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1 I N T R O D U C C I O N : 

Independientemente del modelo s o c í o p o l í t i c o , hay una búsqueda en Amé 

r i ca L a t i na , por enmarcar y conceptual izar la educación de adultos -

con referenc ia a l contexto c u l t u r a l , p o l í t i c o , s o c i a l , económico de-

cada pa í s . 

Pero, todav ía , no const i tuye un componente real del desar ro l lo socio 

económico. Se comprende la importancia de la tarea y , progresivamen-

t e , se dan algunos pasos en su prosecución. Pero no siempre las es— 

t r a t eg i a s resu l tan adecuadas y los resultados óptimos, 

En México, en el intento de h a l l a r un lugar de encuentro entre el -

desar ro l lo desigual del pa ís y el aporte de la educación en t a l pro 

ceso, se lanza e l Programa Nacional de Educación Para Todos, 

Todo programa de esta naturaleza impl ica , en su punto de pa r t ida , -

una concepción global del proceso educativo y del t ipo de sociedad-

que lo sustenta. Y , en segundo lugar , un esfuerzo muy amplio en to-

dos los aspectos que lo determinan como t a l : en la p l a n i f i c a c i ó n , -

en la es t ruc tu ra , en la coordinación, e tc . 

Un primer j u i c i o de va lor acerca de un proyecto se man i f i e s ta , no -

tanto en la ambición expresada en la meta que persigue s ino , en úl-

tima ins tanc i a , en los pasos que rea l i za para a l canzar l a . 



En la educación de adultos en América La t i na , no solamente en Méxi-

co , todas las metas parecen ambiciosas o solamente acces ib les a ---

muy largo plazo, justamente, debido a la estrecha re lac ión que exis_ 

te en sus acc iones , con determinantes soc i a l e s , económicas y , sobre 

todo, p o l í t i c a s . 

Además, el camino en la consecución del f i n no se da en una recta -

s in d i f i c u l t a d e s , sino en un proceso complejo de marchas, contrama£ 

chas, de f in i c iones y redef in i c iones . 

Por estas causas, fundamentalmente, la tarea de la educación de --

adultos en la t inoamér ica , no es simple. 

Que ya estas acciones no pueden reducirse a l ámbito escolar izado -

de la educación formal es ev idente , y lo refuerza el hecho de t e -

ner que emprender una tarea como la del Programa de Educación Para 

Todos. 

Pero no resu l ta f á c i l pensar en una labor que trascienda este ámbj_ 

to , por la escasa experiencia en este aspecto. 

Por ot ro lado, o t ras acciones que no sean las estr ictamente escola, 

r izadas , invo lucran, necesariamente, la pa r t i c ipac ión de la pobla-

c ión , en d i s t i n t a s formas y en d i s t i n tos grados. 

Asumir esta respondabi1 i dad y desconocer sus consecuencias, es in-

coherente o por lo menos no j u s t i f i c a b l e . Se agregaría a una l i s t a 

de er rores y exper iencias no conc lu idas , ya extensa en América La-

t i n a . 

Asumir la , hasta en sus últ imas consecuencias, implica una ardua ta 



rea hacia la pos ib i l i dad de hacer c o i n c i d i r el n i ve l de asp i rac iones 

con e l n i ve l do rea l i zac iones . 

T r a t a r de determinar las c a r a c t e r í s t i c a s e spec í f i c a s del Programa — 

"Educación para Todos", especialmente en la perspect iva de la educa-

ción de adultos dentro del contexto socioeconómico de México e s , en-

s í n t e s i s , e l panorama que se pretendo ana l i za r en la inves t igac ión .-

Dentro de es te contexto la rea l idad de Pátzcuaro y Michoacán s i rven-

de punto de par t ida para t r a t a r la formación de los educadores de --

adultos del Programa. 

Las l im i tac iones de t a l a n á l i s i s son muchas, porque son muchas las -

d i f i c u l t a d e s de semejante proyecto. 

El seguimiento a n a l í t i c o del proceso que desembocó en la formulación 

del Programa, s i r v i ó para confirmar un p r i n c i p i o tan obvio como básj_ 

co; el punto de par t ida de una acc ión de educación de adultos en Mé-

x i c o , y en América Lat ina en genera l , es e l adulto marginado. Mejor-

se d i r í a , debe ser lo por cuanto la rea l idad no se encarga, por sí so 

l a , de confirmar es te p r i n c i p i o . 

Esta a f i rmac ión , en d e f i n i t i v a esta encaminada a poner én fas i s en la 

necesidad de reconsiderar y r e d e f i n i r las capacidades de estos secto 

res de la poblac ión, dado que, de su grado de p a r t i c i p a c i ó n , depen. -

den las garant ías de e f e c t i v i dad y de continuidad del Programa. 

Dentro de es te contexto, la formación de los agentes educat ivos , re_s 

ponde a los mismos p r inc ip ios y a l as mismas l im i tac iones . 

Garant izar e l e fec to mu l t ip l i cador de su acc ión educa t i va , conduce a 



plantear su formación poniendo én fas i s en la capacidad de i dent i/ i car 

y luego reso lver los problemas con los cuales se enfrenta en su ta--

rea. Las fórmulas educat ivas , a jenas a esos problemas nunca fueron vá 

l i d a s . En todo caso, s i r v i e ron para poner de mani f ies to su i n e f i c a c i a . 

En un p r i n c i p i o e l propósito de esta inves t igac ión fue r e a l i z a r un --

proyecto de capac i tac ión para los educadores de adultos del Programa-

de Educación Para Todos. Pero la imposibi l idad de i d e n t i f i c a r con c í a 

r idad las necesidades educat ivas a las cuales debe responder su forma, 

c i ó n , no permit ió sino o f rece r los l incamientos del mismo. 

En forma de recomendación, se propone e l diseño de una nueva inves t i -

gación encaminada a detec tar las necesidades educat ivas básicas de la 

población de Pátzcuaro. Una inves t igac ión semejante sólo puede hacer-

se con la p a r t i c i p a c i ó n de todos aquel los que involucra la acc ión edu, 

c a t i v a . 

S i el tiempo no permit ió desde un comienzo es te propós i to , poner én-

f a s i s en la importancia de su r ea l i z ac i ón s i r v e para no desv i r tua r -

los esfuerzos y las expectat ivas que ha despertado el Programa de --

Educación Para Todos, en aquel los educadores que se s ienten compronie 

t idos con las ta reas de la educación de adultos en México. 



