experiencia laboral y que desde luego e~ sólo una 

aproximación a esos elementos plantead~s como necesarios para el educador de adultos. 

Este estudio fue hecho en la Coordinación de Zona en Gustavo A. Madero. que por 

su gran extensión se divide en tres part.:s: 

Oriente. Centro y Poniente. En este caso. se visitar.on siete puntos reunión 

situados en la zona centro. 
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Inicialmente (durante d primer trimescre del :?001 )se visitaron tres círculos de 

estudio: a finales de ese mismo año se agregaron .i puntos de reunión más, con el fin de 

ampliar la visión y dialogar con diversos o:ducanJos y animadores (educadores). 

El lugar.y los puntos de encuentro t"u.:ron escogidos debido a la eitperiencia 

laboral allí desarrollada.durante tres años como Coordinadora Técnica Docente: no solo se 

dialogó con adultos de la micro región a~endida. sino de otras microregiones atendidas por 

otros compañe.ros técnicos, animadores y promo1ores: 

A continuación se vienen la interpretacién ~ comen.tarios a panirde la aplicación de 

cuestionarios y pláticas informah:s con aiucadores te.n 'est~ trabajo SC: manejan también l~s .··. 
ténninos animador o asesor. para esta figura J. 

Dicho dialogo con los protagonislaS dd hecho . .:ducativo se dieron a u.lvés del 

instrumento utilizado y para ampliar un poco sus apredaci~nes. (VER ANEXOS· 5 ·al. 8) · 

4.2 INTERPRETACIÓNY cmfE.-.;T..\RIOS . 

Para la interpr~tación d~ este im~rc;unbio con'l1Suarios y educadores, es necesario 

aclarar los dos momentos por los qu~ Se Pasó p:ira logr:Ír tal efecto: 

-Inicialmente se dialogó con 20 usuarios'y}anifuadores (o asésores). 

La muestra se amplió para diversificar este estudio de caso. 

-De este modo, se visitaron más adultos. p.:ro de manera más panicular ya que los puntos 

de encuentro (o círculos de estudio) no siempre se encuentran con una asistencia constante; 

lo mismo ~ucedió con los educadores. Así la ..:ifra de usuarios se elevó a -'9 y la de 

animadores a 13, donde S son voluntarios~ 8 son de servicio social. 
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Se hicieron 7 visitas a 7 círculos de estudio; allí se recabaron las opiniones de un 

total de: -t9 usuarios distribuidos de la siguiente manera: 

Punto de Encuentro Localización 

1 o. Pun10 de encuentro. 8 usuarios Col. G. Hemández 

2o. Punto de encuentro, 5 usuarios Col. S. Pedro Zacatenco 

Jo.punto de encuentro. I O usuarios Col. G. Hemández 

-to. Punto de encuentro. 7 usuarios Col. Tablas de San Agustín 

5o. Punto 111: encuentro. 3 usuarios Col. Lindavisia 

6o.Pun10 de encuo:nto.12 usuarios Col. S. Po:dro Zacatenco 

7o.Punto do: encuentro,4 usuarios Col. G. Hernández 

Respecto a los animadores, estos se distribuyeron (en correspondencia, en cuanto 

a la localización del cuadro de arriba). de la siguientt: manera: 

1 o. Punto de encuentro. lo aticnden 2 animadoras 
2o. Punto de encuentro. lo atiende 1 promotor 
Jo. Punto de encuentro. lo atienden 2 animadores 
4o. Punto de encuentro. lo atienden 1 animador y 1 promotor 
So. Punto de encuentro. lo atienden 1 animador 
6o. Punto de encuentro. lo atienden 2 animadores y 3 promotores 
7o. Punto de encueniro. por el momento (en que se realizo) sin animador. 

Por su pane. los promotores ya tenían la experiencia previa de ser asesort:s, así que 

conocen el proceso más a fondo. 

A continuación se dan a conocer las impresiones en primer lugar de los usuarios y 

después de los animadores (o asesores). 

Con base al diálogo y a los cuestionarios se dan estos resultados. 
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IDEAS DE LOS EDUCANDOS 

A) Respecto ala PERMANENCIA EN LOS PUNTOS DE REUNIÓN se tiene que: 

12 usuarios asistt:n dt:sdt: hace: un mt:s 
9 úsuarios asistt:n dt:sdt: haét: mas dt: sc:is mt:st:s 

28 usuarios asisten desde hace mt:nos de sds mt:ses 
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Donde se manifiesta la constante movilidad del adulto, que son pocos los que 

pasan del medio año en el proceso. El comt:ntario t:s qut: más o menos dt:spués de ese 
tiempo el usuario se aburre o inconforma. por diversas razont:s que más adelante se 
n:tomarán a dt:talle. 

Algo parecido sucede con los adultos que asisten desde hace un mes, aunque su 
asistt:ncia es intermitente y se acentúa ante la proximidad de los exámenes. 28 personas 
acaban de ingresar al proceso y son producto de unapromoción muy insistente. según 
información de las promotorfas. 

8) RESPECTO A LA VINCULACIÓN ENTRE TRABAJO Y ESTUDIO. se 
retoma no solo la utilidad a mant:ra de sup.:ración p.:rsonal sino de apoyo para los hijos o 
la necesidad de sentirse útil, así como la obtención de un certificado que amplfe sus 
horizontes laborales: conseguir o mejorar el empleo, asp.:cto que también comprenden los 
motivos que los inducen al inicio o continuación de sus estudios. 

C) LA ASISTENCIA es muy variable en los puntos de reunión y depende mucho 
dt: sus actividades cotidia!'las, falta de dinero para transportarse: o por otras prioridades 
(enfermedades propias o dt: los hijos, juntas de padres de familia en las t:scuelas, o asuntos 
familiares diversos). 

D) RESPECTO A LA EDUCACIÓN los adultos la concibt:n como una 
oportunidad de superación y la vinculan con t:I binomio enseñar y aprender, y a un proceso 
que se da día con día. 

Suele habt:r una confusión entre la educación como tal y entre "tener educación" o 

sea tener buenos modales y consideración con otros y sin embargo la concepción no pierde 
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E) DENTRO DEL VINCULO EDUCACIÓN Y MEJORA DE VIDA existen dos. 

venientes: 
. ·.,,.," ; 

Una, que su r~lacióf1Íieri~ quever CC>n el acceso a otros niveles de educación. 
,._,r. '"l\·· ... 

La otra, s~ ;~~ ~ ¡~·~1,1~~2i6~:d~ i~~resos o promociones de sus empleos. 

Aun~¿er;·~~~~~a.~e~t~:~u~aJi~nes laborales y domesticas no se les permitiría, 
en pláticas irif~~.l!~~a~~P.;i¡t~~'J''pe'ispectiva de estudiar reside en tener otra actividad 

conelfi11:~~T~j~~:;ifi;1:~~Y~t~~~ndepianocam~iardeempleo. <; , .· · ... 
, En ptrp~casos arguye11queaunque se estudie no hay trabajo o bien por su edad ya 

::::,:~~~~~ili~~;~:,~~,;~""''~' º''''Ó~~:~i~-q~,~.;dó 
,,,,,,.... -:,· ,_ .... :· .. :·;·· _::<:>~_:,/~.,::._~,_:;_;.··\/.~':F ·'·-::'. 

••• 33 'de ,l¿~'iib~tlo·~~8l·~;~eri 4új~¡ es faétible pÓr qu~ 1~ii~t~ la' confianza y 
mutuo co~ocí~i~ruo é~iiit1~s 

0

\'ecin~s: amig~s ;./r~;r;iiiar~~-qÜ.;' fre'6ueri~an l~s puntos de 
encuentro ycuya viéla diilria 1) labor:iI les es com~n;, 

O Ll4 educ'andos consideran que el inteÚanlblo ~() es posibl~. puesto que sus 
materias o panes del MPEPA no son las mismas al momento.dé estudiar o en ciertos casos 
el animador atiende al adulto en fonna individualizada y ese diálogo es escaso, sobre todo 
si se aclaran dudas en forma escueta. 

• 2 educandos adultos no consideran necesario un dialogo. Estudian por su c.:enta 
y piden la guía al animador. 

G) Respecto al AUTODIDACTISMO como tema de reflexión implica ciertas 
dificultades para llevarse a cabo. entre otras destacan la necesidad de la guía del asesor y de 
practicar el intercambio de ideas con otros adultos. más seguido y con un objetivo más 
definido. 
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IDEAS DELOSA.,1.\L.\DORES 10 EDl:C.-\DORES) 

AJ Respecto a las ~ICJI1'.:.\00:-.'ES para reálizar la labor como tales destacan entre 

otras cosas: la liberación dc:I ~n·ido·s~~bJ;C:l aprov.:Charniento del tiempo libre o bien deseos 
solidarios. <\: 'i-°· ... · .. /." • · ·;. ·J ·.:: .. _. .. ';: < · ·' 

--;.:· - -<2-.·-\':·.· ~ ., , - ',/~,' '. ;. 
··)·, -':··:··· 

B) LA CONCEPCIO~ r>ELúouc..\c1ó:-:óRAVITA en tomo a su relación con 

la enseñanza y el apr~ridi~J~~~t-6;;:ld:ií'ál:i'cí'bie~dió~ ci.iíoiro~ materiales o personales. 
_, -.;; ,·,:· ·.: )~;t<~lf'.~~!ti~tP:_·:::<\-~t<~;">r>;:·_·.:;~~~--::~~- :-:~i_>~j~-(-:'.·- -~· -. , 

C) Como respu~~:a·1;i.cuc:s1ión'c.lc:.:.co~1ó.0RGANIZA SUS ASESOIÚAS? 

ciertos asesores comeni.0'q~.;i~·o.;~·pali,"cteéJ~ji;/;;ii:~3s;y apoyarse en Jos ejercicios 

propuestos (y ocasiori~m¿niedi,;;;fiar algú~:i activict..id); I~hia);oria coincide en que el libro de 

texto es único recurso debid~~ai. )X'=o tiempo dis¡:'<lnible iaruo del ~dulto como de dios como 

animadores. 

Aunque no _es incorr~~to s_istematizar una a.s.:soria. es necesario tener en cuenta que 

el adulto necesita que su proeeso E!A S<!.l más variado y ..:reativo aunque se trate c.le los temas 

más sencillos. Por otro lado. la idea de: qui: dios (los adultos). puedan por sí solos cuestionar tal 

o cuál tema del libro o·i:1c: la ~ iJa cotidiana. les proouo:e gran inseguridad; de esta manera, les es 

más familiar un cuestionario .:i una guia. Estos últimos recursos pueden ser utilizados de inicio 

en el proceso. 

D) UNA ASESORÍ.\ PRO\"ECHOSA. para los educadores es aquella en la que se 

propicia un intercambio de: e.\pc:nen.:i.i..;: esta opinión se contrapone a la aplicación llana de 

esos cuestionarios o guías. 

E) EN CUANTO a las habilidades cognoscitivas del adulro, se denota que es un 

concepto poco manejado al interior de: la fonnación de 1 educador de INEA: algunos contestan 

que las matemáticas ya qu.: dc:jan al adulto tareas que no realizan por no entender cómo 

realizarlas. Aquí se confundo! una habilidad con una deficiencia. 

Según este encuest.lilliento. d .i.pn:ndizajedel adulto es muy lento. 

El !NEA en su C:lf'3Citación .l.! educador soslaya o bien trata superficialmente estos 

elementos didácticos. 
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Con una relación muy estrecha. se subraya que entre los apoyos que el instituto 

brinda a los educadores para enriquecer su tarea. se encuentra la distribución de folletos y 

trípticos. En muchas ocasiones. se les pide que los lean y pregunten al promotor o coordinador 

técnico sus dudas; enseguida se les asigna un grupo si es que lo hay formado y si no se les invita 

a formarlo junto con el promotor. 

Estas acciones. pueden servir para ~omplementar la visión de la persona frente a 

grupo, pero no ha de ser una prát.:tica rutinaria: 

Desde luego, no se demerita la practicidad de los folletos o materiales de apoyo, sin 

embargo se necesita una información y una formación más completa. 

Por otro lado, se adiestra a esta figura en aspectos operativos como llenado de 

fonnatería o de entrega de infonnación. a manera de aspecto más imponante, por encima r1e la 

planeación didáctica y pedagógica di:! pnxeso E/A y de los propios procesos del adulto. 

F) DENTRO DE LOS OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN EN EL PROCESO 

EDUCATIVO se plantea que la distribución del material no es opon una ni suficiente. 

El ausentismo en los grupos es otro problema: a veces ·es necesario visitar al usuario 

en su hogar. Según cienos asesores esta tiirease hace una vez a la semana según el número de 

adultos que se atiendan. En ocasiones se llega a visitar al adulto cada quince días, previo 

haberles dejado tarea. 

Habría que preguntars.: qué tan efectiva resulta esta alternativa de atención, dado que 

Se: presta para que la disciplina que el adulto empieza a formarse para su proceso se diluya, así 

como la capacidad de intercamt:-io y comunicación con otras personas. 

Otro punto de impocuncia se da en el caso de una asesora. quién se siente muy 

insegura al proporcionar el sel' icio. 

Quizá no existe la confianza y/o comunicación con el coordinador técnico para que 

se le oriente: sus dudas pueden ser un punto de panida para esta acción. para saber a que 

temores se enfrenta e iniciar una reflexión. 

Posteriormente, se pu.:de acct;der a una acción con el adulto y enriquecer día a día su 

tarea y, nuevamente. recrearse con las ideas y experiencias de otros educadores. 
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El papel del coordinador técnico docente es aquí fundamental: sin embargo, sus 

tareas están demasiado diversificadas y normalmente esta ~ctividád (la de_ capacitar e ir 
formando a los educadores) o no se realiza con el cuidado necesario, se hace al vaporo bien 

recae totalmente en'el.promotor. 

Sin demeritár la acción de ninguna de estll!; figuras. la idea es que se preparen lo 
mejor posibÍe y clJn báset:nun conocimientd ínás pfofÚ~ndo de lá .!ducación adulta. 

~· .· . :'.. . ' ' ~ '"\'., 

.. <o) s.oB'RE LA.RELACIÓN.!ntr~l:~ll~~~ci{yc¿ducando3 de 5 asesores sostienen 
que ambos apr.i;¡d~njunlos: los ótr'os·2 ~dLÍ~~do~cS J'O~sidmn que su compromiso es 
enseñara quién ~ad; saix;;,,_q~{ll~m,~ia áÍenc.iÓn ~H~'~¿squc sobrevive la idea de que las 

persona5 (en espeéial· l·as ya rriayc>~es)qLÍe. ~o est.udi~on'son ignorantes. 

Con todo, I~ idXd~~~ ~~;~~~i~~jt:~~JJ'~~~¡{~:~e ~~~¿~~.aunque como ya se 

vio. por cuestiones operativas en 0casic>nes ;~ difÍcil. e ': · : ,' ;::;'<·' · 
' '-:·:~~: -~:.::J:·.:·::·.·;;:· ::;,~·:·~2~:;~~> .\~;·.(·/·'" 

H) EL AUTODIDACTISMO es consid~~~d¡j·\~orn~ ~·iabl.!.en tánto los usuarios 
adquieran el hábito de estudio. d interés.y elapoyodJ~i~Ídod~i ~~~'ci~;T~niendo en cuenta 
qué es para la institución el autodidactisrrio y qué:~~ i)ii}~1~qLÍ~llci1

s q~~ prcitagonizan día a 
"· -· . ¡. ·• •. ;·::-:_,,<- .. , ,-;-" ,:·;;' :~·- . 

día este proceso. 

En este sentido se contraponen ambas idc~ 'p~e~tci que la visión institucional 
arguye que el adulto es responsable de su aútofomiación. de manera aislada e 
independiente de la misma institución; para los asesores se aprende junto al usuario y de 

éste. 

I) EN CUANTO A LA DIDÁCTICA, ésta es considerada como sinónimo de 
material didáctico: aunque la idea de apoyo para el proceso FJA subsiste, conviene dar 
mayor formación en cuánto a que no sólo se trata de la resolución de un libro de texto o una 

explicación llana de los temas. sino de darles vida y sentido: sería igualmente conveniente 
estimular la creatividad en el campo didáctico. Así las jornadas destinadas a los educadores 
se complementarían y no tenderían a lo mecanicista. 

J) LA EDUCACIÓN. categoría tan amplia y diversa de conceptualizarse como 
opiniones se pidan en su tomo. es para esta figura una oponunidad de salir adelante y un 
m.:rito de aquellas personas que aún con sus compromisos de trabajo y familia inician o 
siguen estudiando. 
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K) DENTRO DE LA ÓPTICA ACERCA DEL ORIGEN DE LA EDUCACIÓN 

PARA LOS ADULTOS. dónde predonúna la idea de que sólo se refiere al combate dd 

analfabetismo, conviene que esta figura posea una visión integral de este tipo de educación y 

se revalorice su importancia en la vida nacional ycultur.il de nuestro país. ya que el adulto es a 

su vez educador dentro de su mL-dio familiar y comunitario. 

L) A MANERA DE COLOFÓN y con base en los resultados arrojados de este 

cuestionamienlo, se puede decir que no vale la pena presionar a asesores y promotores para 

que los adultos presenten exámenes, sin que ellos mismo no tengan apuntaladas sus bases para 

llevar a cabo una asesoría. sino se toma más en serio la formación de estas figuras: no se puede 

pedir calidad sino seda calidad.( VER ANEXO 5) 

Se necesita trabajar más como equipo local. sacudirse la idea de que "dar clases a los 

adultos" es una tarea fácil o que no tiene ningún mérito. Se necesita involucrar al educando 

!ldulto en estas acciones y a la vez propiciar más las reflexiones. 