PARTE I : EL TEMA DE LA INVESTIGACION . 

2.- EL AMBITO EDUCATIVO DE MEXICO. 

La f a l t a de presupuesto en los países lat ioamericanos ha rezagado 

la educación en e l á rea . Y c a s i , s in excepción, el presupuesto pa, 

ra educación en estos pa í ses , se dest ina en un 80 % para pago de-

s a l a r i o s de maestros y acaso un 20 % , para cons t ru i r nuevas escue 

l a s , además de ot ros gastos. Esto prop ic ia un estancamiento en -

los s e r v i c i o s educat ivos . Mientras la demanda de los mismos crece 

desorbitadamente, los p lan te les ex is tentes resu l tan i n s u f i c i e n t e s , 

para o f rece r una respuesta adecuada. 

Algunos países se proponen, como una de las pos ib les so luc iones,-

incrementar la educación no formal , pr inc ipalmente d i r i g i d a a l me 

dio rura l que es el más a fec tado, 

En México, el panorama es semejante. Pese a los esfuerzos rea l iza , 

dos en la tarea educa t i va , el aumento en los s e r v i c i o s educa t i— 

vos ha sido i n s u f i c i e n t e . Buena par te de la población ru ra l y un-

sector de la urbana siguen a l margen de los bene f i c ios de la edu-

cac ión. 

El gobierno ha considerado ob l igac ión p lan tea rse , durante el pre-



sente sexenio, una acción decidida en favor de los sectores t rad i-

cionalmente deprimidos. Las r e s t r i c c i ones presupuestar ias de la Ad 

m¡n i s t rac ión públ ica y , en p a r t i c u l a r , de la S e c r e t a r í a de Educa-

c ión Púb l i c a , conducen a la necesidad de reor i en ta r e l gasto educa, 

t i v o a c t u a l , a la vez que incrementar los recursos destinados a l -

medio rura l y u t i l i z a r óptimamente los s e r v i c i o s ex i s t en tes . 

E l Informe Pres idenc ia l señala que es imperat ivo atender a los - — 

marginados/'aunque estos no lo e x i j a n " ; que hay que reor i en ta r — 

las acciones educat ivas a las pecu l ia r idades de las zonas deprimi-

das; que la educación debe darse en todo momento y lugar ; y que de, 

ben a j u s t a r s e las metas del desa r ro l l o nac iona l , con la o r i e n t a -

c ión y naturaleza de los programas de estudio encauzados a f o r t a l e 

cer y acrecentar la planta product iva . 

En e l conjunto de acciones se destaca el Programa Nacional de Edu-

cación a Grupos Marginados: "EDUCACION PARA TODOS". 

Dentro del P lan Nacional de Educación de la Sec re t a r í a de Educa-

ción Púb l i c a , se ha inc lu ido este Programa, que pretende s a t i s f a-

cer las p r i n c ipa l e s demandas en mater ia de educación, de los gru-

pos marginados en los medios urbano, rura l e indígena. 

Ex is ten t r es programas espec í f i cos dentro del conjunto de a c c i o— 

nes del Programa de Educación Para Todos: 

- Pr imar ia para todos los niños 



- Cas te l l an izac ión 

- Educación de Adultos 

Los d i s t i n t o s sectores de la población t ienen d i f e ren tes necesida 

des en materia educat iva . Estas d i f e renc i as plantean la necesidad 

de capac i t a r a l personal docente, especialmente en el rubro de la 

Educación de Adul tos , para poder responder eficazmente a los pro-

blemas que los cambios soc i a l es p lantean; y , en d e f i n i t i v a , para 

que e l ideal de una Educación Permanente l legue a conve r t i r se en 

rea l i dad. 

Esta inves t igac ión hace h incap ié , fundamentalmente, en e l últ imo 

de estos Drogramas, atendiendo, entre otros aspcctos , a la forma-

ción de los educadores de adul tos . 



3.- LA EDUCACION DE ADULTOS Y LA FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS EN MEXICO. 

La necesidad de h a l l a r nuevas a l t e r n a t i v a s educat ivas que permitan 

cub r i r las necesidades de sectores t rad ic iona lmente marginados, — 

plantea igualmente, la urgencia de capac i t a r al personal que ten— 

drá a su cargo esas acc iones. 

Esta urgencia se pone de man i f i es to , más aún, en los Subprogramas-

de Educación para Adultos y en el de Cas te l l an i zac ión . 

En e l Subprograma de Educación Pr imar ia para Todos los Niños, las-

acciones se l l e va r án a cabo a t ravés del aprovechamiento e incre--

mento de los s e r v i c i o s ex i s ten tes . 

S in embargo, la i n f r aes t ruc tu ra que ofrecen en México, los serv i--

c ios educat ivos para adultos y los de comunidades indígenas, no re 

su l ta adecuada para m u l t i p l i c a r las acc iones. 

E l personal a su cargo, en la a c tua l i dad , no solamente es i n s u f i -

c i e n t e , sino que, además, no está capacitado en esas áreas . 

La S e c r e t a r í a de Educación Públ ica de México, a t ravés de las de le 

gaciones e s t a t a l e s , ha asumido la responsabi l idad de la formación-

del personal de ambos Subprogramas. 

De esta manera se ha p rev i s to que la educación de adultos esté a -



cargo de Ins t ruc tores y las acciones de c i s t c l l a n i z a c i ó n a t ravés -

de p romoto res b i l í ngües. 

Además, "cada entidad d e f i n i r á la forma de pa r t i c i pac ión de los ---

j ns t ruc to res , para el desa r ro l l o del Programa espec í f i co de educa-

c ión de adu l tos " ( SEP , Programa Nacional de Educación a Grupos Mar-

ginados p . 8 ) . 

Esta de f i n i c i ón en cada ent idad, impl i ca , necesariamente, una Ímpo£ 

tante y d i f í c i l t a r e a , por cuanto no existen exper ienc ias an t e r i o— 

res que permitan superar el temor por la improvisación. 

Los aportes teór i cos y p rác t i cos que resu l ten de ésta i nves t igac ión , 

pueden con t r i bu i r a esta d e f i n i c i ó n . En este sent ido , no es sino -

una af i rmación de los ob j e t i vos i n s t i t u c i o n a l e s del CREFAL, en la -

formación de recursos humanos para América La t i na . 



k.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

En su fase empír ica , los ob j e t i vos t ienden a mostrar y demostrar to 

das las f a l l a s y d e f i c i e n c i a s observables en el sistema ex i s ten te -

de la Educación de Adultos en Michoacán. 

Y, por o t ra pa r te , en la invest igac ión se t r a t a de formular un pro-

grama tendiente a determinar los aspectos necesar ios para implemen-

ta r un Proyecto de Capaci tac ión para el personal que se va a desem-

peñar como promotor en el Programa de Educación de Adultos en e l — 

Plan de Educación Para Todos. 

Estos ob j e t i vos se r e f i e r en a : 

- Ana l i za r los l ineamientos de la P o l í t i c a Educativa Nacional y Es. 

t a t a l en cuanto a la formación de recursos humanos para implemen, 

t a r el Plan de Educación Para Todos. 

- Detectar el n i ve l de formación de los educadores de adultos de -

Pátzcuaro. 

- Detectar los in te reses y expectat ivas de los educadores de adul-

tos de Pétzcuaro acerca de los f i n e s , ob j e t i vos y a lcances del -

P lan Nacional de Educación Para Todos. 

- Eva luar las necesidades de capac i tac ión expresadas por los mis--

mos educadores de adul tos . 

- Eva luar las necesidades ob j e t i v a s de la comunidad de Pátzcuaro -

en cuanto a la capac i tac ión de los recursos humanos su f í c i en tes-

para implcmentar el P lan de Educación Para Todos. 



5.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

5-1 Descr ipción y a n á l i s i s del ¿roblona 

La problemática planteada puede s i n t e t i z a r s e en los s igu ientes pun-

tos : 

- En el P lan de Educación Para Todos no estén determinadas las carac 

t e r f s t i c a s que debe presentar e l promotor de la Educación de Adul-

tos 

- Los ac tua les educadores de adultos de Pétzcuaro t ienen t f t u l o s de-

maestros de pr imaria 

- No han rec ib ido ninguna preparación e spec í f i c a para desempeñarse -

en el campo de la Educación de Adultos 

El p e r f i l de un promotor, de acuerdo a las necesidades que el P lan -

de Educación Para Todos p lan tea , ex ige, en términos muy genera les : 

- Formación t eó r i co p rác t i c a necesar ia para el d iseño, e jecuc ión y -

eva luac ión de programas y acciones educat ivas t a l e s como las que -

e l P lan do Educación Para Todos señala 

- Formación en es t r a t eg i a s educat ivas no formales 

- Preparación técnica metodológica para p a r t i c i p a r en t raba jos de -

inves t igac ión y experimentación educat iva 

- Capacidad para u t i l i z a r técn icas de extensión y de s e r v i c i o 



- Capacidad para d i seña r , e jecuta r y eva luar programas de formación 

de educadores de adultos 

- Ac t i tud c r í t i c a y r e f l ex i v a f r en te a s í mismo y a la rea l idad so-

c i a l 

Todo lo anter iormente planteado exige una perspect iva de solución -

a largo y a cor to plazo. 

La idoneidad del papel de los educadores con respecto a los cambios 

de la sociedad y de los propios sistemas de educación, exige una vj_ 

s ión a largo plazo en la formulación de p o l í t i c a s y planes integra-

dos de formación permanente de todas las ca tegor ías de personal de-

educación. 

Por otro lado, la actua l transformación que se pretende operar en -

el sistema educat ivo de México, a t ravés del P lan de Educación Para 

Todos, exige soluciones inmediatas, d i v e r s i f i c a d a s y adaptadas para 

reso lver problemas cuan t i t a t i vo s y c u a l i t a t i v o s que plantea la e s c ¿ 

sez de personal docente capaci tado. 

Especialmente el Programa de Educación de Adultos dt este P l an , —-

plantea la necesidad de formar un personal adecuado, de acuerdo a -

los s igu ientes p r i n c i p i o s : 

- El educador de adultos debe ser formado específ icamente en e l ma£ 

co de la Educación Permanente, si quiere cumplir su función den--

t ro de los preceptos que esta le marca. 



- La evoluc ión de las e s t r a t eg i a s educat ivas susc i ta profundas modj_ 

f i cac iones en los s i tenss educat ivos , en cuanto al contenido y --

los métodos, por un l a J o , y a las re loc iones entre educador y ed]¿ 

cando, por o t ro . 

- Cualesquiera sean las reformas los educadores deben p a r t i c i p a r en 

la preparación y r ea l i zac ión de las mismas, como condic ión esen— 

c i a l para la d i fus ión y e f i c a c i a de t a l e s transformaciones. 

- En la educación a sectores marginados, el educador está llamado a 

cumplir un importante papel soc ia l que rebasa ampliamente la fun-

ción del educador t r a d i c i o n a l . 

Por o t ra pa r t e , se considera que la formación de éste personal "de-

be darse dentro como fuera de i ns t i tuc iones espec ia l izadas y d i f e — 

rentes a los centros de formación docente conocidos. . .debido a que-

los centros ex is tentes fueron creados como necesidad de desar ro l lo-

del sistema formal y que e l l o s están representados por programas rX 

g idos , s i n ninguna pa r t i c i pac i ón del sujeto en su d iseño, y s in una 

adaptación c l a r a a las expectat ivas y necesidades de los mismos su-

j e t o s " (Velézquc-z, p.5) ( 1 ) . 

Podrfa p lan tea rse , s in embargo, la opt imización de t a l e s recursos -

adaptando, eventualmente, esos programas a los f i nes que, en e l ca-

so concreto de México, se propone el P lan de Educación Para Todos. 

Además, no toda propuesta de educación no formal e s , necesariamen-

t e , la respuesta más adecuada. En muchos casos, los antecedentes -

( l ) La re fe renc ia de c i t a s se encuentra en B i b l i o g r a f í a . 



que ex is ten presentan ^rojramas más r íg idos que aquel los de los s i ¿ 

temas formales. 

Ba jo esta perspect iva , a t ravés de la inves t igac ión y en función de 

las necesidades, in tereses y expectat ivas detectadas en la comunidad 

de Pátzcuaro, se t r a t a r á de implementar el Diseño de un Proyecto de -

Capaci tac ión de Promotores para el P lan de Educación Para Todos. 