En este caso, tal como propone Paulo Freire, es necesario hacer una educación para y 

con el adulto: a este respecto se aborda con mayor amplitud en el 'siguiente apartado a manera 

de interconectar la propuesta del pedagogo brasileño y la presente investigación. Este es el 

enlace. 

4.3 LA EDUCACIÓN COMO PRAXIS: MAS ALLA DE LA EDUCACIÓN 
.ESTÁTICA. 

Antes de hacer el repunte de las ideas de Paulo Freire conviene plantear cienas 

observaciones: 

l. Que el rescate del ideario de Paulo Freire implica retomar categorías como la 

praxis, el diálogo y la conciencia entre otras. y matizadas por valores como el amor, la fé, la 

libenad o la esperanza. Esta visión puede ser cuestionable. pero no se puede negar que son 

aspectos descuidados en el estudio de la educación al darle un sentido estrictamente cienúfico, 

como sino se trabajara con y para seres humanos en formación constante. 

Il. Que el hecho de que el método de Freire al :11 fabetizar se halla dado a conocer por 
INEA. en México y que su uso no se diera con éxito. no quiere decir que su esencia no sea 
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rescatable. Para ciertos asesores o coordinadores técnicos hablar de dicho método de 
alfabetización equivale a afirmar "que no sirve", con lo que sé satanizan las ideas de este 

pedagogo. Es cieno que tiene algunas limitaciones, pero en este caso se trata de estudiar cómo 

se da la relación entre las figuras protagonistas del proceso EJA su entorno, el cómo piensan y 

el cómo enriquecer dicha experiencia. 

Además este método para efectos de este trabajo. no es necesario estudiarlo a 

profundidad; pero sí en esencia. 

III. Para cierto sector de educadores y pedagogos, la propuesta de Paulo Freire, es 

extemporánea y quizá superada. 

Sin embargo, dentro de la Pedagogía y la Educación se trata con seres humanos 

cuyos pensamientos. vivencias y aponaciones son especialmente importantes y rescatables 

cuando se ramifican en la educación para los adultos. 

Es posible que en la época en que se vive. llena de computadoras. de INIERNET. de 

los faxes, el vídeo, etc., las cosas.se aprecien de otra manera, se vean como la tecnología 

educativa en su máxima expresión; no se duda de la utilidad de todos estos adelantos. como 

apoyo al fomento de la cultura y una optimización de la educación. aunque no son recursos 

accesibles para el grueso de la población, al menos por el momento 

. . . . 

La idea reside en que el ser humano tenga libertad del pensamiento pero con una 

conciencia que le permita abrir los ojos ante la problemática social. que lo haga sensible a sus 

propias necesidades las deotros y en el caso del adulto que amplíe sus horizontes y se de vi1a a 

la afirmación de "que nunca ~e deja de áprende~'" y que todos los días hay algo que aprender y a 

quién escuchar. 

De este modo, las apr~7i{cion~s:e;; ~orno ala problemática señalada se basan en la 

experiencia personal corrí~ a~~sor'~ d~~;pri;riaria,ys~cundaria (de 1991 a 1992). y como 

coordinador tecnico docent~ (d{199i a'19g,5¡ ~n la coordinación de INEA GAM-Centro. 

En el año 2000. se i~ició, ~~gru~de primaria en lazona de Vallejo pero se disolvió a 

lo~ dos mei.cs y medio. · 

l 
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IY. Las reflexiones den·•adas de este capítulo sirven para armar una propuesta 

didáctica que se trad=a en ~geren.;ias ~· propuestas para enriquecer y facilitar la tarea del 

educador de adultos: al mismo tierr.;>e>. la idea es proporcionar los elementos necesarios para 

que se reflexiones en tomo al ¡:rocC$.."IE/A que los adultos realizan dado que va más al la de los 

contenidos ya que de alguna maner.: ;.e re;.catan aspectos de su vida de manera integral. 

Hechas las anteriores punu.ializa.::iones. se procede a la revisión del ideario de Paulo 

Freire. Se toman los elementos CS<!'n.:"iales de su discurso aquellos que dan coherencia a las 

propuestas y sugerencias para el tn."'ajo.::on adultos. Se reitera que no es un examen profundo, 

sino u na revisión que genere los ele:nentos para formarse un criterio al respecto. 

V. De inicio. hablar de Pa::lo Freire es hacer referencia a su niñez pobre en Brasil, lo 

cuál lo hace sensible a las ne..~iwes e inquietudes de su pueblo. Nació en Recife en 1929. 

Huéñano de padre. hizo sus .:srudi.:is h:isicos para posteriormente estudiar en la facultad de 

derecho y simultáneamente la filox">fía ~ la psicología del lenguaje. 

Entre sus prin.::ipales a.::.::1.:>nes destacan: 

• La dirección del Depar..-.mento de Educación y Cultura de Pernambuco. 

• En 1961 participa en lafand3.:ióndel .MovimientodeCulturaPopularde Recife. 

• Es profesor e Fil~fía e Historia de la Educación de la Universidad de Recife. 

• En 1962-6-1 pone a pr ~ha su método de Alfabetización con el fin de que éste 

ayude al hombre a liberarse de la ::-.a.'"lipulación y domesticació:1 desarrollando su capacidad 

critica y reflexiva. 

• En 1969 di.::13 un .::ur5" en Harvard como pmfesor huésped 

• Es imponante men.::i0rx que sus primeras palabras las aprendió de su entorno. de 

la convivencia con sus padres. herir.anos y maestros. Su humilde casa, su terraza y el ambiente 

en el que creció imprimió en él e'perien.::ias que tradujo en sus obras. en ellas, manifiesta el 

universo humano que se necesita p;l.."3 .::omprender la educación para adultos. 

• Su trabajo como ofa.::a.i.Jr lo inicia en J 9-;7 bajo el rechazo de la idea de 

domesticación hacia Brasil ~ lu.::1;; América Latina en general. Su aspiración principal es la 

consecución vía la edu.::ación de la hberud indi\'idual y colectiva, con base en un concepto de 



--~·---·-···---------> •••-~----~-~---~----~---••W-·•---·-••·------·---·-----

93 
enseñanza/aprendizaje que estimule la convivencia y el diálogo entre las personas. 

Trabajo con analfaretos en el Noroeste de Brasil. 

Su mayor mérito reside en que su trabajo es directamente con su pueblo, con su 
gente, con Latinoamérica y aún con el área de África (Guinea Bissau). intercambiando ideas y 

experiencias con otros educadores. Regresó de alla su tierra natal en 1980. 

La defensa de sus ideales y su convicción por la misión educativa lo llevaron al exilio 

y a la cárcel. Su reformulación de la función pedagógica en contraposición a la reproducción 

de intereses de clase aunada a la situación social en Brasil (dominado capitalistamente en los 

años 601 le fueron dando forma a su pensamiento. En esa época, el gobierno populista de 

Goulan cayo y el pedagc:-go en defensa de sus ideas y convicciones por la misión educativa fue 

llevado a la cárcel y al etilio. 

Después continúo trabajando y dictando conferencias referentes a sus experiencias. 

Finalmente Paulo Freire ialle.:ió en 1997. 

Esta reseña biop-álica da cuenta del cómo se hilvana su pensamiento y como se matiza 

con su experiencia.(78 J 

VI. Ahora bien. en lineas anteriores se ha considerado que la estrecha relación entre 

los educandos. educadores ~ los contenidos {en cÍ_Ónd¿ se\.iene la producción cultural) 

obedece en muchos casos al C3rlabón mas común: elm~estro es el que sabe y el alumno es el 

que escribe el conocimiento. en la categorizaciónde Freire se trata de una " EDUCACIÓN 

BANCARJA". 

Este hecho impli.:a la resaltación de la figura del asesor. de la memorización sin 

sentido y la narración llle'.;áni.:a de los contenidos y aún en la realidad dada; esta presente la no 

reílexión acerca de es1e o aquel conocimiento y su desligazón de la vida concreta. 

En la ''edu.:-a.:ión bancaria" el educador hace las \'eces de pensador. hablante, el 

que actúa. el que disciplina. el que coana la libenad. El educador resulta ser un objeto. aquél 

que es pensado. El educa.:lor es el sujeto. 

Ante ello. y con bas:: a las preguntas y al dialogo sostenido con adultos y animadores, 

se pone de manifiesto que esta concepción de proceso FlA se imprimió sutilmente en ambas 

figuras. 
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En cuanto a la EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD, que para la fonna de pensar de 

Freire, es la que se distingue por la igualdad entre educador y educando, por la apenura de un 

diálogo para decir la palabra, misma que exprese el contenido de la educación y a que 

problematize su existencia: 

Respeclo al diálogo,' más adelanle. en el siguienle sublílulo se estudia más a fondo, 

.pero- vale la pena mencionarlo por su articulación con la categoria de educación para la 

libenad.(79J 

Antes de abordar el aspeclo de la problematización con Freire. es necesario hacer 

una reílexión acerca de qué tipo defonnación se realiza dentro de INEA y qué aspectos sirven 

para contrastar esta realidad captada· y I~ propuesta freireriana. 

En la serie de cuadernillos "Para aprender más", en su fascículo El Promotor 

Solidario define una jornada de fonnación como: 

" ... un proceso educativo. son momentos en los cuáles los integrantes llevan consigo 

una serie de conocimientos y experiencias: panicipan activamente con una metodología 

específica. enriquecen sus conocimienios a través de las vivencias y con\'i\'encias y regresan a 

la práctica en la comunidad en la que se re\'aloran su acluación. siempre orientando el rumbo 

hacia una situación deseable que responda a las aspiraciones personales y colectivas" .(80) 

En esle caso. la meta impuesta a una sola jornada para la fonnación tiene demasiado 

alcance. pueslO que su simple realización no implica que responda a necesidades ni de los 

edutador.:s n: de los .:ducandos: la panicipación no resuha lan libre. dado que se da mayor 

imponancia a abarcar todos los lemas ial y cómo se plan1.:an en una cana descrip1iva que a 

hacer una verdadera reflexión a tal o cuál problemática. Se apela ef recurso de presentar los 

temas con juegos. lo cuál si bien puede ser\'ir para romper el hielo, no puede ser el tenor que 

asiduamente tiña la presentación de los temas. 

Es decir, que ni siquiera puede el asesor puede incidir en una formación praxísta. en 

una posición en que tiene las más amplias oponunidades de hacerlo: en su práctica como 

educador y el pensamiento que su actuar le genera. 

C791Cfr. Fn:iro. Poulu f'.<itu.coi:~\l\:1º1?n!Diº'1 p.i~>. 71· 76 
f80)Cfr.:f.iltn. .. ~.nr~Jil..L Cuadcrrullo "El E.quipol.ocal".p.if. S7 

L 
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Entonces. la acción formativa queda ceñida a la metodología que INEA propone: 

•·Descubrimiento. Lo que se sabe del tema. Se propicia intercambio de cienas 

impresiones. 
•Aprendizaje~ Comparación del conocimiento con los contenidos del contenido de 

los libros de texto. con otros compañeros. el animador o bien otras fuentes de información. 

• Aplicación• Cuando se reflexiona en conjunto la utilidad de los conocimientos 

recién adquirid:cÍs; se preg'unta si existe o no relación entre lo aprendido y toque se vive. 

~_scÍc 1U,ego .. la idea de sistematización no es criticable en tanto que da un orden y 

coherencia a lcÍs.objeti\'os: lo que no corresponde es la inflexibilidad de la metodología. y que. 

a pesar de utilizar términos como reflexionar y dialogar. dichas acciones se limitan a recabar 

datos (la opinión general). a manera de conclusión. pero su aplicación es remota. 

De esta manera. por mucho que se lleguc:n a referl.!nciar las acciones de cuestionar o 

reflexionar. la misma <!senda de la formación tan plana en ocasione~ no lo permite. de este 

modo. la e\'aluación se da en una serie de datos recabados en el Sistema Integrado de 

Información. (formato). donde se presentan los datos generales del adulto y la cuantificación 

de sus notas numéricas o e>.ámenes presentados. por encima de un proceso praxístico como se 
·quiere suponer. 

La forma de expresión de estos cuadernillos publicados por INEA. retoma un 

lenguaje freireriano: equipo regional. proceso de reflexión. dialogo. confianza, o fe. etc.: pero 

trasladar estas propuestas a un proceso pedagógico requiere de tiempo, paciencia y voluntad. 

En cienas ocasiones. esto no es lo que cuenta sino que los nú_mcro .metas se alcancen. 

No hay que perder de vista. que a cieno proyecto económico/político corresponde un 

modelo educativo. en este c~o. la preponderancia de una eficiencia se pone de manifiesto en 

detrimento de una formáción hun;anistica tal y como el marco oficial de la educación para los 
adultos se establece.;. 

Ahor~bie'ri'/c~b.!cuestioriar dentro del marco de una ~ducación problematizadora: 

¿Cómo logrlll' un:_ca_~~i6.d~· á~titud en una educación que no facilita la reflexión?. ¿No st.'!Ía 

·un buen principio éálnbiar la foima de iniciar a IÓS ei:hicádores de adultos. lograr su creciente 

. Panicipació:~ y el.arle a está rn~alidad educativa por fin la imponancia que tiene? 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En este sentido, resulta complementario rastrear la visión del curriculum en 

educación de adultos, según Félix Chaparro: 

Los temas se traducen en contenidos ajenos a la realidad adulta. Su extensión se 

inclina más que nada a un enciclopedismo (alto \'Olumen de contenidos). 

En cuanto a objetivos. predominan los cognoscitivos: estos impulsan actividades de 

aprendiz.aje de captación de información. Se genera una castración del análisis, la crítica y la 

evaluación.(81) 

A la luz de este panorama. es necesario considerar que se puede tener un amplio 

voluml!n de contenidos, pero. el secreto está en hacer una depuración y de allí orientarse hacia 

las aspiraciones, necesidades y habilidades del adulto e incluso que el elija opciones. 

Así. dentro de una educación praxística y problematizadora el manejo crítico de los 

contenidos implica en priml!r lugar un conocimiento, en segundo lugar enlazar este contenido 

a la \'ida concreta y en tercer lugar reestructurar en la mente las reflexiones pertinentes y actuar 

en consecuencia. 

El impulso a la actitud in\'estigati\'a de parte del personal educativo voluntario o no, 

implica sacudirse la visión estática de que sólo en el aula o el lugar de asesoría conforman el 

universo de la educación: obser\'ar. platicar con la gente. sensibilizarse ante sus necesidades, 

dejar de \'erlo como un niño crecido. adentrarse en su mundo. El conocimiento de sus procesos 

de pensamiento y la aprehensión de la realidad es un trabajo arduo, pero que valdría la pena 

retomarse. 

Para Paulo Freire. la in\'estigación que gravita en tomo a la educación y a los adultos 

implica el fomento de la participación tanto de profesionales. de educadores y desde luego, de 

los adultos. 

Es necesaria la constante comunicación entre estas instancias: el autor brasileño 

hace notar-que existen áreas dominadas por sociólogos o psicólogos. Sin embargo. el campo 

educativo, organiz.acional. didáctico. planeati\'O o formativo debe corresponder al pedagogo 

:ya por su capacidad de estudio. ya por su formación específica en el campo andragógico. 

--- Para este autor. uno de los primeros pasos a seguir dentro de la problematización es 

percibir a, la realidad como un constante devenir. Es por ello que a partir de una realidad 

(81JChapano.ñ!li'\. A!ternati'Jl5drtdu;atj6nh,lii~ fÚt .11 
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concreta es de mucha imponancia) no esuictamen1e desde un 1ex10 

Con ello, los educadores y los educandos como protagonisias del proceso generan una visión 

más amplia y objetiva del proceso fonnalivo y lo han de ubicar como vitalicio, flexible y 

susceptible de enriquecerce día a día con base en Ja comunicación y el diálogo en vez de ser 

unila1eral, uascender el miedo a expresarse, el miedo a Ja libertad. de ejercer el juicio, el 

pensamienlo. 

Para Paulo Freire, el diálogo es el mélodo a seguir. 

Esta es la tónica del siguiente punto. 

4.4 ELDIALOGOCOMOMÉlODODEAPRENDIZAJE. 

El diálogo resulta una ca1egoria fundamental en obra de Paulo Freire, por su 

trascendenCiá ;directa'·é:cin el proceso enseñanza/aprendizaje. La fonna de superar una 

educación bancaria e inerte reside en que Ja transmisión y replanteamiento de la cultura no se 

quede ~Hí. ~Íno que ~e ejerza el derecho de reflexionar y ac1uar en una cierta realidad, a través 

de decir la palabra, de comunicarse y dialogar con otras personas y no sólo escuchar disertar al 

educador. 

Ante este horizonte. surge Ja pregunta fundamental: 
¿Cómo utilizar el diálogo en el proceso educativo del adulto? 

Puede ser. en :dos .vert.iemes, mismas que finalmente fluirán bajo una misma 

corriente:A .• E~· 1~f'o#~~i¿~ ili1~~cadi;~d~:adul(~s .•• ~·· .. · •. ; . 
B. En la fonnaciórí oel adultéi;comóéducando. 

Se abordarán ambos,as~~t.os, ~in oÍvidarcÓmose articulan. 