5 .2 Enfoque Metodológico. 

En el a n á l i s i s del tema indicado se ha recurr ido a va r ios métodos. 

En primera i n s t anc i a , en la inves t igac ión se emplea el método ana l í t j _ 

co deduct ivo, con e l propósito de ana l i z a r la problemática desde un -

marco t eó r i co . De esta manera se logra determinar c a r a c t e r í s t i c a s es-

p e c i f i c a s del Programa de Educación Para Todos, en la perspect iva de-

la educación de adultos en América La t ina . 

En segunda lugar , se emplea un método h i s t ó r i c o o d iac ròn i co , para po 

der captar la problemática ex is tente en la a c tua l i dad , y cuyos princi_ 

pios se ha l l an en la perspect iva del desa r ro l l o de la sociedad g loba l , 

de t a l manera que se ubica la problemática educativa como parte de la 

p rob1emát i ca soc i oeconóm i ca . 

En t e r ce r lugar , se emplea e l método empírico induct i vo , para ind icar 

algunos problemas espec í f i cos dentro de la rea l idad de Pátzcuaro y de 



Michoacén, con e l propósito de seña la r , a t ravés del establec imien-

to de la re l ac ión entre e l marco s i tuac iona l y el marco t e ó r i c o , aj_ 

gunas necesidades e spec í f i c a s de la zona. 

Estos métodos se han escogido en forma adecuada a los propósitos — 

de esta i nves t igac ión , en que e l a n á l i s i s se maneja a n i ve l p r i n c i -

palmente c u a l i t a t i v o , con c a r a c t e r í s t i c a s desc r i p t i v a s y explorato-

r i a s . 

5.3 Formulación del Problema. 

a.-¿Cuántos promotores se necesi tan para cub r i r las n e c e s i d a -

des educat ivas de los adultos marginados de Pátzcuaro, se-

gún los l incamientos del P lan de Educación Para Todos? 

b.-¿Qué t ipo de formación neces i ta el promotor de la Educación 

de Adul tos , que va a e j e r c e r su función en la comunidad de 

Pátzcuaro, según los l ineamientos del P lan de Educación Pa 

ra Todos? 

5.4 De f in i c ión Operacional del Problema. 

Formación: Cobertura c u r r i c u l a r 
Cobertura metodológica 
Concepción general dt¡ la Educación de Adultos 

P romoto r : Su p e r f i l inc luye aspectos cognoci t ivos y a c t i t u -
di nal es : 



- aspectos co .noc í t i vos: 

- In te ro re tac ión de los elementos del proceso educativo 

- In te rpre tac ión de la Ps i co log ía del Adulto 

- Manejo de métodos y t i c n i c a s andrayógicas 

- I n te rp re tac ión de las funciones de la educación como proceso 

soc ia l í zador 

- In te rpre tac ión de su rea l idad y de sus re lac iones internas y 

externas para la búsqueda de es t r a t eg i a s de soluc ión 

" Aspectos a c t l t u d i n a l e s : 

"Se considera que las ac t i tudes son expresadas verbalmente en -

opiniones o se mani f iestan como tendencias de comportamiento, -

lo que permite su evaluación mediante una escala de aprec iac ión 

de a c t i t u d e s . . . 

- Ac t i tud c r í t i c a : - un j u i c i o cuestionamlento emit ido, ore--
v io conocimiento, a n á l i s i s y r e f l ex ión 

- F l e x i b i l i d a d : - es ta r ab i e r to a d iscus ión 
- aceptar a n á l i s i s y c r í t i c a s J e sus ¡deas 
- pe rmi t i r y admi t i r la toma de dec is ión -

en conjunto 
- capaz de «jener^r aportes s i j n i f i c a t í v o s -

para soluc ionar s i tuac iones planteadas 

- Ob je t i v idad : - capaz de ana l i z a r la rea l idad con r iguro 
sídad c i e n t í f i c a s in de ja rse dominar por 
prej u í c ios 

- Cooperación: - p-i r t ic ipac ión pos i t i v a en esfuerzos con-
juntos a n i ve l j rupal , y comunal 



- I n t e r é s : - preocupación y motivación mani f ies ta -
por su perfeccionamiento humano y pro-
fes iona l con un sentido soc ia l 

- To le ranc i a : - saber escuchar a los demás, aún cuando 
tengan opiniones con t r a r i a s 

- saber contestar s in o fender . . . " (CREFAL 
Propuesta de la Comisión Técnica para-
el Reglamento Interno de la Evaluación 
del Curso de Maestr ía , p . 3 ) " 

- Comunidad de Pátzcuaro : Municipio de Pátzcuaro. 

5.5 HIPOTESIS 

5.5.1-- H ipótes is general 

- El estado actual de la capac i tac ión de los docentes en Pátz-

cuaro, no es s u f i c i e n t e para proporcionar los promotores que 

exige el Programa de Educación de Adultos del Plan de Educa-

c ión Para Todos. 

5 .5 .2 .- Hipótes is e spec í f i c a s 

- Los ac tua les cu r r í cu los de los Centros de Capaci tac ión Docer^ 

te para Educadores de Adultos a n ive l E s t a t a l , no alcanzan a 

cub r i r las necesidades para lo formación de promotores del -

Programa de Educación de Adultos del P lan de Educación Para-

Todos. 

- Los aspectos cognoci t ivos y a c t i t ud ina l e s de la formación de 

los ac tua les educadores de adultos de Pátzcuaro no son su f i-



c ientes para cub r i r e l p e r f i l del promotor del P lan de Edu1 

cac ión Para Todos. 

5 .5 .3 .- Indicadores 

- Los ob je t i vos formulados en los Planes y Programas de Estu 

dio de la Escuela Normal Super ior de More l i a . 

- Los contenidos que aparecen en dichos P lanes. 

- La p rác t i ca docente con adultos marginados y del medio ru-

ra l . 

La pa r t i c i pac i ón de los educadores en la confección de los 

cu r r i cu l a : y en qué momentos. 

- La u t i l i z a c i ó n de técn icas de dinámica de grupos 

- La lec tura de r ev i s t a s de Educación de Adul tos ; cuáles y -

con qué f recuencia 

- Los aspectos cognoci t ivos y a c t i t ud i na l e s mencionados en I 

de f i n i c i ón operacional del problema. Los aspectos a c t i t u d i 

nales señalados por los educadores se consideran como "de-

seab les " en un educador de adul tos . 