En el primer caso, es' nec~s'ano hacer una revisión de los contenidos. los métodos y 

los materiales que están disponibles para la capacitación y la fonnación de los educadores de 

adultos. 
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Es cieno que eitisten cienos materiales muy sencillos (guías para el asesor de 

MPEPA o bien Jos citados cuadernillos, que son de uso general, tanto para asesores como para 

promotores, o Uipticos informativos), las más de las veces son prescriptivos, aunque con un 

lenguaje accesible; su objetivo es más que nada dar los rudimentos para manejar un grupo de 

adultos que se reúnen en un círculo de estudios. 

La información más urgente es al parecer cómo se programa al adulto para sus 

eitámenes y como llenar Ja formatería correspondiente. 

Es real también, que se abordan aspectos didáctico-pedagógicos, pero de una manera 

muy somera y general; se ubican más bien como técnicas básicas de estudio. que funcionan 

bien para iniciar al asesor o que recupere su propia vida cognoscitiva, para realizar su tarea 

como educador. 

Sin embargo, se necesita irmás allá. 

Es imponante que se sensibilice al asesor acerca de los temas que describan Ja 

realidad social y económka de Jos usuarios de INEA. 

También es iinponante que conozca su lucha por continuar sus estudios, sus alcances 

cognoscitivos, entre otros temas que no sean estrictamente operativos. 

La propu~sta d~ Paulo Freire en cuanto al inicio de un proceso dialógico, recae en Ja 

lectura. La lectura del éntÓ~o es un antecedente de Ja lectura de la palabra; Ja lectura de éste. 

con lleva a volver a ese enlomo concreto. 
.. ·' . 

Su rel~ción e~ ~~ulada yen ella se propone hacer uso de la imaginación y Ja 

sensibilidad para llegar a' una comprensión y así poder leer y escribir no sólo las letras o 

palabras sino el mundo real. (82) 

Así también se hace necesario que el futuro asesor se dedique a la observación crítica 

del ambiente del educando adulto, de su pensamiento. de su lenguaje que a decir del famoso 

pedagogo brasileño. es la fuente de dicho pensamiento. 

De allí. el educador va generando sus propias ideas. 

(8:?)Cfr. Frcirc. Paulo. La hnoonancia ck !ro \'elproccsodr Lihrntjón párs 1~107 
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Con base al in1ercambiocon otros asesores de mayor experiencia y su diario accionar 

con el aduho. eslas primeras impresiones cambian: entonces ya puede detectar ciertas 

problemáticas e implemcnlar dispositivos para reflexionar o incidir en tal o cuál situación. 

El pensar crítico es otro de los elementos que permean en una relación dialógica con 

otros educandos que a su vez. representan otros asesores. Es importante destacar que dichas 

acciones han de realizarse con ciena periodicidad al interior del equipo local: asesores. 

promotores. coordinador técnico docente. coordinador de zona y desde luego con los usuarios. 

Este trabajo formativo resulta ser más creativo cuando se organiza el trabajo con base 

en los supuestos que Freire maneja en su método dialógico: 

• INVESTIGACIÓN TEMÁTICA 

• CODIFICACIÓN 

• DECODIFICACIÓN 

Estos elementos se vinculan de la siguiente manera: 

Dentro de la INVESTIGACIÓN TEMÁTICA, se rescata el universo \'erbal. las 

palabras que guardan ma)•oies signifiéaciones o bien expresiones populares. Se rescata en 

general, lacultÚradélp~~bÍ~)· 

LA CODIFICACIÓN representa la creación de situación de la exisu:ncia o 

gráficamente propiciar situaciones a reflexionar.(dibujos. diapositi\'as, etc.) 

En cuanto a la DECODIFICACIÓN, ésta consiste en anali1.ar la codificación a tra\'és 

de dialogar. Se trata de una comprensión sencilla peroefecth-a del mundo circundante. 

En este caso, el método dialógico necesita de cieno tiempo y familiarización del 

adulto (educador o educando). para poder ejercerlo; mientras más lo practica más se inclina a 

no sólo conocer por conocer, sino aprender a comunicar. enriquecer e intercambiar con otros 

sujetos pedagógicos ese bagaje cultural y existencial. 

Dentro del diálogo se unen el pensamiento)' el lenguaje. 

El diálogo, se caracteriza por la colaboración. el propiciamiento, Ja organización y 

una síntesis cultural.· 

l 
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Antes de continuar desglosando el pensamiento de Paulo Freire, resulta interesante 
internarse en la realidad captada a través del diálogo (verbal y escrito) que se ha sostenido con 
los protagonistas del hecho educativo. 

Se había señalado que la fonnación bancaria se gesta desde la que se realiza con el 
educador de adultos y cuyo esquema se repite incesantemente con los adultos: de aquí surgiría 
una interrogante: 

¿Cómo llevar a cabo una educación dialógica? 

Para trabajar con esta pregunta vale la pena incluir al educando y al educador como 
un sujeto pedagógico y así rcd:>ndear el punto b, referido en la página correspondiente al inicio 

del presente subtítulo. 
De esta manera. se presentan las siguientes consideraciones: 

EN PRIMER LUGAR. codificar la información obtenida en observaciones, 
vivencias. lectura del mundo o del interés general; de la totalidad expuesta se desgranan una 

serie de temas, en base a un~.re.~f~i?n de,éstos o bien de algún tópico suelto. Se debe o es 
recomendable teneren cuentá: fa'~ituaéión existencial de uno y otro protagonista del proceso. 

-):: , ' "::-:', <_-\;,~~··: . '.:{'. l ;.' 

Amanerad~ ejeil-iptificar; se. p~~e recurrir a consultar lo vertido en el capítulo 3, 
reforente a't ~irc~iuj ~bn~"iiioí;i;~iriK:ii~cÓ~creto; en él se subraya que no existen fronteras 

.··.claras en ariibas ~f~f~ií~i·~:'~iriu~t~~ cb~plementan y se ajustan hasta llegar a la propuesta 

oal puritod~i~te;~.::,.1: .. ~~.¿iff*;r'.t~:'.:~j ,,;· .. • 
Si~·~~bar~¿:~~iJ6:d~;1~:óJÚ~~ del educador brasileño, se inscriben los elementos 

de confianza~ si;npatÍae~ie']?n~{:ot~~iad~s. · 
·.. ··-·.-.-~.r: -:~·,\;Y~--:.' <·\: 

La fijacióride objetivos es otrÓ aspecto. 
. ;, -' . _ _,., . ., "·---¡<;:,'.•' ,,,;. - ' '.·¡;·º, .. 

El m~o cci~~~;~~·y,!~;,rativci de cada persona es de cada una y no deber ser 
impuesto de ninguna~~e~a: p¡;r() si se ha de exponer como una percepción crítica orientada a 
una acción cultural. 

La acción cultural se entiende como la devolución al pueblo en forma organizada lo 
que se nos expresa en forma desordenada; implica la comprensión crítica y la visión global de 

los aconteceres y problemas sociales. 

TESIS CON 
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La acción cultural resulta ser también una acción política.(83) 

Para llevar a cabo esa devolución. se requiere continuar con: 

LA CODIACACIÓN. es decir. dar un orden y coherencia a la infonnación recabada. 
es el siguiente paso. 

LA DECODIACACIÓN, puede practicarse en reuniones evaluativas y se elabora un 
pequeño infonne; se destacan en cieno número de plenarias los aspectos que más han 

impactado al grupo. 

LA ESCISIÓN. se realil.a partiendo de la totalidad y es allí dónde se ven distintas 

visiones y se retotaliza la óptica, se incluyen también otras perspectivas y se da una versión 

definitiva. misma que es susceptibÍe de repensarse y generar nuevas temáticas. 

A continuación se realizan REUNIONES DE EVALUACIÓN. donde se procede a la 

acción de un nuevo análisis dónde se transfonnan cienos aspectos y otros se confirman. 
De una abstracción se aterriza nuevamente en la concreción. 

De tal manera. una realidad que en principio se presenta demasiado abstracta, 
empieza a tener una mayor claridad. en su totalidad yen sus interconexiones. 

En esta fase. Paulo Freire considera que se debe explicitar la conciencia real de la 
objetividad y desde luego, dónde se empieza a ejercer una problematización temática. 

LA RETROALIMENTACIÓN. es la oponunidad para ejercer el diálogo con el fin de 

decodificar y analizar todo lo investigado y trabajado conjuntamente con educadores y 

educandos, de modo que se rectifiquen o ratifiquen las interpretaciones dadas a una ciena 

problemática. 

De tal manera, se puede llegar a recrear el conocimiento de los educadores para con 

la labor con los adultos; se puede incidir poco a poco en el cambio de mentalidad o los 

procedimientos para fonnar al educador. 

Bajo este horizonte. es aconsejable que los materiales producidos se intercambien a 
nivel estatal y regional: que los resultados de las jornadas fonnativas no sólo sean un repone de 

cuántos promotores o asesores las tomaron o cuántos usuarios atienden o a qué se dedican a 

(83)Cfr frcU'C. PauloLA.t4u..Jl>j6ncomopnklicadr la~ pá¡?s. 97·103 

J__ 
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pane de panicipar con INEA. Si bien son datos útiles. se necesitan complementar con 
documentos de refle¡¡ión, e¡¡plicativos y accesibles que den cuenta de los alcances y las 

limitantes presentes y a la vez estimulen a las figuras a que se cuestionen cómo es que se ha 
dado su tarea 

Se pueden intercambiar materiales. metodologías. investigaciones, estudios de 

campo, anículos. entrevistas, etc. Entre INEA y cienas instituciones como CONAFE o SEP; 

aunque es deseable que esta interacción fuera dada a conocer precisamente a los educadores de 

adultos y sirviera de punto de discusión como una referencia para ir modelando la acción 

correspondiente. 
El intercambio puede llegar a niveles internacionales. 

Esta manera de sistematizar el diálogo obedece a que la devolución de los elementos 

que el aduho ha entregado en forma inestructurada. (84) 

Esta afirmación también vale para practicar el diálogo dentro de la formación del 

educador andragógico; de allí puede nacer el enriquecimiento de su propia formación. 

A manera de. ejemplo de cómo ir estruc1urando el diálogo según la perspectiva 

freireriana se tiene: 

Si se trata de invesirgarqué tema les puede ser más útil e interesan1e a los educadores 

se les puede pregúntar; en el caso del cuestionario aplicado se habla de conocer más una 

didáctica adulta. 

Se pueden.rásÚ-earentre los cernas siguientes: 

- Implicaciones sociales y económicas de la educación para los adultos. 
- Caminos del aprendizaje adulto. 
- Molivación y planeación de las sesiones. 
- Guía para las visitas al museo con adultos. 
- Como comunicarse con el educando adulto, etc. 

En este caso también se puede rescatar el universo lemático que maneje el educador e 

incluso los términos que les sean familiares. 

(84}Cír. Freire. Paulo. Ptdagog(a dc\Oprirojdq, p.1~). 98-1>& 
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Después. se puede proceder a hacer la codificación; como en esle caso, para 
educadores que inician su labor si conviene mostrarles gráficamenle ciertos aspeclos de la 
tarea. en educadores que ya conocen el proceso conviene ofrecerles materiales básicos 
(in\'es1igaciones. obras de otros autores. u otro ma1erial seleccionado para tal fin), a modo 
de que vayan haciendo una lec1ura de la realidad. pero inlercalando elementos de su propia 
experiencia. 

Por ejemplo. si se llegara a estudiar la obra de Antaine León. ti1ulada 
Psicopedagogía del Adulto. cierto capítulo. por ejemplo referente a la capacidad 
intelectual. se pueden desgranar otros aspectos de inlerés y el grupo puede investigar otras 

lecturas complementarias. 
Para problematizarse puede plantéar: 

¿Qué es la capacidad intelectual? 

¿Porqué se atrofian las.~~p~~idades del adulto y cómo superar ciertas 
deficiencias? • · · \••L :;r · · 

... 
i. Qué teorías del aprendizaje abordan.el prhtl1eina del adulto? 

~·,'·:c·_·~·l> -·---~;, -~ ' ... _:_/'-

En ºtrC>JnC,~~~tÓ,CS~·cl!s~~t~;?: §~~i.~j }M ~ig~~es~~~@·,~~t6.~.:1a5 impresiones 
que han causado en I~ educadoresyse proce~eacodific¡¡restainfonnación. , · 

~ro' :~~7~~,~~º;:r;{~ti~~~~~~~~;J~~~~~JM;;t;.M,':;~ 
informado: no es posible que solo se_ded1que,esta figura a escuchar, sino a escuchar y 
participar. . · ' .. . . :;. '.¡ ·+ :.(.·;~ · :.:• 

'. :,-;··.,:. ':~:~··/ .~;~l:~-· .. ~- ,.,_,_ ·'·?,:?- ·.:;.;.:·.-

Dentro d~I, ejempié:i~>: las'. ó~'ti~as' dé asesores experimentados pueden 

complementar las de ases~r~snoveles ); viceversa: incÍuso éstos últimos llegan a detectar 

aspectos que lo;. priiner~sy~ se hahían olvidado o no se habían percatado. 

Así. en ocasiones se llega a (por cos1umbre) caer inconscien1emen1e en una 

educación banc.aria o tratar mecánicamente a Jos adultos. O bien creer que se trata de niños 
. grandes y se emplee con ellos aquellos de "aprenderse de memoria las tablas de multiplicar 
o la forma en· que se genera la clorofila". de manera indiscriminada. 

TESIS CON 
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Al interior del instrumento aplicado, aún subsiste la idea de que los cuestionarios 
o ejercicios del libro en su más estricta expresión son las mejores formas de presentar un 

buen examen, Pero no para reflexionar y aprehender esa pane del mundo. 

Este trabajo debería ser una constante desde que el asesor se empapa en la tarea y a 

lo largo de su permanencia en las instituciones correspondientes. de modo que en las 
jornadas formativas se discutan diversos materiales y tópicos, ya trabajados y sea más fácil 
hacer reuniones evaluativas; desde luego si la población de educadores es tan variada y 
volátil, este propósito no se podrá cumplir, o será muy difícil de lograr. 

Sin embargo, vale la pena que el coordinador técnico, al tratar de trascender su 

actuar tan inclinado a la consecución de las metas, se preocupe de formar al personal 

educati\'O y a formarse él, dentro de un marco diálogo que no sólo permee sus tareas dentro 
de la educación adulta, sino en la integridad de su vida: como ciudadano, como padre, etc. 

La clave. de u_IJ._diálogo es la simpatía, la confianza y la comunicación, y desde 

luego luchar por objetivéis comunes.' ••. 

La e~u;~Ci·ó'~:~::i~ii.·~~~é:I: quJ implica dialogar, es.también una fuente que ha 

degenerarconciencia.·j:i},~ .• ;¡5. ,~f't';:~2'':·E·f, :J>~);\ ;.;:;· •:í(i, .. ~;,~/. ; .• 

Cómo y de q~ec;Jl~~~~~F~s lá 't6ri;6~~~el '~¡.Ó~i~ci' s~btltul~ y su enlace con el -·~.;,:~· >~·,_~ ,::<··:·., "• •';;;::'/{:?':. ·,·;•• ).¿·'.'F.,'•' -.«·.'.'; •, ,:, 

;.~~c-·<.ti····· ~.;:J,'.( .-.. ·,r,•'· .~·~;-- ;;,,;-:.'.:/~ 
-·-·· q ~~~-- :·'•t ,_, .'?;'! ~~ _'._-~-< -~}-._~.:<·· 

-:·:'-··~-;-~ :· --· -- ·_-: -~, .. . ~;\ \'.:~?~;e -- --·,,··:· ~-:;",' '\'..:-

presente. 

4.5 EDUCACIÓN' COMO' CONCIENCIACIÓN. 

. .-. -

Según la experlenciá de Paulo Freire, la concienciación, se inscribe dentro de una 
acción cultural. A ésta, se le concibe céi~o Ía de.\'o(ución organizada de la comprensión de 

la realidad actuando sobre ella. para· transformarla: allí se va gestando el acervo cultural de 
las naciones. Es dt!cir la lectura y Ía escritura dt! ésta intt!rpretación. 

La producción de la cullÜrarequiere del conocimiento. sin el cuál no es posible 
acceder a Ja conciencia. 
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Sin .:.:-G1ocimiaito no ha~ C<'ncic:ncia . 

. -'l.nte> .:ic iru.:i.Jr las n:t1e'l.1C-oes en 1orno al eje 1emático, conviene mencionar las 

line:as Cf.ll! pll3::. ~~te diS.:-W"><:•) que se lraducen en las siguientes interrogantes: 

- ¿. Cém>oscllcgaa lacOo.::ienúzación pormediode la educación? 

- ~ P.:-r que li ;C'n.:iencixié-n es un proceso in1egral en el ser humano? 

- · ~ C,imlo !~que la e.ju.;:.rión ~ea cada día más concienLizadora? 

De ~ ~ en primer lugar. conviene definir qué se enliende por 
· com..:ie:ni:.z.a..--j¡'\c_ (oc..:•r>.::ic:n.::iaciool: 

"El .:..""mO.."i.-:Uento de 1.o Te.:tlidad es indispensable para el desarrollo de la 

com.:ien.:im de si..) éste para el aumento de aquél conocimien10. Pero, el aclo de conocer que 

si es a;n¿múco.. .:xigc: siempre el d.:svelamiento de su objeto, no se da en la dicolomía antes 

m=i~ =-e ot>_ieti,idad y sub.~ti\idad, acción y reílexión, práctica y teoría. "(85) 

=.~ .:i::-.::rr. e~1e r~'x-"'" ...-,~n.:1en1i1ador no puede ser inerte. ni ceñirse sólo a la 
0t-ueu,,.:a..:i e:> ;;:i w:.;J1.!:id. sin0 dd'-! tener el ingrediente que aporta la experiencia y puntos 

de • •= .:C:I s:.:.'o!'"..n. 