5.6 De l imi tac ión del universo 

Para de tec ta r las necesidades educat ivas que plantea la imple 

mentación del P lan de Educación Para Todos: 



- Delegación de la SEP para el Estado de Michoacán. 

- Direcc ión General de Educación a Grupos Marginados. 

- Autoridades del Municipio de Pátzcuaro. 

- J e f a t u r a s de Sector de Superv is ión E s co l a r . 

- Personal docente de los d i s t i n t o s munic ip ios de Pátzcuaro -

dependientes de la SEP. 

- Centro Coordinador Ind igenis ta Región Lacus t re ( I N I ) . 

- D i recc ión Regional de S e r v i c i o s Educat ivos en e l área lndj_ 

gena ( S EP ) . 

- Otras i n s t i t u c i o n e s : CREFAL. 

Para detec tar e l n i ve l de formación de los educadores 

tos de Pátzcuaro: 

- Educadores de adultos de los centros de Pátzcuaro 

tes de la SEP. 

Para detec tar e l n ive l de formación de los Centros de 

c i ón : 

- Escuela Normal Super ior de More l i a . 

Del primer grupo se tomaron en cuenta las personas más represen^ 

t a t í v a s . Del segundo 3rupo se tomaron en cuenta todos los educa, 

dores de adultos para la ap l i c ac ión de los instrumentos. Del --

t e r c e r grupo, algunas personas más rep resen ta t i vas y los planes 

de estudio . 

de adul--

dependien 

Capacita-



5.7 Para la r eco lecc ión de los datos se seleccionaron las 

siguí entes técn i c a s : 

A n á l i s i s documental. 

E n t r e v i s t a s (Anexas 1 ,2 ,3 ,4 , y 5 ) . 



PARTE 11 : MARCO SITUACIONAL 

6. EDUCACION Y MARGINACION EN MEXICO. 

6.1 Int roducc ión: 

A pesar de los esfuerzos que ha rea l i zado y que r ea l i z a el go— 

bierno de México para impulsar e l d e s a r r o l l o , las ac tua les c i r -

cunstancias y su tendencia de e vo luc i ón , l l evan en cambio, a --

m u l t i p l i c a r , los obstáculos. 

La atenc ión J e los aspectos del c rec imiento económico, la índus 

t r i a l i z a c i ó n , el desar ro l lo de los energé t i cos , la superación -

c i e n t í f i c a y tecno lóg ica , los sistemas de c r é d i t o , de p rec ios ,-

de comerc ia l i zac ión , de t ranspor tes y de muchas o t r o s , aunados-

a una cana l i zac ión de recursos púb l i cos y pr ivados y de estímu-

hacia las áreas más dinámicas, han implicado inevitab1emente,dj_ 

f e r i r la atención equ i t a t i v a de grandes grupos humanos, agudizan 

do con e l l o la Jes igua ldad s o c i a l . 

El proceso de margina l izac ión en México se da como consecuencia 

de la evolución de los sitemas c a p i t a l i s t a s dependientes que c^ 

r a c t e r i za a los países de la Región. Pe ro , aunque América La t i -

na tenga un pasado parecido y muchos rasgos comunes en sus s i s-



temas de dominación s o c i a l , para c a r ac t e r i za r la marglnalidad es -

necesario ana l i za r e l problema considerando los aspectos h i s t ó r i c o , 

p o l í t i c o , cu l t u r a l y soc ia l que lo han generado, asT como los de fji 

dolé geográf ico, ecológico y económico que lo determinan. Además de 

estos fac tores es necesario d i f e r e n c i a r dos patrones de marginación 

dados por su ubicación espec i a l : e l que t iene lugar en las áreas ru 

ra les y e l que se presenta en el medio urbano. 

Los primeros pasos hacia una fase indust r ia l izada fueron dados, en 

México, en la etapa Cardenista: e l programa agra r io , la creación -

(en 1937) de la Administración General de Petró leo Nacional , e t c . 

Los años poster iores a 1940 s i g n i f i c a r o n , fundamentalmente 11 

la consol idación de la " i n i c i a t i v a p r i vada " , cuyos cap i t a l es se dis, 

t r ibuyeron , a lrededor de la banca, la industr ia y e l comercio de -

los centros urbanos de mayor importancia" : 

(Robles, p. 180 a 225) 

(Poblac ión Mi l lones) Urbana Rural Poblac.econ.act iva 

1973 19,653 33.1 64.9 

1950 25,971 42.6 57.4 32.33 ( 0 

I960 35,030 50.7 49.3 32.45 (2) 

1970 48,225 58.7 41.3 26.27 (3) 



(1) En esta época se señala la más a l t a t asa de empleo:"8.3 mi l lones 

de empleados y t raba jadores , rura les o urbanos , sostenían a I7 .4 ;es-

to s i g n i f i c a que cas i toda la población mascu l ina en edad de traba--

j a r estaba empleada". 

(2) En 1961 la población analfabeta era de 7-46 mi l lones en el campo 

y de 3.42 mi l lones en las ciudades. 

(3) Ana l fabetos : 11 mi l lones . ( R o b l e s , p.133 a 225) 

En e l período ca rden i s t a , la invers ión p ú b l i c a des t inó el 12.6% a -

fomentar la inst rucc ión copular. En los pe r íodos poster iores (Av i l a 

Camacho, Alemán, Ruíz Cort ines) se disminuye a l 10.2%, 8.3% y 8.9%. 

(Rob les , p. 182) - ( 

Entre 1958 a 1964, las inversiones e x t r a n j e r a s ascendieron de 22.3 

a 74.1 mi l lones de dó lares : "La e s t r a t e g i a de i n d u s t r i a l i z a r a l ---

p a í s . . . (y ) asegurar la dinámica f i n a n c i e r a . . . . permit ió la crea---

c ión de "sociedades anón imas" . . . . La producc ión bás ica quedó monopo-

l izada por los i n v e r s i o n i s t a s " (Rob les , 1S3) . 

Ent re 1966 y 19&7 el producto nacional bruto c r e c i ó a una tasa 

anual de 7%, la población 3.6% y el d e s a r r o l l o 1.9%; s in embargo el 

10% de la población rec ib ía el 52% del ingreso t o t a l . (Robles ,205). 



" S i n una programación adecuada, los estab lec imientos de educación -

super ior venían actuando como f ac to res de movi l idad económica y so-

c i a l para p ro f e s i on i s t a s que empleaba la dinámica del desa r ro l l o --

que, durante la década de los sesenta , se carac ter izaba por la 1 Ímj_ 

tada u t i l i z a c i ó n de una abundante mano de obra procedente de los — 

sectores populares. 

Con cuadros técn icos i n c ip i en tes y medios de producción acordes a l -

modelo de los países desa r ro l l ados , e l mercado interno se consol idó 

con la d ispar idad que imponían los costos de los productos elabora-

dos. Los bienes de consumo se concen t r a ron . . . en 1js grupos con in-

gresos más e l e v ados . . . " ( Rob l e s , 217 )• 

En 1970 e l 4.5% de la poblac ión obrera estaba desempleada. "En los-

últ ímos s e i s meses del mismo año e l í nd i ce de crec imiento de desem-

pleo aumentó hasta e l 8.5%; e l desempleo se reg i s t ró en los d is t in . 

tos sectores con las s igu ien tes c i f r a s : 

Pob1ac.econ.act i va Desemp1eo 

Indust r ia de la construcc ión 41.4% 12% 

Sector agropecuari 23.9% 9.6% 

S e r v i c i o s 34.7% 8.7% 

(Rob les , 217/218) 



Desde 1950, la estrite^i-- ¿con^mic-í di rT^i los recursos al fomen-

to del desarr l i o I ndus t r i a l y el sistema educativo actúo como pro 

veedor J e fuerza de t r a b a j o , " . . . - o r a cubr i r las necesi Jades de -

las ciudades más importantes ie lo re r ,Cólica " (Rebles ,223) . 

S in embargo ex is ten otros numerosos f a c t o r e s , que contr ibuyen a un 

desa r ro l l o desequi l ibrado en México y favorecen la s i tuac ión de --

margi nal i dad: La conf igurac ión geográf ica de a k u n a s regiones, la-

escascz de recursos na tu ra l e s en o t r a s , aunac: a c i e r t o s fac tores-

J e orden h i s t ó r i c o , (fiesde período co lon ia l los españoles t u v i e 

ron su p r inc ipa l centro de o c t i v i d a J comercial en la ciudad de M§-

xico ) y p o l í t i c o ( p o l í t i c a s c e n t r a l i s t a s ) . 

" E l desa r ro l l o desequ i l ib rado , que es p r v ' J J©' modo c a p i t a l i s t a -

de producción presento d i ve r sos aspectos : c r o n o l ó g i c o ( c í c l i c o ) , — 

s e c t o r i a l y e spac i a l ; los ú l t imos dos debido a que la p r o d u c t i v i — 

dad del t raba jo crecc m*s lentamente en l i s ac t i v idades producto--

ras de mater ias primas (p r inc ipa lmente ag r i cu l t u r a ) que en la i n -

d u s t r i e ; la producción i n d u s t r i a l se desa r ro l l a en un número re la-

t ivamente bajo de regiones t s p e c í f icamente ¿sc->g¡d?s" (Ceceña , p .8 ) . 

Por o t ro lado, la coex is tenc ia de elementos J e es t ruc tura c a o i t a l i s , 

ta y p r e c a p i t a l i s t a , determinan además un? "economía dua l , r eg iona l 

mente desequ i l ib rada" (Ceceña, p. 8 ) . 

Todos estos fac tores aunados determinan una "po l a r i dad " nac iona l , -



zonas a t rasadas , con predominio J e a c t i v i d a d a l t e ó l a escasamente -

tecn i f i coda sobr^ la a c t i v i dad i n d u s t r i a l y -zonas cuya estructura-

ocupacional muestra el pre 'ominio de la a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , combi_ 

nada o no con una a g r i c u l t u r a t e c n i f i c a d a (Pa lc rm, t . 1 8 a 29). E n -

t r e estos dos extremos se dan los d i s t i n t o s panoramas de las regio« 

nes del pa í s . 

"La e s t r a t eg i a de los gobiernos ha s ido la de apoyar a los sectores 

más favorec idos por el d e s a r r o l l o , lo cua l ha propic iado el agudo -

desequ i l i b r i o que mani f ies tan las á reas geográf icas de recursos in-

c i p i en t e s que abandonadas en su p reca r i a p o s i b i l i d a d de s u b s i s t e n -

c i a , acusaron la deb i l i dad de un pa í s cuyas mayorías v iven en una -

pobreza que i n c luye e l ana l fabet ismo, la carenc ia de programas de -

s a l u d . . . a s i s t e n c i a s o c i a l , e t c . " (Robles 223). 

En 1971 la deserc Í5n esco la r señala las s igu ien tes c i f r a s : " E l 54%, 

de n iños , en l a s áreas urbanas, completaron los se i s años de e n s e -

ñanza p r imar i a , a d i f e r enc i a del 9% de los i n s c r i t o s en las zonas ru, 

r a l e s . ( B é j a r p .56u) . 

"En la educación super ior la SEP ha r eg i s t r ado una población de - — 

484.425 en el n i v e l de l i c enc i a t u r a durante 1974/1975; de la c i f r a -

t o t a l , 119.714 corresponden a la UNAM, 61.867 al I n s t i t u t o Po l i t é c-

nico Nac iona l , 39.4J^. a la Univers idad de Guada la j a ra , 23.722 a la-

Univers idad Autónoma de Nuevo León y 19.204 a la Univers idad Vera--



cruzaría ( SEP , P o l í t i c a Educat iva , acciones más re levantes , 1970-1975» 

p. 92/5). 

"En términos Í J e a l e s , la educación públ ica es un instrumento de — 

progreso ind iv idua l y s o c i a l . En la medida en que las oportunidades 

educat ivas estén determinadas per la desigualdad económico y soc ia l 

este derecho continuará actuando como p r i v i l e g i o de las ca l ses aco-

modadas. Si b ien el problema es agudo desde la p r imar i a , los c i c l o s 

poster iores conforman una pirámide cuya e s t ruc tu ra se va estechando 

a medida que e l v é r t i c e co inc ide con las reducidas c i f r a s de i n s -

c r i p c i ón en la educación super ior y altamente espec ia l izada . . .pese-

a que el gobierno ha aumentado considerablemente e l gasto destinado 

a educac i ón . . . " (Robles , p. 228). 
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' T res cuar tas partes de la población productiva carece de c o n o c i -

mientos bás i cos " . 