De = i=.'1':171.. Freire cC'nsidera que dichas apreciaciones pueden instaurarse 

N!•.:"t:"~mo~~: 

L.O. CD~CTE'l:CIA.~1..\GJCA;.es aquélla donde la persona cap1a los hechos de 

rr~ ;"lllSÍ\"2:..~ les :>.:e¡:ci atln~~i~~~mprenderlos. 

L.Pt. COSCIE..'\CL.\ I;i(JE>\TA. se refiere a la que una persona posee y se sitúa a sí 

mi._.:;:r~ ?:ir e:i..:.::na de 1~bdlí~rÍos capta como mejor le parece; 1iende a polemizar, pero 

az::.~..:..imdC' U ~1-jJjdaJ d~ dl.iJogM. 
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Cuando se trata de llegar a la profundidad en la interpretación de ciertas 

problemáticas, de argumentarla con base en el conocimiento y así dar lugar al diálogo; se 
ejercita la crítica o la refutación, pero bajo la constante de hacerlo con bases; Paulo Freire la 

llama CONCIENCIA CRITICA. 

Estos niveles de conciencia!86J. pueden presentarse en los sujetos pedagógicos, en 
cienas etapas de su existencia y tocante a su historicidad global: de estas situaciones depende, 
en gran pane, la actitud y/o acción que tome respecto a tal o cuál situación. Es decir, según la 

conciencia es la acción. 

En ninguno de los casos de la ::onciencia mágica e ingenua se practica la libenad de 

pensamiento, la una es objetivista y Ja otra demasiado subjetivista, sin hallar el justo medio que 

posibilite Ja ejercitación de una educación para la libenad y mucho menos el diálogo. 

Para llevar a cabo una concienciación (gradualmente, desde luego) que se precie de 

llamarse crítica, requiere de un esfuerzo extra. Ante ello. se formula. nuevamente, la cuestión 
inicial: ¿Cómo alcanzar la conciendación porconductcde la educación? 

Si se pane de que para el educador de Recife, la educación es comunicación, es 

diálogo; es una práctica política y ~ocia! para ser más. entonces se debe hacer referencia, 

también. a la comunicación del pensamiento y la intc!rpretJción de Ja realidad vivida. 

El hecho de verbalizar o escribi.r el pensamiento o la interpretación, representa para 

el adulto la oponunidad de reestructurar. repensar y reformular sus argumentos; también es 

fa:ctible que adquiera la habilidad de átinar. afirmar o rebatir tal o cuál aponación. 

Conviene subrayai c¡u_e esta forma de aprender ~e relaciona íntimamente con el 

circuitoconcretofabstr~~iótconcreio: mismo que se ha estudiado en el capítulo tercero. 
:.~>·; '.•"•' 

- .l .-·.}.,, 

Desd~ l~ego.~sliirollTia" ¡je aprender conlleva, igualmente. un mayor esfuerzo que no 

todos los adulto~ está~ ~ri"'condicfones de reafüar. pero no es su culpa: puede deberse a su 

miedo, a su in~egu~idadÓqui.úi~ su proceso concientizador. que quizá se ha dado de manera 

mágica o ingenua. 

Lo cieno es que·~~ llna labor paulatina. constante y u 

que vive el adulto. 

l 

j 
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Sin embargo. el prcx:eso tampoco es tan llano. Existen múltiples obstáculos aparte 

del ya mencionado y que obedecen a aspectos propios de su vida cotidiana: falta de tiempo por 

exceso de trabajo, preocupaciones personales, o bien una inadecuada alimentaci6o o 

degeneraciones físicas. 

En este sentido. el asesor tendrá que nadar contra corriente y tratar. en la medida de lo 

posible. que su atención al usuario no repita esquemas bancarios y participar con el adulto en 

su prcx:eso. 

Este último aspecto se anexa a responder a la cuestión formulada: ¿Cómo acceder a 

la concientización como proceso integral? 

Conviene considerar. 

= Los contenidos de MPEPA. a decir de los adultos cuestionados, resultan 

fácilmente comprensibles y amenos: pero el problema parece ser la forma de abordarlos. 

En este caso. Paulo Freire considera que la clave se halla en convenir lo aprendido en 

aprehendido. a problematizar ;c~nslari1~mente. al análisis crítico de las situaciones 

existenciales. Se tr.lta de h~hos~probÍe~as; . 

. =La relocióri é~tre éÍ tíri~br~felmundo debe tomarse una relación comunicativa, 

donde~) lenguaje ha dé se~ ~l)~Ün )'._~~,d~: ser emiquecido por nuevos vcx:ablos cada vez. Aquí 

encuentra lugar la comüni~adón verbal. hcrita. gráfica como sopone didáctico. pero con un 

sentido orientado haci31€~fi~~[Ó~~,r:hY~~ct{io~p_roblemas planteados y no sólo para ilustrar. 

El pensamiento t~ina ~uc:~:··5: j '.}~'.: !f: ·. · :. · 

=Dentro de ~ste ~~~.#~a Pául~;~~eire no hay problematización sin realidad.(87) 

=De es~a rn~~!{:,;rcx:e~()to~,i~ntiwor encuentra elementos de factibilidai; a 

estas alturas. y~~~ ~p~~~t~'éb~~bn proceso abstracto. como ajeno para los asesores o para 
, ' , .. ~ . 

los usuarios. Ya se puéden'empeZ:ara conc>.:er y ejercitar elementos que posibiliten tal proceso. 

=La labor de concientización impfü:a la no imposición de puntos de vista o acciones 

de otros; podrán expresarse. defenderse. p.!ro jamás imponerse. En todo caso. el pensamiento 

ha de ser critico. pero bajo la constante de primero allegarse elementos que soponen tal o cuál 

posición: elementos de concx:irniento. 
!871Fn:ire.P.~~.94-9~ 
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=La superación de una conciencia mágica, implica habituarse a cuestionar lo que 

se nos presenta en la \'ida diaria, investigando, pre:guntando sin miedo: implica también la 

habituación a la lectura del mundo y cuyo eje es la problematización. En ocasiones, la 
conciencia mágica apuntala a la creencia religiosa de los educandos adultos. lo cuál es 

respetable; una \'ez más requiere del tacto y la con~ádcración al usuario. 

= Una conciencia ingenua, puede setr encauzada hacia la prácúca de una 

problemalización acompañada de la apenura al diiálogo; el asesor o educador han de guiar 

al adulto en este camino y poco a poco ir aceptando que el conocimiento es dinámico como 

la misma realidad de la que procede. 

Pueden los sujetos pedagógicos bosqt!lejar sus puntos de \'ista con base a 

contextos y textos, aprendiendo a ajustar los conocimientos según se vayan adquiriendo de 

modo que sean capaces de. defender sus perspecrivas, pero aceptando la críúca de otros 

como parte de su mejora;J¡íento coirio personas. 

De este modo. pÚ~cle ~s~~'iir o désentir según su propio criterio y dialogando 
• . · .... ·-,,., ·:·.:',:.~-_-::::'<~.;;·::8l•F>k·,'·~>"·>·i"· 

siempre. . .;., .· < i\'. · . . .. 

= P;a el ed~~adof br~~i1~~k¡~'.·~~~~tit1~ ~l~~ént~s como la sensibilización a las 
problemáticas aunadas a uria'a'c~_iÓ~':;:.i11~r~i%'~d6.'iá~'par.\'ap~-~tar a una conciencia crítica 

cuyo compromiso es ver al futuro~olri~ Ü'n~~éi·ií~f~diii'i~í~~te e histórica. 
-->. --: -: <, ·· .. -: : .. : .\~>--,.:;.·:< ;:~:".;·::_}·:.,:,.:\ -~}-~ .. \:_· .':·.-~ :·-. 

= En este ~entido; Ja a~ciÓn ;riri~ro'ritÍ;~6r~':~~ rela~iona estrechamente con los 

temas generadores que cada grupo h~ya'~.!~í~ct'ci::?<;~Jo · 
.. · ,· _: ·:· ..... -: .•. : .. ;._;: -----~;:!>>'.:·'.· 

, -~ ~ .. -· 

Estos serán. de acuerdo a sus intereses.aspiraciones e inquietudes. 
-~. <: - "!~ ·t: '.·.;;--;. ' ' 

Según las experienciaS de Fréire, sugÍe~ q~e estas inquietudes salgan del adulto 

mismo. tarea que ha de ser guiada conjun·;a:;ne~t~ '.con el educador. a quién concibe como 
una figura política. ··· .:·~. il.~ . 

=Así. se insiste en la co~i~;cl~rí¿ia entre educación y existencia concreta del 

adulto; los contenidos podri~n s1Ú l~~·básf¿6s, inás elementos optativos que les posibiliten a 

los sujetos pedagógicos ex plorar te~átic~ interesantes y apasionantes para éstos. 
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Es1os temas pueden ir desde indagar cómo se hace el rodaje de una película. que se 
necesita para asociarse y conseguir viviendas de in1crés social. cómo prevenir accidentes, 
qué hace y como se forja un socorrisla de la Cruz Roja? O bien fundar una cooperativa. por 
ci1ar algunos ejemplos. 

De esta manera, Ja educación se tomaría más integral puesto que ofrecería al 
adulto toda una gama de posibilidades de ver su mundo, de incidir sobre él. 

Desde Juego. lograr sembrar la semilla de la conciencia es una labor tilánica, ya 
que implica dejar viejos moldes. anliguas acti1udes y adoptar un sentido solidario, 
comunitario. nacionalisla. Implica el serio compromiso de todos los involucrados en la 
educación adulta: gobierno, Secre1aría de Educación Pública, INEA y otras ins1i1uciones; 
implica que se conozca la posición de es1as instancias a través lineas gubemamen1ales e 
inlernacionales. 

Se requiere del cons1an1c dialogó. de la trascendencia de la educación dcposilaria, 
de una revisión a fondo del currículo tanto de educadores como de aquél destinado al 
adulto. 

Y sobre todo, invitar al adulto a que verdaderamente se integre a estos trabajos. 
Sin demeritar en lo absoluto los avances del INEA. es necesario que se procure una 

.· concienci.ade que esíe íipo de instituciones requieren de gran apoyo de la sociedad y no 
nadámás en lás campañas de alfabetización o para otros niveles . 

. Sé necesita tomar conciencia. 

La taréade la educación concientizadora. resulta una oponunidad para empezar a 
superar. a: ¡:Íarticipa~i i:le .lo~ :problemas más difíciles a los que México enfrenta: 
Delincueni::ia; apatíá'JXilítiCa: dcsnuírición. d.:teri()ro ecoÍógico. falta de empleo, economía 
d

0

ebilitada; inter\:~.ndonislÍl~ extranjero; córrupcióiÍ. graves deficiencias en materia de 
educación. eté:. ,~-e: : ; :¡~"'' ·'' 

'' ,-;~~~ "; 

Pero h~6~ f~lta rilás. 

Hace falta de que apane de dicho cambio. también se reforme la conciencia de 
gobierno y gobernantes. 

Se requiere un cambio radical y sensible. que impacte a la vida nacional. 

TESIS CON 
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El ~de la educación es lodo un relo. 

A d pcdzig~o le corresponde analizar. reflexionar y plantear algunas posibles 

soluciones. 

En este 5<:!1tido y para aterrizar en una propuesta se ha estudiado. como un cuerpo 

teórico. mti..""Jl)ad.:- entre sí. elementos clave que permiten apuntalar una reflexión acerca 

del proceso cn~z.a.'aprendizaje de los adultos en especial aquéllos que han decidido 

retomar o 11u:1ar ;::i edu.:ación primaria o en general aquellos que desean superarse. 

CCotl ba5<:' a estos elementos se proponen una serie se sugerencias didácticas. para 

conducir t.al pro._"'1;:SCI ~ cuya esencia se debe a las ideas de Paulo Freire y a la experiencia 

personal en este =po pedagógico. 

Es en el .::¡uinto capitulo donde se concretan dichas sugestiones. así como alj!unas 

vertientes para la planeación y organi1.ación de las sesiones bajo una constante 

problemaúz;a., "ion. 
•, / 

Tambiéd se con~mplan principios par.ÍÍ~ e~~luación. 

E.<:Ji en u esenda del siguiente y ultimo capitulo. 
' . ,,~·- - , ·---
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CAPITULO V 

HACIA ÚNA PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL NIVEL PRIMARIA BASADA EN 

FREIRE. 

En este apanado. se compactan de manera sencilla siguientes propuestas: 

5.1 ESTRATEGIAS PARA EL ASESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
PARA ADULTOS 

Funcionan como una guía tanto como para el asesor (animador) no\'ato, como 
para aquél asesor que desee perfeccionar su práctica frente a grupo. 

Se trata de aspectos que pudieran y que en muchas oeasiones no se tiene uná idea 
muy clara de cómo actuar. 

,,"¡--:·--, 

Estas recomendaciones se obtuvieron a través d~ l~-~x~ri-encia ya referida como 
asesora y en la coordinación técnica: por sup_uesto':iambién;-se;toman en cuen1a las 
opiniones recabadas en el segmen10 anlerior. tantÓ de animaciorés y promolores como de 
educandos adultos. - '\:' -:·.r-· " .. ---

,'._; ::>'-¡_,:;_;.-;·?-' 

La propuesta es breve y concisa·corí"'éi_r.·~-.d~h~i:~rla lo más sencilla y práctica 
posihle. Siempre será flexible según lá siluaciÓn a resolvérci mejorar, es decir se adap1a a tal 
o cuál aspeclo que se presente durante las ás_eséJrías:: - - -

- 'º -~;>. 

Esias cstra1cgias son: ' -< ,.;;~: ?, ;-:.~::. ·~· ·:· -. 
·,··:'•:' 

,_.-; ;·¡-;-.-•,;-

1. Tener mucha paciencia 'para.C:(;il llls ~duÚos; procurar propiciar en iodo 

momc!nto una comunicación bil.~~~(~J.~~~.:~~'.>,}:.~::-'.:;,: --~;i\:1t ·: 
2. Procurar esc~cha'.i~1 ~-d~ltb·JJ~~t¿~¿¡~d; asf s~n con respecto a temas propios 

de su proceso educath;o o Í:lé si(yidádiaria:,este:siniple hecho los reconfona y los hace 
sentirse bien. --- "; .. _(:, · ·<: ·,-_·.;::<{-;.: -,¿: · 

< ,·<,:::: -~''_;.'v,- ':>}:,\'/ ~· :~ \; '•.:·,::.-. · .. ·;·'!,' .. • 
En caso de rio te~er.1al o cuaÍ cxperÍ~nci~ o no haber pasado por un caso similar 

animeloaconfiarenalguienmáS'.'.'J'<-' ---- -·--
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3. Evitar a toda costa actitudes de prepotencia. superioridad o cerrazón ello le 

infundirá confianza. 

4. N~nca le haga s~rÍlir quc su c~fucrzo no ha \'alido la pena. Si no aprobó un 
examen no quierCdeciic¡IJ~ tÓdó.esta perdido. 

' -«- -J~ -·.::~'"·,- ':'~:·:)·'.:...':•:-' ,,' 

. Hayq~e ~!~~~¡¡¡:¡~·~~~~ir ~delante. poc<! a poco. 

S; i~t~~ <ié ponerse en su 1~gar por ejemplo: cuando tenga miedo de 1eer o de 

expresar ~lis Ti:l~~s~'nl~~I ~~po.ha): que pensar en cómo nos agradaría que nos motivaran. 
Esta empatía genera conlianla) seguridad. Tratar di: practicarlo gradualmente. 

6. Procurar que el tiempo que pase al lado del adulto sea lo más provechoso 
posible para ambas panes y es necesario que se le ayude a recuperar el tiempo que ha tenido 

que perder(educativamente hablando) porcualquiercausa. 

7. Procurar llegar a tiempo a la sesiones y tener listo todo el material que va a 

u1ilizar. Es necesario ri:spclarcn la medida de lo posible el tiempo del adulto. 

8. Procurar llevar un diario de campo como· fuente útil que le permita escribir 

reflexionar y pensar acerca de I~ hisioria del grupo. De allí se puede obtener valiosa 

información paracompr~nder y mejÓrarel proceso: 

9. Es necesario que para un· animador o asesor queden bien claras las 
responsabilidades qui: accp1a y éómo si: d~hc! cumplir. En este caso. la orientación por pane 
de otros asesores con experiencia. del· promoior o del coordinador técnico (o del 

coordinador de la zona), resulta de gran utilidad; 

1 O. Es necesario también preguntarse. si la tarea realizada esta siendo satisfactoria 

para el animador y para el usuario. si se esta disfrutando de las actividades encomendadas. 

Si se detecta que no esta a gusto. hay que buscar la causa con honestidad. Si se 

presta servicio social o se es \'oluntano. hay que analizar la situación y procurar buscar 
soluciones. Quizá exista, tim_idez . o inseguridad. Es positivo buscar la causa y tratar de 

confiar en el coordinador. técnico o en el promotor para que ayude al animador a superar tal 
o cual obstáculo. Es imponante lacomunkación y el diálogo. 
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11. Si llegado en momento al animador encuentra satisfacción en el proceso, hay 
que tratar de motivar a otras ~nas unirse a la causa. Ya sea voluntariamente o como 
servicio social. Lo mas interesante es la moti\'ación; unos a otros se animaran a participar. 