En esta cant idad están inc lu idos "7 mi l lones de mexicanos que no -

saben l ee r o e s c r i b i r , que junto con las t r es cuar tas partes de la 

población p roduc t i va . . .que carece de conocimientos básicos o de --

una educación i n t e g r a l , están marginados y s in pos ib i l i dades de 

tegra rse a la soc iedad. " (FRIAS SANTILLAN, A . , en UNO MAS UNO, — 

9/9/1978, p. 3 ) . 

Según los datos del Suplemento E s t ad í s t i co aparec ido en "Progreso" 

en ju l i o-agos to de 1977, las estimaciones generales en c i f r a s para 

México son las s igu ien tes : 



M E X I C O 

Extensión t e r r i t o r i a l (Km2) 1.967.183 
Población t o t a l en 1976 62.601.000 
Porcenta je de pob lac ión urbana 61.7 
Tasa anual de c r ec im ien to demegráfico 

( p o r c e n t a j e ) : Promedio 1970-76 4 .2 
Producto in te rno bruto 

(mi l lones de dó l a res de 1973) 46.711.4 
Producto in terno bruto por habi tante 

(dó lares de 1973) 776.6 
Tasas de c rec imien to anual ( p o r c e n t a j e ) : 

P IB t o t a l en 1960-75 6.6 
PIB por hab i t an te en 1960-75 2.8 
P IB t o t a l en 1976 4.0 

Formación bruta de c a p i t a l en 1975 
(mi l lones de dó la res de 1973) 11.771.3 

Comercio (m i l l ones de d ó l a r e s ) : 
Exportaciones en 1976 4.030.0 
Importaciones en 1976 6.280.0 

Reservas i n t e r n a c i o n a l e s (mi l lones de d ó l a r e s ) : 
Diciembre 1976 1.501.0 

Deuda públ ica externa (mi l lones de d ó l a r e s ) : 
Diciembre 1975 14.700.0 

Tipo de cambio (unidades de moneda nacional por d ó l a r ) : 
Diciembre 1975 12.50 
Diciembre 1976 22.17 

Va r i ac ión del costo de vida en 1976 (porcenta je ) 16.1 
Ingresos t r i b u t a r i o s del gobierno cent ra l 

(porcenta je del P I B ) en 1975 9.7 
Porcenta je de egresos t o t a l e s del Gobierno Central para: 

Educación 7*9 
Sa lubr idad 3.2 
Viv ienda n .d . 

Nata l idad por mi l hab i tantes 43.4 
Morta l idad general por mi 1 habitantes 7.5 
Morta l idad i n f a n t i l por mil nacidos v i vos 48.2 
Años de expec t a t i v a de vida a l nacer 64.0 
Porcenta je de a l f abe t i smo 76.3 



6.2 El medio r u r a l : 

" S i n tecnología para la explotac ión p l an i f i c ada de los recursos na-

t u r a l e s , la reforma agrar ia - producto del proceso revoluc ionar io--

pierde su sentido y los rendimientos a j r í c o l a s quedan sujetos a las 

mínimas pos ib i l i dades de lograr cosechas controladas a p a r t i r de la 

ap l i c a c i ón de c r i t e r i o s a n a l í t i c o s y experimentales de uso de la --

t i e r r a , sistemas de r iego, combinación a l terna^de var iedades de cuX 

t i v o ajustados a la ecología de la reg ión , para mejorar la ca l idad-

y la variedad de los productos dest inados al comercio interno o a -

la exportac ión" . (Robles, p .224) . 

En e l ámbito r u r a l , se han conformado a t r a vés de los años, dos — 

sistemas de explotación a g r í c o l a . E l comerc ia l , ca rac ter izado por— 

la producción de bienes capaces de penetrar en los mercados n a c i o -

nal e i n t e rnac i ona l , y que cuenta con f a c i l i d a d e s para absorber tec 

nología e incrementar su p roduc t i v idad en forma ace lerada . Pero , en 

muchos casos, este incremento se basa en e l t r aba jo insuf ic ientemen 

te remunerado de miles de j o r n a l e r o s y t raba jadores a g r í c o l a s , por-

la v ía de los bajos sa l a r i os y e l c a s t i g o de los prec ios de los pro 

ductos por parte de in te rmed ia r ios . 

Por su pa r t e , el sistema t r a d i c i o n a l o de subs i s t enc i a , está c o n -

formado, or imorJ ia lmente, por unidades a g r í c o l a s de autoconsumo --



con ba ja o nula caoacidad para e l ahorro y la acumulación. La ex— 

p lo tac ión de és tas unidades se basa en e l t r aba jo f am i l i a r y se — 

o r i en t a a obtener a l imentos a prec ios más bajos que los del merca-

do. Requiere , además, de o t r a s ac t i v idades remunerativas para equj, 

1 i b ra r su economía. 

En general los estudios denuncian: concentración de la tenencia de 

la t i e r r a en pocas manos: e l 61% de toda la supe r f i c i e censada en-

1960 era de propiedad p r i v ada ; de una población a c t i v a agr í co la --

ca l cu lada en 7.6 m i l l o n e s , más de 4 mi l lones carecen de t i e r r a s ; -

de los predios no e j i d a l e s -el 73.7%- el 56.6% son t i e r r a s de l a -

bor y e l 53.4% son t i e r r a s de r i ego ; mientras que de los e j i dos --

-26.3%- solamente un 43.4% son t i e r r a s de labor y un 41.6% son de-

r i e g o ) . (Reyes Osor io , págs.579 y s i g . ; 971 y s i g . ) 

Pob lac ión : 

Indicadores ac tua les señalan que a una tasa de crec imiento anual -

de 3.2%, la poblac ión t o t a l del pa ís en 1932 será del orden de 75-

mi l I ones de hab i t an tes . Las est imaciones más bajas a r ro jan una c i -

f r a de 110 mi l lones para el año 2000. En 1977 la población rura l -

asciende a 23 m i l l o n e s , lo que equ iva le a l 41% de la población to-

t a l , que se as ien ta en 95 mil comunidades de menos de 2.500 h a b i -

t an tes . Cerca de 10 m i l l ones se d i s t r ibuyen en 53 mil loca l idades 



dispersas menores de 500 habi tantes . Las est imaciones d isponibles -

indican que seguirá la tendencia a la d ispers ión ya que el número -

de habi tantes que v i ven en poblados de menos de 1000 personas, pasa 

rá de 15.9 a 17.4 mi l lones en 1932. Para e l año 2000 se estima que-

la población rura l será del orden de 33 mi l lones . A este respecto -

podría dec i r se que la población que habite a f i n e s de s ig lo en l o c ¿ 

l idades con menos oe mil personas, que son las que carecen cas i en-

su to t a l i dad de los s e r v i c i o s más e lementales, será de cerca de 23-

mi l lones . (México Indígena, No. 4 , 1977). 