12. También es imponante mantenerse bien informado acerca de su tarea como 
animador. Hay que preguntar . leer. investigar. De esta manera es más factible dar lo mejor 
de nuestra experiencia como educadores. 

13.Ante ello. es necesario leer a fondo folletos, libros de texto y demás material 
alusivo. ya sea el disponible en la institución o el que se halle por cuenta propia. Tratar de 
sostener un diálogo al respecto con otros sujetos pedagógicos complementaria la 
perspecti,·a. 

14. Ante todo se debe fomentar el dialogo, la participación. y la renexión. Es 
necesario intentar sentar las bases para obtener la concientización (o concienciación) del 
proceso educativo del adulto: preguntar que tanto se incide o se participa de los problemas 
comunitarios y nacionales y cumplir con las acciones que correspondan. Lograrlo no es 
fácil: es una tarea gradual. Lo mas imponante es la perseverancia 

15. Es necesario procurar dete.:tar ~ explotar al máximo las potencialidades y 
experien.::ias propias y las de los adultos. Esta acción se complementa con los puntos 11 a 
15. 

16. Con el fin de aprovechar mejor de las asesorías, es necesario planear las 
actividades didácticas teniend-0 claro el tiempo aproximado, los objetivos a alcanzar y 
también los productos y cómo se va a evaluar (internamente). Es sugerible no perder de 
vista el material: cuánto. de qué tipo y cómo apoyaría el proceso educativo en el punto de 
encuentro. 

17. ?"o hay que olvidar que el proceso educativo es una oponunidad de aprender 
por panc del animador y de enseñar a ,;vir por parte del adulto, puesto que enseñando se 
aprende y aprendiendo se enseña. Es positi"o recordar -a este respecto- la idea de Freire en 
que se manifiesta que hay que estar consiente de que si bien tenemos ignorancia hay que 
tratar de superarla (como educadores también se llega a tener) y que el adulto no es 
totalmente ignorante. El problema es no salir de esta condición aún sabiendo que esta 
presente. 

18. Además hay que recordar que el adulto tiene consigo un gran equipaje de 
experien.::ias y vivencias que sólo esperaban la motivación y la dinámica tanto del grupo 
como del animador y desde luego que el adulto también este dispuesto a companir ese 
equipaje. 

·1 
1 
1 
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5.2 IMPORTANCIA DE UNA PLANEACIÓN DIDÁC!1CA 
PROBLEMATIZADORA 

'._ _. ' . :. ·, ·, . 
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La visión acerca de la ~dllc~ciónandragÓgica qu~se ha estudiado desde la óptica de 

Paulo Freire, e.s fruto.de:toda~íia práctica: dentro de la didáctica se necesita un sopone 

organizacional que pe~ita \~ faCiÚdaddel diálogo ~_la ~nexión. He aquí algunas sugerencias 

para el educador y para que i:J adÜIÍo también las ,;al ore: 
. -<~~~\~;;~·t.·~:;:.1,'•\\:~··:;~~~~·:_,. :<:: .. - ·~ ... 

\:{;" -~ ~~~>' 

1 ~ E5 neeesario, én primér lugar, mantener una disciplina didáctica problematizadora 

que dé cóher~·nci.~'Ycl~Íidid a objetivos. temas a tratar, materiales. formas de evaluación, 

(inde~ndiente~erite. ·d~ 16s exámenes oficiales) y el llevar un seguimiento del proceso 

enseñiinziílapréndiZlije. 

2. Existen algunos instrumentos que permiten sistematizar las acciones para Ja 

planeación. organización y seguimiento: su uso es como apoyo. pero no es Ja parte sustancial. 

Esto es. que resulta más imponante la forma en que se utilice dicho instrumento (cana 

descriptiva, plan de clase. plan de estudios, índices;.etc;), p0r lo~ datos.que puede aponar para 

interpretar los resultados del proceso EJA. que el i_nstrumernoporsi solci sin reílexionar su 

entorno. 
: ·.{·: 

' '. . ' ;, , '· :. - .. "· :'.·:' ~: 

3. Preparar con suficiente antdación los mdterial~~-· fuentes para reílcxión o la 

probh:ma•.ización acerca de tal o cuált~ma: qué hade l;er\·ii-para introducir al usuario. 
De ser posible propiciar que ellos mismos empiecen a cuestionar Cienos aspectos . 

. ··. "<'. . . . . 

4. Corno anécdota. se cuenta en ,"Cartas a Guinea Bissau" de Paulo Freire que un 

educador (o animador) inidó unas~sión eii' tin cír'culodeí:ultura sin mediar palabra. solamente 

se dedicó a aseard local:sacudir)•barrcr.'· ·. 
:_"" ",'.;;"•.: ;. • -. '. r ' 

Cuando los adultos le preguntaron a qu~ hora o eri qué mom.:nto iniciaría la sesión, 

éste les contestó que había iniciadÓ desde que entró al recinto: 
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Y les cuestiona: 

- ¿Qué es lo que he es!OOo haciend.;):' 

- La limpieza (responden losedu.;.mdos) 

- Y esa fue la palabrageneradoradeesediaen aquél círculo de cultura. 

S. La idea es que el ases..""lf" encuentn: una forma interesante, documentada y divertida 

para introducir al adulto a cienos temas: otri:-; requerirán de motivación ode reflexión. 
La ligazón con su diario vhir. añade interés a la exposición inicial, para después deri\-ar una 

plenaria. 

6. Es recomendable ampliar la \J>Jón critica del mundo,(si el tiempo lo permite), 

visitar museos, exposiciones. talleres. teatn.-,;;. empresas. sitios arqueológicos. estaciones de 

radio o televisión. rotativas de paiódicos . .:t.:. Existen muchos programas gubernamentales a 

bajos precios o gratuitos. El Instituto. a tr.l\ .;s del ccx.Ydmador técnico o el promotor puede 

concenar las visitas. 

7. La idea es que a .direrellcia de una \isión mecanicista, se evite pedir al adulto 

copiar los textos qüe :icon:;~;;.¡;:·;:;or ejemrlo. algunas piezas o pinturas; se llega a hacer sin 

sentido y además en lo~·~us~ la ii'Úminaci.:'>n no es suficiente. 

8. De ser posÍble, bú..<quen junto,. las genera.lidades. las ideas primarias que les 

sugiera tal o cuál temá; Investigar en te\IOS u ouos materiales; propiciar una plenaria, 

intercambiar impresiones. Por ejemplo, si d interés es por la Cultura Maya, se sugiere que se 

sitúe a esta cultura como parte de ~fesoamén.:a. 

Se pueden explicar los origenes d:: ::;.ta cultura. su legado científico y arquitectónico 

que aún testifican la historia de ~féxico. tal .:orno se ve en los sitios como Yucatán, Quintana 

Roo, pane de Chiapas o Tat:>as.:o o bien p.li,.e;, como B.:lice o Guatemala. De esta manera se 

contextualiza. 

Desde luego. lo ideal e,; \isitar e;.,., ,itios. pero por razones de distancia o economía 

se puede optar por el Museo Na.:ional de Antropología u otro de la localidad (si se trata del 

D.F.) 
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De esta manera. lo más importante es que el usuario \'aya con un antecedente. con 

una discusión previa del tema: así disfrutará más de su visita y podrá recordar aspectos 
centrales o los que más le hayan interesado. 

Después, en otra discusión, se matizan las reflexiones que el adulto se ha 
formado; incluso se pueden intercambiar postales, poemas, ensayos, etc. Se puede diseñar 
una exposición hecha y presentada por los adultos y e1thibirla en algún centro comunitario o 
casa de la cultura. 

El placer de hacer una acti\'idad como esta ejemplificada, en grupo, según el 
tiempo y recursos de que se disponga, reporta al adulto un gran deseo de seguir 
aprendiendo. 

Este es un buen principio para problematizar la acth·idad cotidiana, de tal manera 
que el proceso FJA no resulte aburrido y sí edificante. 

9. Es imponante alentar a los usuarios a panicipar en las sesiones aún cuando no 
estén suficientemente seguros. Es necesario invitarlo a preguntar sus dudas u opiniones. 

Si no se logra de manera inmediata, hay que tener mucha paciencia. Especial con 
aquéllos adultos que se muestren renuentes o tengan dificultad para expresarse. 

JO. Sugerir al grupo la lectura de periódicos. revistas, boletines o algún otro 
material que se ocupe del acontecer nacional; de esta manera podrá vincular los temas 
propuestos en los textos con la realidad que el adulto mismo protagoniza a través de su 
trabajo, familia, etc. 

JI. Procurar que los educandos se vayan familiarizando con la investigación. hay 
que animarlos a dedicar cieno tiempo a esta actividad. misma que puede dar pie a que 
conviva e intercambie con otros adultos o con sus hijos las ideas de manera amena. 

12. Si surge alguna inquietud respecto a los problemas d<= la comunidad. investigar 
con ellos que alternativas tienen para incidir en tal o cuál situación. a quién o a qué 
institución deben acudir. Invitarlos a organizarse o si ya están organizados. bien pueden ser 
un apone para la formación del mismo asesor o para intercambiar información con otros 
puntos de reunión. 

13. Recordar que cada persona tiene un estilo y ritmo de aprendizaje, tratar de 

encauzar las potencialidades del adulto hacia la investigación. el análisis, la síntesis, la 

dedÚcción o la inducción, entre otras capacidades. 

r-~-·-TESIS CON 
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14. Procurar que las sesiones del círculo de estudio sean. desde un principio, 

problematizadoras. Hacer de éstas un espacio para que el adulto cree y recree el conocimiento, 

para que visualice los objeúvos y cómo han de alcanzarse. ha de seruna meta. 

Además si desde un principio se acoi-.tumbra al adulto a im·estigar, preguntar e 

interesarse por su ¡ir-opio proceso. ello se reflejara no sólo en sus exámenes sino en su trato con 

otros adultos. con su familia. Es probable que modifique sus actitudes. que madure aún más. 

15. Preguntar ·día.· a día ¿ Qué he aprendido de 1 os adultos que estudian?¿ Cómo ha 

sido nti desempeño com'o ~ar.en qué aspectos puede ser mejor? 

. ; 

16. Propiciar. que el adulto comienz.a a manifestar sus dudas, pensamientos, 

inquietudes u opiniones a través de ensayos, composiciones. poemas. debates, parúcipación 

oral, ere. Orientar 3J ~sPec~º éinf1mdírles confianz.a. Este último ingrediente les será de gran 

utilidad y reforzara su aí11~stima. 

17. Recorclar'·';¡t¿_~adi.e es totalmente ignorame y cada persona posee un tesoro 

experiencia! qu~ c~~;@~é·} 

18. Ca'.cia:~~:~~~~s~~er~ncia.~ se puede enriquecer, según la imaginación de cada 

educador. Se p~édcfri"¡;piíi;'a'J: ¿-~dc>"el programa propuesto se haya visto en general. de modo 

que queden pr~~J5·~~¡ e~~'e'n. pero sin descuidar los intereses del círculo de estudio . 
. ',-.:_,'<: .,. .~,·'· ' '~k, - . •,- .. ' 

Estas '1Cu,;idact~~~ciie_;fot~rcalarse con las sesiones normales. tJara dar variedad. 

O bien puedenser ai:ti\i.~es quincenales o mensuales. según sean las dinámicas de cada 

círculo. 

i 
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5.3 SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN. 

En esteapanad~ se aborda.n elementos evaluativos al interior del grupo, apane de 
las aplicadas por !NEA; que es la ~valuación oficial para acreditarycenificar. 

,._>:;--,~> ."\· ... 

Estos eleme~{6sso~i · • 

1. La evaluaci.ón puede ser un ejercicio para que el grupo valore sus alcances y sus 
límites: puede serllÍUí~t'es.decirdel grupo para el asesor y viceversa. 

2; l..aÍJ~J¿~~füi~ en practicar el diálogo respecto a la evaluación individual y 
grupal y quecl~ en j~·~ó'~~f~~cia de cada quién las acci.ones que se hicieron o se dejaron de 
hacer, pero externando en fornía dialogal esta concientización. 

·<·.. :: · .. ;.' ,<·'~~'..$ ·'' 

3: De ~1\/~Jb~¿~ desgra~arse as~tcis a fuejorar y de qué manera se pueden 

solucionartal'ocuáJp~oble,~átic.~.·; ·· •.•• ;<;.~(;:·;¿.·· · ·.· 
, .. - ·:~·,':! <\· .-~:.::.'> . ,·,·~, ···:·::.:~·,;. -., ;··,~\,:·~.":.'-[.-. 

4; se··~tig'ieré'ue~:ar,u~r~~ist~od~:a~~n~e{'<lel'grupo, dónde se manifieste que 
aspect~s necesit~n ~ajcir~~el ~si7arioy~~ ~Já1~~ ~6b~~s.aÍe;~'esta manera podrá ubicarlos 

m~.'"·'i~1t~~~~i0~r~g~~~~~¡~~f ~~,,-. ~~ffim ~= 
cienos adultos;• demo~o·queayudena sus;~ómpáñer~s con)emas o aspectos que se les 

::t.~:;~·~~~~~;t~l~~·li~iz~~~~~f ~i~f~,:""'"'" '" ,.,m " 
6/Tratarien la'medida'dedo.posible;diseñar)ristrümentos ingeniosos para la 

. -i -~; __ .. ,'.· :~ '. "'·: '. ;: ·-~,.,~: ,;::·~::'--",'}.;: .::::. :;,(_ ·;~ . ~··~:-· f -'.-'iP~;-, ·'';"'-: '.: · : :}\r •"i'.'i: .~ :,::;:,~·~< · 
evaluación', pero que no pierdan suesenda probléinatizadora:~¿ . · 

· .·, \ ·:·.--,:~. :·: ~·:~ h:~-'::~~'é'/ih;i~~/·~~::'' '· ""'.;.} '-~·~:.:~;-::·:;>"~~;~.:~·\';::~:/·\::~'~\·~~ -r, ,_- .. :_~>': '.~ ·· 
..... "' , .. _., ;,- .... -.· ,-_' ._ ..• · .. -. ·' ,,-·".' ·. '• .... • . ..-~ .-' i'-:-·{ . . , 

7. Evitar los cuestionarios mu)· largos ó planteados de tal manera que el adulto 
conteste t~xt~;-lm~~ríl~~--~i·J'ibié;~;·~. 

8. Lo más imponante es que se rescaten las generalidades y que al mismo tiempo 
se e\;ahíen: q'Üi t~'nto tiempo ha dedicado el usuario al estudio, cómo se expresa 
verbalmente y por escrito, cómo interactúa con sus compañeros, etc. 
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9. Los instrumcnlO> C\'alualivos que se diseñen, put:dcn servir para delectar a 

tiempo qué deficiendas se prescnlan en el proceso y a la vez. disminuya la lensión del 
adulto cuando presente su examen. 

JO. La aplicación de técnicas grupales• es convenienle, siempre y cuando no se 

abuse de éstas y su enfoque sea dialógico. 

11. Procurar fomen1ar la aplicación de ensayos, redacción de informes finales 

(conclusiones de plenaria). in\'es1igaciones, exposición de los temas por pane de los 

adultos. como pane de la e\'aluación al final de cada curso o maleria impanida. Puede juntar 

\'arios documentos elaborados por los adultos y crear sus propias guías de estudio, como 

legado para otros grupos o para los asesores noveles. 

1 :!. El plasmar es1os documcn1os escri1os _ayudan al adulto a afinar su e1presión 

escrita y al expun.:rlos su expresión oral: pueden conocer las reglas gramaticales y 

onográficas y al mismo ti.:mpo inlerpretar otro~.t~-~-as de interés. Se amplifica su universo 

\'OCabular. ,, ; . '.~;¡;!/, · 
13. Tratar ,de recrear eslos docúmcn1os élab~rados por los adultos a manera de 

conclusiories. ni_ism_as_qu~_sirvan co~o repaso y para la 1area evaluatoria. 
···e<::/.~ 

14: seW~¡~:Úlli~ .idu110 respec10 ª'inevitable examen: platicar con él. infúndirle 

confianzaiá¡;¡;¡;-c;:~seg\Ji~ adelanle si es que ya ha presentado dichas evaluaciones y no 

ha salido air~sci: Hác~rli'i0capié en que debe prepararse a conciencia. 

15.>~g :e~~- demás para el asesor solicitar oriemación respec10 a las formas de 

evaluMqueaquí~~ugií:ren. 

Es po¿i~,·o acercarse al Coordinador de Zona o Coordinador Técnico o a los 

promo10'res y ·.,¡'otros asesores. para propiciar el intercambio de ideas y experiencias de la 

evaluación u~ elemento más para comprender el proceso educati\'o del adulto. 
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(*) Conrcs.pc:~1oa 1:u Tc..-ru~ G~lcs C'M.a!!. pueden s.craphcada" ~pun el momentoqu~ \l\acl grupo. pacJCmploltc-rucasde 

intC1!1'21C'lón 1preJ.enta..:16c por parej1:1. fiest.u de prew:ntación. ele 1 o l11cn al~una~ que propu:ian la partiap1c16n del IJUpo LIU\'11 
de idcu. dálot:os simultuteai 1 o c~-bl;heos.J, panel. cn~\Uta.dehatc-. d1scus1ón guiada o bien una demostrai:ión. 

En es~ aso. cntn et1 JUC'fC'l la una~,1nac16n del animador) tamh1Cn c-le~1rá las técnicu de acuerdo 1 11óptJeaque1eng1 el 
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CONCLUSIONES 

RESPECTO AL CONTEXTO EN EL QUE MÉXICO SE DESARROLLA: 

J •• La historia económica de México presenta .. de manera muy general, una serie 
de cambios que le ha dado su configuración actual. 

Por un lado, aunque el país presentaba una industrialización previa en la época 
anterior a la Segunda Guerra Mundial. no tardó en incorporarse al esquema de integración 
mundial, bajo la iníluencia de los Estados Unidos sobre todo por la cercanía con éste. 

En las décadas posteriores. la economía se caracteriza por la desvalorización 
tanto monetaria como del capital social. hechos que dan por resultado una sensible baja en 
los niveles de vida de la población mayoritaria. Aunque se formaron ciertas medidas como 
la inclusión de México. a mediados de los años ochenta. en el GAIT (Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduanero) y posteriormente 1 a incorporación al tratado del 1 i bre comercio, 
lo cierto es que México ha debido enfrentar graves problemas sociales. 

2.· Estos problemas se traducen en una creciente pobreza, desnutrición infantil y 
adulta, dificultad para acceder a los servicios de salud y educación, las escasas 
posibilidades de llegar a tener una vivienda digna y la falla de oferta de empleo o 
subempleo. 

3.- Al hacer causa común de los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá. a 
través del TI..C, nuestro país amplía su intercambio económico y se da la oportunidad de 
expedir e introducir innovaciones al sistema de producción. 

De esta manera, México intensifica sus posibilidades de crecer a nivel 
internacional, puesto que el hacerlo le permite mirar hacia el interior de un modo tal que 
sea posible tener los elementos para atenuar los de la pobreza y los problemas adyacentes a 
ésta. 

En este sentido, el 11.C se ubica como un principio para llegar a ese crecimiento, 
que ha de ser paulatino y que desde luego debe beneficiar en la medida de lo posible a los 
grupos más necesitados: los campesinos. los indígenas. el sector obrero y el sector popular. 
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La propuesta por pane del gobierno actual para tratar de enfrentar a la pobreza se 
localiza en el PROGRAMA DE EDUCACIÓN. SALUD Y ALIMENTACIÓN 
(PROGRESA J.' Su idea es mejorar las condiciones de salud y alimentación de las familias 
pobrt>s tanto en lá prevención como en al acct>so a los servicios respectivos. Dicho acceso se 

proyecta también hada el mejoramiento del aprovechamiento escolar ya que ni la falta de 

salud han de ser obstáculo para éste. 

Además. se incluyen becas y orientación en cuanto a salud y nutrición familiar. 

Con respecto a la vivienda. aun cuando existen insútuciones dedicadas a su 

financiamiento a las clases populares. aún hay necesidades muy marcadas y en ocasiones 

el asJlecto monetario y burocrático obstaculi1.a las posibilidades de obtener un espacio 
propio p·ara habitar. 

4.· Con todo lo anterior expuesto, aun exiMen necesidades muy marcadas en el 

ámbito nacional y un presupuesto social no alcanza a cubrir éstas. y no es viable subsidiar 

continuamente ya que de alguna manera se obstaculiza el crecimiento. La participacióo 

internacional debe continuar inclinándose a un intercambio cultural de tradiciones. 

historia. valores y de un rescate -en lo posible· del tesoro ecológico nacional. Aún existen 

muchos problemas socio-económicos que superar. Este es sólo el principio. 

De esta manera, México se abre al mundo con el fin de mejorar notablemente a su 

población más necesitada y al mismo tiempo apuntando hacia un desarrollo nacionalista. 

5.· Respecto a la educación en general y a la educación para los adultos en 

panicular, existe unatendenCia a replantear el tiempo de hombre a formar. sus perspectivas 

y altt!rnativas. En la Quinta Conforencia Internacional sobre Educación para adultos (de 

J 997) se asienta esta orientación integral a la formación integral de Jos adultos de un modo 

tal que se mejore su vida familiar, comunitaria, democrática y nacional. También se incluye 

Ja revalorización del imponantísimo papel de la mujer en todos estos ámbitos. 

En este sentido. la educadón se uhi¡;a como una práctica en la que la sociedad tiene 

un papel activo. participativo ) propositivu dado que la cultura se genera y recrea 

colectivamente. También es importante señalar que la vida laboral y la vida formativa se 

enlaza intímamente y en las condiciones actuales y acorde con una propuesta que revitalice el 

aparato productivo, se requiere de una constante adquisición de habilidades y conocimientos. 
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La capacidad por pane del adulto para la satisfacción de estas demandas se 

vincula con la necesidad de iniciar o continuar sus estudios. en pro de darse la oponunidad 
de mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo abrirse hacia el placer de acceder a una 
cultura general, a sus aficiones u otras habilidades anísticas e intelectuales. El simple toque 
lúdico en pos de un nuevo aprendizaje que se da día con día. 

6.- Respecto al trabajo del Instituto Nacional para al Educación de los Adultos 
(INEA), se concluyen los siguientes puntos: 

* Las propuestas para la modernización apuntan hacia una mayor difusión y 

comunicación· de la escencia institucional: Lograr una participación social más 

significati~·a .. 

En cuanto al aspecto didáctico-pedagógico, es necesario que el animador o asesor 

impulse procesos de auto-dir'ección en el aprendizaje adulto, que el mismo los capte en su 

persona que se retroalimente con éstos y sea sensible ante la necesidad y esfuerzo 

cotidiano por pane del adulto por salir adelante con su familia. 

* Por otra pane, el programa 10-14 que trabaja el INEA es una medida 

preventiva para los jÓvenes que no han podido cursar su primaria y que necesitan nivelarse 

para continuar sus estudios; el material didáctico tanto en contenido como en lenguaje 
encierran una gama dec~osibilidades para el educando adulto, así como su gratuidad hacen 

de éste un gran ai:ieñodel Instituto. 

* AuncÓn·Íi~~as deficiencias y el fantasma de la deserción rondando la acción 
·,,,." ,', 

de INEA. este ha traHid~·de cumplir con los programas asignados y los adultos que ali í han 
estudiado se' ni·uii'sti~·~·agr~d~cidos con la oponunidad y de vez en cuando estos adultos se 

convie~en·~~ ~nYiri~ct'd~es de otros adultos con I~ que se va formando un eslabonamiento 

significativo: 

Por último', el INEA es una b~ió~ entre otras que existen en materia de 

educación para los adultos. El caso es q~e el a~fulto se decida y se organice para adentrarse 

en los senderos del conocimieriio. 
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',,_,. _______ ,, ___ , __ ·--------"l 

7.- Deniro del marco anteriormente expuesto es necesario que el animador del 
proceso educati\'o adulto ubique (y se ubique ai.i mi~mo) como tal, como un adulto, con 
todas las implicaciones que esto conlleva. Es decir que se proponga una "isión integral de 
éste de sus múltiples capacidades intelectuales, de análisis, de problematización. 

En este sentido. es necesario igualmente tener en cuenta que la madurez 

biológica se puede alcanzar aún siendo muy joven. pero conlle\'a una serie de 

responsabilidades al hacer uso de la capacidad reproductiva ya que no sólo se trata del 
hecho mismo, sino de tener el \'alor de afrontarlo. Este hecho nos lleva al campo de una 

autodetenninación y a la toma de decisiones mismas que requieren de madurez y un 

deseable equilibrio de la personalidad. También se asienta la necesidad de cieno desarrollo 
espiritual y emocional que sólo los años \'ividos le dan una dimensión distinta a la de un ser 

en proceso de formación de la personalidad. 

En el aspecto didáctico-pedagógico es imponante subrayar que la motivación 
también juega un papel básico en la decisión de una persona adulta para aventurarse a un 

proceso de enseñanza-aprendizaje: en este caso. el educador debe ayudar y orientar al 

educando para que no pierda dicha motivación y para lograr un aprendizaje más 
significativo. Otro aspecto a considerar reside en acrecentar la capacidad de problcmatizar 

su entorno. de hacerun ejercicio de abstracción y volver a ese concreto para panicipar en su 

cambio. ya sea familiar comunitario y aún nacional. 

8.- La e\·aluación debe ser considerada como una constante valoración por pane 

de los sujetos -pedagógicos en tomo a la tarea: aprender de sus experiencias ya sea 

satisfactoria o no y así detectar errores para tratar de corregirlos. 

· Este,ejereicio se aplica tanto al usuario, como para el educador y no sólo en el 

. 3,l;pecto académico'.,sino enlavida misma. 

-<.:·_-&es~ ma~era, se comienza a concientizar los alcances y limitaciones 

ad)•acentl:s: fa idea es que no sólo el examen sea el indicador de su aprendizaje, sino que 
, . también ~a~ifl~ste~u capacidad crítica para con los problemas que le plantea la vida diaria. 

Láid~~ es pregun~sé ¿Qué aprendí hoy y cómo puedo aplicarlo a lo que estoy \'i\'iendo?. 

<Y actuÍlr .-enconsécuencia. La idea es trascender la e\'aluación a licada con fines de 

certificación, no perdiendo de vista que ésta es necesaria. 
TESIS CON 
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9.- La desaparición física de Paulo Freire no le quita la frescura a la contribución 
que ha hecho a la Pedagogía del adulto. ya que ha sido fruto de la constante práctica en tomo 
al hecho educativo, a su reflexión y a la exploración de las capacidades y \'al ores que han de 
permear a la actividad humana. 

Se ubica el sujeto como pedagógico y sociopolítico al mismo tiempo. 

Si bien su trabajo teórico ha sido crítico y para algunos está fuera de contexto y 
superado, es de destacar el rescate de los \'a)ores humanos como la fe, la esperanza. el amor 
o la solidari.dad y cuyo vehículo de transmisión y cultivo es precisamente la educación. En 
ella, se trabaja con seres humanos que piensan, sienten y cuyo equipaje de experiencias, 
vivencias y expresiones no tienen por qué dejarse a un lado. 

El ejercicio democrático, la paz mundial. la tolerancia. la cultura y la 
comunicación humana son otros aspectos que aborda Paulo Freire y que en ningún tiempo y 
por ningún motivo debe soslayarse. 

El hombre que ha de formarse en la perspectiva freireriana es aquel que piensa. 
que reflexiona su mundo y esta dispuesto a actuar en él para transformarlo. Esta acción 
formativa interrelaciona entre OlrdS categorías. la praxis. la concientización y él dialogo. 

Dentro de este contexto, la educación para la libertad implica una libertad de 
pensamiento, de acción pero con conocimiento (o sea con conciencia) y con 
responsabilidad. 

Él dialogo conlleva a ejercitar el pensamiento tanto oral como escrito y en él se 
fortalecen la comunicación y el compartimiento de sentimientos y pensamientos. El 
diálogo propicia la com.prensión mutua entre el educando y educador. es nutricio de la 
motivación y el espíritu de superación. 

La idea es llegar a una conciencia crítica gradualmente. La generación de 
reflexiones y acciones que propongan. que denuncien y se incida en la existencia concreta. 

10.- Con respecto a la didáctica cimentada en las ideas de Paulo Freire. a manera 
de guía para el asesor implica tomar en cuenta que ésta sea problematizadora. 

Estos elementos venidos se matizan con el aporte de adultos y asesores que fueron 
cuestionados y con quienes se sostuvo un diálogo: también se considera la experiencia 
personal como asesora y posteriormente como coordinadflr rtl!'C'Tl~~~!lll.e..._ ____ _ 
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Las sugerencias dadas se inclinan a lograr un mutuo respeto, interacción y una buena 

dosis de paciencia y disponibilidad de ambas panes: se trata de procedimientos prácticos y 

sencillos que pueden aplicarse cuando se presenten dudas u obstáculos en las asesorías. 

También puede ser una guía para el educador se familiarice con el proceso educati\'O 

del adulto y sé auto ubique como el animador de este pero con la conciencia de que el no solo 

sino que también aprende. 

11.- Dentro del estudio de caso que se incluye en este trabajo se concluye que si bien 

el INEA ha tenido deficiencias en su operación, también es cierto el agradecimiento por parte 

de los adultos para con la institución, para darle la oportunidad de superarse, por proveerlo de 

la institución, por darle la oportunidad de superarse, por proveerlo de materiales de calidad y 

una atención humanizada y cordial porpane del animador o asesor. intercambio de educador y 

educado se da en estos términos. 

Entre las deficiencias captadas esta la inconsistencia de la promoción y operación de 

los servicios que se traducen en el constante cambio de animadores y puntos de reunión (o 

círculos de estudio. 

J:>t: esia}:naneracs,~ 1nanifiesta el principal obstáculo para llevar a cabo la tarea 

educativa: la desérción:'cjue ¡:ÍÓr desmoti\'ación o carencias económicas sigue presente. 

12.-Por,~~'~ro~ia formación. el pedagogo puede visualiz.ar el hecho educativo de 

manera integral: en su a~pecto filosófico, social y desde luego en tomo a a~pectos didácticos. 

Una didáctica para el adulto implica superar la óptica de que es un proceso fácil. El 

adulto posee características muy paniculares en su aprendiz.aje (plenitud biológica y 

cognoscitiva), aunado a su tesoro experiencia!. 

El aporte del pedagogo es multifacético y se complementa con otras ramas del 

quehacer humano (sociología, economía. psicología. etc.). Por otro lado. no todos tienen entre 

si una experiencia laboral o voluntaria en esta modalidad: es posible que abarque otros 

campos. Sin embargo los elementos son la clave de (el análisis. la reflexión entorno al proceso 

enseñani.a-aprendiz.aje y sus situaciones adyacentes).se encuentran presentes dentro de su 

propia formación. 
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Con ellos se enfatiza que aunque no sean especialistas en educación para adultos si 

poseen los suficiente elementos que le permiten trabajar este campo, aunque Jo deseable es 

que maneje por lo menos los elementos respectivos. 

El ámbito educativo para los adultos no puede seguir siendo situado como al pura 

alfabetización sin Ja contextualizacion correspondiente: los procesos socio-económicos e 

históricos de nuestra Nación. Tampoco han de soslayarse Jos aspectos didácticos-filosóficos. 

J 3.- Si bien la función de las universidades es dotar de servidores y servicios 

socialmente necesarios que han de coadyuvar al auxilio integral de las clases socillles mas 

necesitadas, el pedagogo tiene un mosaico de posibilidades para panicipar y complementarse 

con otras especialidades y así contribuir a Ja causa. 

Necesita recuperar los terrenos que Ja propia movilidad laboral y económica le ha 

quitado. Los pedagogos (y pedagogas) han de ser guías dentro del estudio teórico-practico de 

la modalidad educativa para los adultos; representan una pieza muy imponante en este 

quehacer humano. 
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ANEXOS 

ANEXO 

Tabla 1 

Circulo vicioso de la pobreza 

Desigualdad intrafam111ar y 
ba10 status de la mu1er 

Falta de oportunidad de empleo 
y ce ac11v1aaoes productivas 

Tabla 2 

Vulnerabilidad 

B•¡o rend1rruen10 
POC. PfOdUClhil'ICiliO 

e.,01 mg19$01 

F •Ita de acce.o a serv1aos 
báSJCOS 

Circulo virtuoso para el combate a la pobreza 

1 

1 

Re"I01m1e.,10 
Proauc1i.-.oaa 

ingrese 

+ • 
F.HHf"f'Hd-----+-----1-• -• t _ _ _ Ca11aaa oe v1Ci1 t 
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ANEXO 2 

Tabla 1 

Acciones del paquete básico de servicios de salud 

• Saneamiento básico a nivel familiar 

• Planificación familiar 

• Atención prenatal, del parto, y puerperio, y del recién nacido 

• Vigilancia de la nutrición y el crecimiento infantil 

• Inmunizaciones 

• Manejo de casos de diarrea en el hogar 

• Tratamiento antiparásitos a las familias 

• Manejo de infecciones respiratorias agudas 

• Prevención y control de tuberculosis pulmonar 

• Prevención y control de la hipertensión arterial y la diabetis mellitus 

• Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones 

• Capacitación comunitaria para el autocuidado a la salud 

• Detección y control del cáncer cervico uterino 

t-:rj 1 

~~ :» i:;n 

~ ¡:;.> 
Tabla 2 

oº 
~g 
~ ------------g 1 z 

Contenido nutrlcional del Contenido nutrlcional del 
suplemento alimenticio para suplemento alimenticio para 
nillas y nillos (dosis diaria: 44g) mujeres (embarazadas o en 

lactancia) (dosis diari11: 529) 

PROTEINA 56 g PROTEINA 12 o 
ENERGIA 19• Kcal ENERGÍA 250 Kcal 

GRASAS 66 GRASAS 11.2 

CARBOHIORATOS 27 9 CARBOHIDRATOS 25 3 

SOOIO 2• 5 m; SODIO 61 2 mg 
HIERRO 10 mg HIERRO 15 mg 
ZINC 10 mg ZINC 15 mp 
VITAMINA "A" •DO me¡ VITAMINA .. ,... 100 me¡ 
VITAMINA "E" 6 mg VITAMINA "E" 10 mg 
VITAMINA "C" 'º mg VITAMINA "C" 70 mg 
VITAMINA "612" 07 mcg VITAMINA "612" 2.6 mcg 
ACIOO FOLICO 50 mcg ACIDO FOLICO 100 mcg 



Tabla 3 

Esquema de corresponsabilidad en Progresa 

Apoyos 

Becas 
educativas 

Apoyos para 
alimentación 

Tabla 4 

( 

( 

) 

) 

Corresponsabilidades de 
las familias beneficiarias 

,/ Asistencia regular de 
los niftos a la escuela 

,/ Asistencia periódica de los 
miembros de la familia a los 
servicios de salud 

Monto mensual de los apoyos monetarios 

CONCEPTO 1 997 
, 996 1998 1999 1999 

(1er Sem) (2o Sem) (1er. Sem) (2o. Sem) 

APOYO ALIMENTARIO 90 95 100 115 125 

PRIMARIA 

3 60 65 70 75 80 

~ 70 75 80 90 95 

5 90 95 100 115 125 

6 120 130 135 150 165 

SECUNDARIA PRIMERO 

HOMBRES 175 190 200 220 2•0 

MUJERES 185 200 210 235 250 

SEGUNDO 

HOMBRES 185 200 210 235 250 

MUJERES 205 220 235 260 280 

TERCERO 

HOMBRES 195 210 220 245 265 

MUJERES 225 240 255 285 305 

MONTO llAXIMO 550 585 625 695 750 
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Tabla 5 

Módulos de entrega de apoyos monetarios de Progresa 

Módulos 

Familias atendidas por módulo 

Localidades atendidas por módulo 

Tabla 6 

Enero-Febrero 
1998 

529 

16 

Marzo-Abril 
1999 

3,505 

542 

11 

Perfil de los hogares beneficiarios de Progresa (1) 

• 
5 

3 

2 

o 
Person•s 
por hogar: 

70 Porcenr• • 

'º 
50 

40 

30 

20 

10 

o 
Hogares 

con Jefatura 
1nd1gena 

3.3 

- ~·-

-·- -
Niftos por 

· hOgar entre 
o y H anos 

-Indice de 
d.ependencia 

-·- _,_ -·- -

Hombres 
mayores de 

15 aftas 
analfabetas 

MuJeres 
mayores de 

1S afias 
analfabetas 

Person•• 
por cuarto 

53 

_,J.!. 

Aftas de 
escol•nd•d del 
Jefe del hogar 

11 

Hombres Mujeres 
de 16 a 2• afias de 16 1 24 •f\01 

sin concluir sin concluir 
la primaria la primaria 
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Tabla 7 

Perfil de los hogares beneficiarios de Progresa (11) 

100 

110 

60 

40 

20 

o 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Porcentaje 

89 -
- - - - -12 - - - - - - - - "'." -

58 --=-=-=--

Hog•re• con 
piso de tlerr• 

Porcentaje 

Hoguea aln •gu• 
entub•d• 

- - - - - .f8.. 

40 

Hoguea sin 
tlcu•dor• 

45 

Hogarea aln 
r•dlo 

--------14 

Nlnos de 13 • 15 Nilloa de 13 • 15 Nlllos de 13 • 15 Nllln de U• 15 
alloa que 
tr•b•J•n 

•nos que no •ftoa que no •ftoa que 
••laten • 11 escuela 1slsten a la escuela tr1b1jan 

-· ·.~ .. " 

F'ALf.A DE ORIGEN 

136 l 
1 

1 



Tabla B 

Prlmul1 
54.181 

Becarios por grado escolar 
Escuelas con becarlos Progresa 

(nivel y modalidad erducativa, ciclo escolar 1999 • 2000 
Total de 73,2112 escuelas 

Secundul1 
19, 101 Telesecund1rl1 65.6% 

Dlros D.1% 

Becarios por grado escolar 

Miles 
2500 

2000 

1500 

1000 

500 

---1-~~~~~~-.1 

················· .. ················· .. ................... ................... .................. 

fllli@-
1998-1999 

... -.-.-.-.-.-.-.-.-. . . . . . . . . . . . •.•.·.············· 

1999-2000 

~ Prlm1ri1 3·6 O 1• Secund1ri1 D 2' S1cundlri1 ~ 31 Stcund1ri1 

j: 
--- ."! 



··--·· --· ·- ·-···· --·--·--·----···------------ -·-··-··-···--·····-·-----·----. 

Tabla 9 

Incremento relativo en la inscripción a la escuela de 
niños de 6 a 16 años por años de escolaridad 

terminados con los apoyos de Progresa 

Anos de escolaridad Te·~ -.adcs Porcentaje de Aumento 

1.B 

1.7 

1.7 

2.B 

5 3.8 

6 17.0 

7 3.5 
B 3.2 
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ANEXO 3 

A:-.:TECEDE!'TES DEL MODELO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA PARA ADULTOS. 
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1971. El Centro de Estudios y Procedimientos Avanzados de la Educación 

(CEMPAE), que se aboca a identificar las necesidades de los adultos para el diseno de un 

modelo de educación elabora los primeros libros de texto de primaria para adultos, que 

fueron utilizados en el Programa de Primaria para Adultos (PRlAD). 

1-i Parte Esp. Mat. C. Soc. C. Nat. 
2..., Parte Esp. Mat. C .Soc. C. Nat. 
3..., Parte Esp. Mat. C. Soc. C. Nat. 
4..., Parte Esp. Mat. C. Soc. C. Nat. 

1975. Con base en los libros de texto concluidos se crea el Sistema de 
Acreditación y Certificación para este Programa. 

Se promulga la Ley Nacional de Educación para los Adultos. 
Se crea el Siste!llll Nacional de Educación para los Adultos <SNEA). 

1976. Se empiezan a obtener las primeras acreditaciones y certificaciones de 
Adultos dentro de estepr~grama. 

1981. Se crea' el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). el 
cual retoma los programas, materiales y metodología de PRIAD. 

1982. Se elabora un diagnóstico del Modelo PRlAD dentro del cual se 
realizaron una serie de investigaciones sobre: 

Libros de texto PRlAD. 
Procesos de enseñanzaapn:ndizaje y. 
Sistema de acreditación. 

En la etapa de diagnóstico destacan dos investigaciones. la que se refiere al 
lenguaje escrito del adulto de primaria y secundaria. y otro sobre las dificultades de los 
adultos enfrentan para resolver problemas de cálculo básico en el ni\'el de primaria. 
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Asimismo. St: =!izan aspectos de la política educativa, de las necesidades de los 
individuos y de Ja sc-=:ieea.: así como de Ja tradeición educativa del país. 

1983. Ccr- ba.<.c en las investigaciones del Modelo PRIAD, se detectó que: 

A. Los ::ir.:-.:» de texto no contemplan las características del adulto y su 
estructura dificulta C::: ap:=dizaje. 

Tales ~ fueron considerados y replanteados para Ja elaboración de una 
nueva curricula. • 

E\. El pn.~ de ensefianza-aprendizaje, se reducía a la memorización de 
contenidos. 

C. Los i.t:...<:::n=tos de evaluación están referidos sólo a la memorización y no a 
la comprensión. 

D. lnsufi...-lc:l.."i.a en las estrategias de capacitación. 

E. Los ::ir.:-¡:,; de texto manejaban contenidos con Jos que dificilmeme se 
identifica el adulw. 

F. Los e'~ de apoyo contenidos en ellos no correspondían a la cultura 
propia del adulto. 

G. Los r:-.:-.--t-.~:::úentoS que presentaban eran muy rápidos, lo que dificultaba el 
desarrollo de hab~ en el adulto. 

Tales re;;:··.-,,;;:>; obligaron a replantear el Modelo Curricular de manera que 
surgiera una nueu ;:irci;>:iesta para motivar el interés de los adultos y elevar la eficiencia 
terminal. 

1985. ~ = el Modelo General de Innovación Educativa (MGI), con la 
finalidad de respo::..:ie; .e: :.as necesidades, expectativas y características del adulto. 

1986. C:i:: J:-:; :-~ultados obtenidos en las revisiones del MGJ, se crea la 
curricula del MPEPA · !-1.xielo Pedagógico de Educación Primaria). 

1987. ~ pi:ie>:a el MPEPA en siete Delegaciones del Instituto (Guanajuato, 
Colima, Morelos. Q>~.aro. Zacatecas, San Luis Potosí y Campeche). 
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1988. A mediados de 1988. fue enviado nuevamente el MPEPA al Consejo 
Técnico de la Educación de la SEP para una nueva revisión. 

. . . 
A finales de l 9S8, se aprueba el Modelo Pedagógico de Educación Primaria para 

Adultos. 

1989. Ya· en e,l inarco del programa de Modernización Educativa se realizan 

evaluaciones y ajustt:s a los materiales didácticos. 

1990. Se pone en operación en 3 Coordinaciones de Zona del D.F. (Gustavo A. 

Madero Ole., Iztapalapa Nte., Al\'aro Obregón), con la finalidad de localizar, motivar e 

incorporar al Modelo Pedagógico de Educación Primaria (MPEPA), a personas mayores 

de 15 años con antecedentes escolares de 4 . 5 . Y 6 . De primaria ofreciendo una 

acreditación más ágil. 

1991. Con base en los resultados obtenidos durante la experimentación de este 

modelo. en los estados y en el D.F. se hace extensivo dicho modelo a todas las 

Coordinaciones de Zona en el Distrito Federal. 

FUNDAMENTACIÓN 

La educación básica para adultos forma pane del sistema educativo nacional y 

por tanto es definida y normada por la política educativa nacional. 
Par des.arrollar la definición de educación básica para adultos que presenta el Modelo 

Pedagógico, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

A. La concepción del hombre. la sociedad y la cultura expresa por las leyes. 

Las leyes que rigen la tarea educativa además de nonnar la educación sintetizan 

los anhelos que la sociedad mexicana espera que la educación cumpla. 

B. El Modelo Pedagógico está basado en la formulación jurídica que existe en 

materia educativa. La fuentes consultadas son:. 

'"""""". ::::-:~ .... ~·.:::~ 
' • t rri r ··. "' 

j ·' •·IJ. 1 
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Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos (anículos referentes a 
educación). 

- Ley Federal de Educación. 
- Ley Nacional de Educación para Adultos.• 

Considerando la legislación y la política educativa, las necesidades sociales y los 

valores de la educación nacional, la educación básica para adultos se define como: La 

· forma extraescolar organizada, de la educación básica nacional, que fundamenta en el 

Autodidáctismo y en la solidaridad social. tiene la finalidad de ser para los mexicanos que 
no. concluyeron en edad escolar se educación básica, elmedio principal para la 

.adquisición, transmisión y acrecentamiento de la culrura al hacerlos panicipes en forma 

sistemática, ordenada y acreditable de valores y conocimientos nacionales. 

( *) Dcro~ada 
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ANEXO 4 

MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA tMEV) 

A.-ANTECEDENTES: 

Los fundamentos de este modelo que ya opera en Aguascalientes (2001 ). y en el 
Estado de México (2002) son: 

1.- Aniculo Tercero.- Plantea que todo mexicano tiene derecho a recibir 
educación por pane del Estado (Federación, Estados y Municipios). 

Se impanirá desde Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. 

Su objetivo es el desarrollo armónico de las facultades del ser humano en un 

marco de amor a la patria, conciencia de solidaridad internacional y de justicia. 

Debe ser laica, democrática, nacional, gratuita y debe enfatizar la comunicación 
humana. 

2.- Declaración de la Educación Para Todos.- En la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos, se enunciaron los siguientes artículos: 

1.- La satisfacción de las necesidades de aprendizaje. 

11.- Perfilando la visión. 

111.- Universalizar el acceso y Promoción de la Equidad. 

IV.- Ampliación de la Perspectiva de la Educación Básica. 

V.- Valorizar el ambiente para el Aprendizaje. 

VI.- Fonalecer Ja concenación de Acciónes. 

VII. - Generar un contexto de políticas de apoyo 

VIII.- Movilizar Jos recursos Financieros 

IX.- Fonalecer las Solidaridad Internacional 
Todos los aniculos se inclinan a lograr una equidad en la proporción de los 

servicios educativos a niños jóvenes y adulto~ en un ambiente de calidad y preocupación 
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por la condición humana de manera integral. 
. ' .· 

Se propone la'coop.!~~ción ~ntcmacional. 
.. · .· .. " " 

3.~ La ed~c~~Íón Encie~~ un Tesoro.- Jacques Delors, en 1996 por pane de la 
UNESCO, enunciá en su documento que el aprendizaje es un proceso que inicia en la 

infancia y no se ~ceba hasta el ultimo de nuestros días. 

También se sostiene que la educación a de llegar a los 900 millones de adultos 

anaifabetaS, a los 130 millones de niños sin escolarizar y a los mas de 100 millones de niños 

que abandonaron su proceso escolar sin terminarlo. 

La idea es que llegue la educación a absolutamente toda la población. según sus 
necesidades y condiciones de vida. 

4.- Memoria de Labores 1995-2000 ( INEA).- En este documento se reconoce que 

INEA necesita adecuarse a lo~ tiempo~ tan cambiantes y tan adelantados que se viven 

actualmente, y se propone el moddo de educación para la vida( MEV ). 

S.- La Declaración .de Hamburgo.- Esta Conferencia Internacional de Educación 

de Adultos ( 1997); aborda temas en tomo a esta de manera integral. 
'. .·: ' . 

Se plantean te_mas como:. 

La igualdad ;eq~idad eri Ja mujer. el financiamiento. Ja elevaciÓnd~ la calidad y 

mejoramiento de.la ed~~aÚón.~us nexos con el trabajo, el medio'ambie~te·~ la salud y la 
población. ·,' '.' {" ·' 

También se ,des.trie~·~ derechos y aspiraciones. garántfa' del; der~cho a la 

alfabetización y la ~~scña.nza bási_ca ~'.sobre todo un, enfático apoyo y cooperación 

internacional. 
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B.- PROPÓSITO EDUCATIVOS. 

En el MEV se propone que los jóvenes y los adultos alcancen las siguientes 
habilidades y conocimientos: 

• Reconocer y valorar sus saberes 
•Fonalecer sus competencias 
•Reafirmar su conciencia individual y social 
•Fonalecer y ejercer sus valores éticos individuales y sociales 
•Reconocer y ejercer los principios de justicia e igualdad entre los sexos y las 

personas. el respeto a la diversidad. al medio ambiente y a su persona. 
•Ejercersu derecho a la libenad de expresión. 
•Solucionar problemas. 
•Construir explicaciones acerca de los fenómenos natúrales y sociales. 

C.- ESTRUCTURA MODULAR 

1.- Por contenidos temáticos 

•Solución de problemas. 
•Comunicación 
•Panicipación 
•Razonamiento 

2.- Por niveles 

•Inicial 
•Intermedio 
•Avanzado 

3.- Por sectores prioritarios 

•Jóvenes 
•Mujeres 
-Campesinos 

4. - Por áieas de in Íerés 

•Familia 
•Bienestar 
•Trabajo 
•Derechos 

. ' . . 
5.- Por áreas de conocimiento 

•Lengua y comunicación 
•Matemáticas 
-Ciencias 

6.- Por necesidades de aprendizaje 

•Competencias básicas(lecto-escritura. 
calculo básico, expresión oral, 
comprensión del entorno social y natural). 
-Competencias especificas. 



146 

D.- EVALUACIÓN. 

•Diagnóstica.- sé apll~a· al inicio del proceso y tiene por objeth·o reconocer qué 
saberes se dominan, para'p~l!r ubiCar a:1 educando. Con~·ta de: El'<"TREVISTA INICIAL. 
TABLA DE EQUIV¡\LEN~IASY E~EN DIJ\GNOSTICO. 

'->'·'"'·. :.:-:;, ' \ .. • \;·,·~".': ' ' • ; 

• Fontl~~¡~;~~-::Deritr'o\:i~I ;;oee~o. se e~·alúaconel fin de reconocer los avances y 

hacer una retrCl~liÍri~nt~~ión: Consta de: AlrroEVALUACIÓN Y ACTIVIDADES 

DIVERSAS: S:,·;,}'{; <.···· .. •• ·. · ,.;·· .... - ' 

::¿. 

•· • Fi~ál'.-s·¿ ~plica al término de cada módulo. Se utiliza para la acreditación del 
mismo.' Se. n~'ce~ita:n: EXÁMENES ESTANDARIZADOS Y HOJAS DE 
AVANCÉ<É;v1DÉNCÍAS DEL PROCESO EDUCATIVO). 

' . .' .... '.,... . 

En el MEV, se.otorga un punto adicional para la acreditación presentando: 

•Hoja de avance 

•Paquete de módulos 

•Una identificación con fotografía 

Para obtener el cenificado de Primariae.s necesario aprobar JO módulos básicos 
(inicial o intermedio) mas dos módulos dive~~ificado~ á escoger (por lo menos un módulo 
rojo: MI NEGOCIO. O PRODUCIR Y CON~ERVAR EL CAMPO). 

··:;.·· 

Si se opta por obtener el cerÍificildc) d~ Sécü~dari~ es necesario aprobar 8 módulos 
bá>ico> del nivel avanzado ma> 4 di\-ásificád5!s (d{es~os por lo menos uno rojo). Se 
requiere cenificado de Primaria. 

'··,·,·.:·· -"·' .. 

Los tipos de módulos se disúnguen poi-difer,entes colores: 

•Los blancos son los bási~os 
•Los rojos y verdes son módulos diversificados 
• Lu~ módulo> amarillo, >lln ahcrnativos 
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MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

INICIAL 
(Módulos Diversificados) 

(Amarillos) 

INICIAL 
(Módulos Bésicos) 

12--.. ~ C) ~ 
INTERMEDIO AVANZADO 

M0DULOS DIVERSIFICADOS 

1v.,•1 

INTERMEDIO AVANZADO 

LHft0MeFH 

(Blancos) 

Lengu1 y 
comunlceciOn 

_______________________ _J 
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ANEXOS 

PRACTICA Y DESEMPEÑO DEL ASESOR. 

¿Qué es Ja asesoría? 

La asesoría es una reunión en Ja cual el asesor orienta al adulto sobre como lograr 
el autoaprendizaje (aprender a aprender). Para alcanzar dicho proceso el asesor se vale del 
método de aprendizaje grupal mismo que se desarrolla en 3 momentos: reflexión, 
aprendizaje y acción. 

A través de estos 3 momentos el grupo: 

Analiza y confronta sus ideas y experiencias, determina sus necesidades 
educativas y propone iiltemativas con relación a los contenidos a tratar. 

Organiza su aprendizaje buscando las formas más adecuadas de adquirir 
conocimientos. desarrollar habilidades y propiciar actitudes que favorezcan el trabajo 
grupal. 

- Enfrenta a las dificultades planteadas apoyándose en Jos conocimientos y 
habilidades adquiridas. 

- La finalidad de és.a metodología es que en el desarrollo de los 3 momentos. se 
propicien formas de participación grupal que permitan adquirir un aprendizaje útil y 
significativo al mismo tiempo que redunde en beneficio del mismo. 

A. Reflexión: 

El proceso educativo se inicia con Ja reflexión del grupo. en este primer 
momento debe propiciarse Ja confrontación. intercambio de ideas, puntos de vista y 
experiencias en torno a sus m:cesidades. 

A partir de Ja problemática expresada. el grupo propone las altemati\'as que más 

se acerquen a Ja satisfacción de sus necesidades. 

l .. . , 

:~~: 
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B. Aprendizaje: 

El segundo momento consiste en la apropiciación y generación de 
conocimientos, habilidades y actitudes. A través de los contenidos elegidos se pretende 
dar una respuesta a la problemática identificada en el momento anterior. 

C. Acción: 

La acción se traduce en actividades. concretas en cada grupo. a panir de los 
conocimientos, habilidades o destrezas adquiridas. 

Se realiza con la intención de generar, enriquecer y proyectar su aprendizaje y su 
trabajo hacia el ámbito donde sus miembros se desarrollan. 

Es imponante que el a~esor tome en cuenta estos elementos para llevar a buen 
término los objetivos del Circulo de Estudios. 

EL CÍRCULO DE ESTUDIO. 

El Círculo de Estudio es un grupo de personas que se reúnen periódicamente en 
tomo a un objetivo común. este objeÚ\'O lo constituye el estudio de cualquier programa 
que promueve el Instituto, sin embargo para el logro de este objetivo es necesario tener en 
cuenta un elemento muy imponante: la panicipación del adulto estudiante. 

La panicipación Ja podemos entender como la disposición para aponar 
conocimientos. inquietudes, opiniones y experiencias. Todo esto en beneficio del 
aprendizaje de los miembros del grupo. 

En la medida que se logre una panicipación activa. el grupo se involucrará en el 
proceso de aprendizaje. 

Metodología. 

Para definir que es la metodología, se debe diferenciar del método, el cual es un 
camino ordenado lógicamente. un conjunto de modelos o de pasos conducentes hacia un 
objetivo determinado. El método debe adecuarse al objetivo y se rechazará, aceptará o 
modificará en cuanto permita o no alcanz.arlo. 



150 

Por otro lado, la metodolog!a es la manera como se perciben y conocen los 
objetivos y el conjunto de supuestos teóricos que respaldan al método. Entonces, la 
metodología incluye además del método el objetivo, el marco teórico y el grupo. 

Lo antes expuesto son conocimientos básicos que debe manejar cualquier 
persona que trabaje en un grupo. pero¿, Qué es un grupo?, Qué caracteríslicas tiene?. 

EL GRUPO. 

Un grupo es un conjunto de 2 o más personas que comparlen normas con 
respecto a cienas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente interrelacionados. 
Algunas caracteristicas que comparten los grupos formados con cieno tiempo son: 

Que todos los integrantes del grupo tengan un mismo objetivo (necesidades o 
interés comunes), fuenemente interiorizados. 

Que exista una comunicación plena dentro del mismo. 
• Que exista una interacción entre cada uno de los miembros del grupo. 
- Que exista organización. 

Que exista cohesión, (esto se refiere al grado en que los miembros del grupo 
desean permanecer en él). 

Como se puede observar un grupo no es simplememe la reunión de dos o más 
personas, sino que implicar muchas más cuestiones que no se logran de un momento a 
otro, ya que implican trabajo y dedicación de todos y cada uno de sus miembros, incluso 
de la persona que lo dirija y asesore ya que éste también forma pane del grupo. 

LA FUNCIÓN DEL ASESOR. 

En las asesorías no se dictan clases, si así se hiciera, se obstaculizarla que los 
estudiantes se responsabilicen y se comprometan con su aprendizaje. 

Por el contrario, en las asesorias, el asesor tendrá que ser un facilitador del 
aprendizaje independientememe; es decir, además de informar a los adultos sobre el 

-
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manejo de Jos materiales y orientarlos en Ja realización de las actividades de aprendizaje, 
deberá ayudarlos a pensar, a plantearse preguntas sobre los contenidos y buscar los 
caminos para responderlas. 

El asesor tendrá que ayudar a Jos adultos a no ser consumidores pasivos, en vista 
de que aprender no es memorizar mucha información. 

Probablemente habrá muchas interrogantes que no se puedan responder en las 
asesorías, en éstos casos es muy imponante reconocer que no se sabe y que juntos, el 
grupo y asesor, traten de dar respuesta a la interrogante consultando libros, revistas, 
folletos, el periódico o bien a alguna otra alternativa. 

Dentro de las asesorías pueden presentarse diferentes tipos de estudiantes, unos 
que avancen más rápido, y otros que en su proceso de aprendizaje sean más lentos, ante 
esto las asesorías pueden ser individuales o grupales. 

En las asesorías individuales, se tendrá que apoyar de manera personal a Jos 
adultos que enfrenten dificultades en el manejo de materiales. En las asesorías grupales, la 
resolución de las dudas o problemas debe darse con la panicipación de todos los 
integrantes del grupo. 

¿Cuándo una Asesoría será Individual o Grupal'.' 

Ante ésta interrogante es posible tomar como base las características de la 
población en atención, es decir, habrá grupos heterogéneos tanto en lo que se refiere a sus 
conocimientos y experiencias como al nivel que estén estudiando, por esto es conver..iente 
que se asesore individualmente sólo cuando las características y necesidades de los 
estudiantes no permitan una tutoría grupal. 

En otros casos, al mismo tiempo se aliente de manera individual a un estudiante 
se puede hacer panícipe al grupo del problema que enfrenta. e intentar que se de una 
respuesta grupal. 

Es conveniente procurar no ofender. ni ridiculizar al adulto que plantea dudas. 
Es imponante prestar atención en el proceso de interacción de los miembros de un grupo. 
pues de es se pueden rescatar muchas experiencias útiles para el aprendizaje. 

Cómo Asesor del Sistema Abieno, ¿qué actividades se deben contemplar? 



152 

A. Etapa de Apenun 

Se puede iniciar una a.-.es.oria proponiendo una situación que plantee al grupo un 

problema ¿qué haría usted si. . ' 

Hay que propiciar u:i ambiente adecuado para la discusión sugiriendo ideas, 
retomando los comentarios de Jos adultos, anotando acerca del tema a tratar durante la 
asesoría¿ De qué vamos a hab!..Lr hoy?. ¿Quién de ustedes puede explicarme esto ... '! 

- Si lo considera con' oiiente. puede proponer una dinámica grupal. 

B. Etapa de Desarrooo 

- Para el desarrollo ck la sesión. pueden ser de utilidad estas actividades. 

- Combinar la lecru:-:o de los textos con la reflexión y el análisis que pueden 
iniciarse con preguntas y opin~ ... ::lé'S 

- Complementar 1~ ejercicios de los materiales de estudio con prácticas 
propuestas por el grupo, o bien .::on dinámicas grupales. 

- Proponer la realiz.adón de temas que complementen el trabajo de la sesión. Las 

tareas podrán resoh·erse por equipos y sus resultados se comentarán para confrontar las 
respuestas. 

- Realizar prácticas Je e' aluación parcial. proponiendo ejercicios diversos, 
lecturas comentadas y consul:.. d.: materiales de estudio. 

C. Etapa de Culmin.;.:ión 

Para finalizar la tu10:-'..;. te recomendamos éstas actividades: 

- Solicitar a los adul:os que resuman las ideas principales de la sesión, o revisar 
los contenidos. 

- Realizar evaluach.'Oe5 parciales. en forma oral o escrita, utilizando ejercicios 
combinados. 

Esclarecer en gr._:;>0 cualquier duda. y pedir a los adultos que expliquen 
verbalmente el tema o probk:::.:: trat.ado en la ast."soría. 
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Es imponame recordar que las actividades de aprendizaje, deberán ser tareas 
sencillas que permitan a los adultos adquirir conocimientos. desarrollar habilidades y 
hábitos autodidáctas. Se recomienda para el asesor el uso o bitácora en donde se registran 
las actividades realizadas y Jos sucesos imponantes de cada una de las sesiones. 

Hay actividades que dificilmente tiene cabida en una asesoría. Por ejemplo. 
repetir de memoria algo, obligar a los adultos a estudiar. resol ver por ellos las dificultades 
de aprendizaje, ocupar el tiempo de la asesoría hablando por hablar, o dictar apuntes. 

Lo aquí descrito no es una información completa sobre lo que será el trabajo en la 
asesoría, es simplemente un apoyo para llevar a cabo la función de asesor. 
En resumen. el Asesor: 

- Conduce y apoya el aprendizaje en el Círculo de Estudio. 
- Orienta la evaluación del aprendizaje. 
- Proporciona la información solicitada por el sistema integrado de información. 
- Orienta la acreditación de estudios. 
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ANEX06 

CUESTIONARIO A (EDUCASOOS) 

INSTRUCCIONES: Le pedirnos sea tan amable de o.."'lllestar las siguientes 
preguntas y en su caso. tachar Ja opción ade.:uada. :"o es t::1 examen. 

SECCIÓNI 

DA TOS GENERALES 
EDAD AÑOS Cl:MPLIDOS 
SEXO MASCULINO FEMESISO __ _ 
ESTADO CIVIL 
ESCOLARIDAD 
OCUPACIÓN 

SECCIÓNll 

J. ¿Desde cuando asiste al circulo de esrudio? 
Hace un mes más de seis meses menos de scis meses 

2. ¿Cuál fue el motivo que lo decidió a inidar o contim.:r sus estudios? 

3. ¡,Tiene alguna dificultad para asistir a sus asesorias? SI SO 
¿Porqué? 

4. ¿Qué tipo de apoyo le brinda el l!'iEA. para llevar a ca.Xi su educación? 

5. ¿Qué significa para usted seguir estudiando? 

6. ¿Qué es para usted la educación? 

7. ¿Encuentra alguna relación entre el estudio y la \ida~ SI SO 
¿Porqué? 

8. ¿Considera que el hecho de estar es1udiando Je ,.a a ~tir mejorar su nivel 
de vida? SI NO ¡.Porqué" 

9. ¿Intercambia ideas. opiniones o experiencias coon S-..IS compaileros acerca del 
contenido de los libros? SI :'\O ¿Porqué? 



1 O. ¿Cómo prefiere que se lleve a cabo la asesoría: 

A. Que el asesor dicte los temas de la clase. 
B. Estudiar en casa. 
C. Que usted lea en silencio y únicamente aclare dudas. 
D. Que todos panicipen en la asesoría, companieodo un tema de interés general. 
E. Otro. 

11. ¿Cuál es el tipo de apoyo que le brinda el asesor? 

12. ¿Le cuesta trabajo dar una opinión acerca del contenido de los libros? 
SI NO¿ Porqué? 

13. ¿Se le dificulta comprender el contenido de los libros? SI NO 
¿Porqué? 
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14. Indique tres factores que a su modo de ver dificulten su aprendizaje, el 
motivo y las posibilidades soluciones: 

¿QUE? ¿POR QUE? ¿COMO REMEDIARLO? 

15. ¿Cómo sería el asesor que a su modo de ver, sería el ideal? 
16. ¿Considera que tanto usted como educando y el asesor como tal: 

A. Aprendenjuntos. 
B. Que el asesor le enseña todo Jo que usted no sabe. 
C. Que el asesor es un guía al estudiar. 
D. Que usted puede aprender por usted mismo. 
E. Otro. 

14. ¿Cuál es su opinión acerca del autodidactismo (aprender por sí mismo). 
¿Es posible? SI NO¿ Porqué? 

15. ¿Hasta donde piensa llegar como estudiante? 
16. ¿Tiene algún otro comentario que hacer en torno a su proceso educativo? 

Escnoalo 

GRACIAS POR PARTICIPAR Fecha: 

1 

TESIS CON 
1 FALLA DE ORIGF.1l 

------·- ••I 
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CUESTIONARIO B (ASESORES) 

INSTRUCCIO!"ES: Le pedimos sea W1 amable de contestar las siguienlCS 
preguntas y en su caso. tachar la opción adecuada. No se trata de un examen. 

SECCIONI 

DA TOS GENERALES 
EDAD AÑOS CUMPLIDOS 
SEXO: MASCCLISO FEMENINO __ _ 
ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDAD: 
OCUPACIÓN: 

SECCIÓN 11 

1. ¿Cuál es la prin.:ipal motivación para paniciparcomo asesor? 
2. ¿Qué significa para usted contribuir a la formación de los adultos? 
3. ¿Según su pumo de \'iSta, cuál es la mejor forma de dirigirse a los adultos? 
4. ¿Cómo definiría a la educación? 
S. ¿Cómo organiza sus asesorías? 
6. ¿Para usted una asesoría provechosa es: 

A. Que los adulws contesten las guías de estudio o cuestiouarios. 
B. Que: cada adulto lc:a lo~ tc:mas a tratar y sólo vaya a asc:sorarse para aclarar dudas. 
C. Propiciar el imc:rcambio de ideas y experiencias. 
D. Otro. 

7. ¿Qué utilidad tiene el intercambio de ideas y experiencias entre el asesor y el 
adulto? 

8. ¿Qué habilidades cognoscitivas ha detectado en el adulto y cómo las detectó? 
9. ¿De qué forma se le proporciona los elementos para enriquecer su tarea como 

educador? 
10. Mencione tres factores, que según su juicio obstaculizen su labor como 

educador. cuál es su causa y qué solución propone: 
¿QUE? ¿POR QUE? ¿ COMO SOLUCIONARLO? 



11. .:.Considera que tamo us1ed como educador y el adulio como educando? 

A. Aprendenjumos. 
B. Que su compromiso es enseñar al que nada sabe. 
C. Que algunas veces el adullo necesita muy poca orientación. 
D. Otro. 

12. ,:.Cuál es su opinión acerca del au1odidactismo'.' ;.Es posible? 
SI NO ¿Porqué? 
13. ¿Qué entiende usted por didáctica? 
14. ¿Cuál es su punto de vista acerca del origen de la educación para adultos? 
15. ¿Cuál es la utilidad del material didáctico? 
16. .:.Ha diseñado algún material didáctico para la asesoñas? 
17. ¿Hasta dónde piensa llegar como asesor? 
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18. ;.Tienen algún otro comentario que agregar en tomo a su labor educativa? 

GRACIAS POR PARTICIPAR Fecha: 



ANEXO 7 

RESULTA DOS DEL CUESTIONAMIENTO A EDUCANDOS 

CUESTIONARIO A 

SECCIÓN! 

DATOSGESERALES 
EDADES:l5.15, l5, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19,20,22,22,22, 

22.22.23,26,27,27,28,29,29,30,31,31,31,31,33, 
33,33,33.33,35,36,36,36,37,39,40,40,42,43,46, 
47,55,67 

PROMEDIO DE EDAD: 29.6 aftas. 

ESTADO CIVIL: HOMBRES: 16 solteros 5 casados 1 separados 
MUJERES: 1 O solteras 13 casadas 3 separados 1 viuda 

Totales: 26 18 4 1 

ESCOLARIDAD: Hasta 1 °. de primaria: 5 
Hasta2ºdeprimaria: 8 
Hasta 3 ° de primaria: 7 
Hasta4ºdeprimaria:9 
Hasta Sº de primaria: 20 

OCUPACIÓN: Amas de casa (11) Encargado de Vidriería (1) 
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Estudiantes (19) Encargada del serv. domestico( 1) 

Soldador (1) Sin empleo (1) 

Comi:rciante (6) 
Limpieza (1) 

Cobrador (1) 

Anesano en cera (1) 

Obrero (1) 
Costurera (2) 
Chofer (1) 



ANEXO 8 

RESUL TAOOS DEL CUESTIONAMIENTO A ASESORES 

CUESTIONARIO B 

SECCIÓNI 

DA TOS GENERALES 
EDADES: 15, 16, 16, 16, 17, 19, 21, 24, 29, 33, 35, 37,48 

PROMEDIO DE EDAD: 25.07 a11os. 

SEXO: FEMENINO: 9 
MASCULINO: 4 

EST AOO CIVIL: solteros 9 casados 2 separado J viudos 1 

ESCOLARIDAD: 
Sexto semestre de Contaduría Pública 
Sexto semestre de Máquinas y Herramientas (CETIS) 
Cuano semestre de CCH 
Cuano semestre de Vocacional 
Segundo semestre de CCH 
Primer semestre de Colegio de Bachilleres 
Carrera Comercial (Secrelaria Ejecutiva) 
Curso de asistente ejecutivo 
Secundaria terminada (5) 

OCUPACION: Estudiantes: 7 
Estudia y trabaja: 2 (taller mecánico, comerciante) 
Secretaria del IMP: 1 
Encuestador: 1 
TécnicoOptometrisia: 1 
Sin empleo: 1 
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