El impulso a la empresa ae r í co l a c a p i t a l i s t a , de los últ imos años,-

ha agravado o t ro problema en e l que i n f l u ye , igualmente, la elevada 

tasa de crec imiento demográfico: la migración hac ia las c iudades. -

Entre 1960 y 1970, de cada 100 habitantes de la poblac ión rura l , 57 

emigraron a zonas urbanas.( Cabrera Acevedo, p . 6 l ) . 

Es te movimiento migrator io ha a l i v i ado los tens iones producidas por 

la escasez de t r aba jo ; pero, en rea l idad , la poblac ión ha aumentado 

cada vez más en re lac ión con la fuerza de t r a b a j o que se ha despla-

zado, produciendo a s í , dos grupos de desempleados. Unos que se que-

dan en el sector rura l y los emigrantes en e l s e c to r urbano. 

Se ca l cu la que, en México, la población a c t i v a a g r í c o l a bajó del — 

70% en 1930, al 47% en 1970; y se estima que, en pocos años, l lega-

rá ol 35%. (Reyes Osor io, p.956). No obstante e s t a disminución pro-

porc iona l , dicha población a c t i v a no he dejado de c r e c e r , pues su -



incremento se estima en 3.5 mi l lones de individuos entre 1940 y 1970. 

"Como consecuencia del elevado crecimiento demográfico, de la r e l a t i -

va baja tasa de t r ans f e renc i a de la mano de obro del campo hacia 

o t r a s a c t i v i dades y de una tendencia decrec iente en el ritmo de desa-

r r o l l o J e l sec tor a g r í c o l a , e l crec imiento del producto agr í co la por 

hombre a c t i v o se ha ido reduciendo de una tasa anual del 2.9% en ---

1940-1950, a 1.9% en 1950-1960 y a l 1.2% en 1960-1970". (Reyes 0so— 

r i o , ?/ 956) . 

1 nc,reso: 

En México un 10% de la poblac ión absorbe un 50% del ingreso disponi-

b l e ; y ex i s t en dentro del 90% res tan te , algunos grupos en los que la 

pobreza a lcanza n i ve l e s extremos. 

La f a l t a de dinamismo en la producción a e r í c o l a , aunada a l proceso -

i n f l a c i o n a r i o , han cont r ibu ido a una mayor po la r i zac ión J e la rique-

za y agudizado las necesidades J e los es t ra tos económicamente más dé 

b i l e s . En 1973» el ingreso f a m i l i a r promedio se estimó en 34 mi 1 pe-

sos anua les . S i n embargo, unos dos mi l lones de f a m i l i a s , aproximada-

mente el 50% de la población rural , tuvo un promedio de ingreso -—-

anual menor a 10 mi l pesos, considerándose, en ese mismo año, que p¿ 

ra s a t i s f a c e r las necesidades mínimas de subsistenc ia de una f am i l i a 



campesina se requer ían, a l m^nos, 12 mil pesos anuales. Con es te --

c r i t e r i o se p jdr fa dec i r que unos 1? mi l lones de los hab i tantes de-

las áreas rura les pueden ubicarse en los es t ra tos de extrema pobre-

za. (México Indígena, No.k, p . 3 ) . 

Se señala por ejemplo, que el 0.3% de los a j r i c u l t o r e s que dec l a ra-

ron tener ingresos de más de cinco mil pesos mensuales producen más 

de la mitad de las cosechas y rec iben, oor tonto , ingresos d e s p r o -

porcionadamente superiores a los de la mayoría de los campesinos. 

Además, e l tamaño de los predios de c u l t i v o ha seguido una disminu-

ción porcentual y r e a l , en re lac ión con la observada hace s e i s años. 

La acumulación de cap i t a l en e l agro no está necesariamente en o p o -

s i c i ón con las pers i s ten tes es t ruc turas soc i a l e s , s ino que l a refO£ 

ma agra r i a produce una aparente paradoja: est imular simultáneamente 

e l desa r ro l l o de un grupo c a p i t a l i s t a y de o t ro p r e c a p i t a l i s t a . (Mé-

xico Indígena, No. P. 3 ) . 

Emp1eo: 

El c r e c i en t e Jesempleo y subempleo son los mayores problemas del me 

dio r u r a l . No ex i s te su f i c i en t e información ac tua l izada para poder-

c u a n t i f i c a r i o s . Pero algunos datos pueden s e r v i r de r e f e r e n c i a para 

c a r a c t e r i z a r el problema. Se ca l cu la que un 18% de la f u e r z a de t r ¿ 

bajo d isponib le en las zonas de ag r i cu l tu ra de temporal , se subem— 

plea con ingresos i n f e r i o r e s a los sa l a r ios mínimos r u r a l e s v i g e n — 

tes y un bb% sólo t i ene ocupación asa lar iada t r es meses a l año . 



La capacidad de absorc ión de mano de obra por oredio va r i a según la 

ca l i dad de la t i e r r a y , por lo t an to , la intensidad con que puede -

c u l t i v a r s e . "Las t i e r r a s de r i e^o u t i l i z a n un promedio de SO días -

hombre por héc ta rea , mient ras que las de temporal sólo requieren — 

de 30 a 40 d ías hombre para su exp lo t a c i ón . . . Ante la incapacidad -

de que el propio predio absorba toda su mano de obra , e l 44% de sus 

p rop i e t a r i o s t r aba jó en o t r a s a c t i v i d a d e s ; en i^jual forma, e l 54% -

de los e j i d a t a r i o s desempeñó a l_una ac t i v idad remunerada fuera de -

la pa rce l a . No obs tan te , más de la mitad J e los p rop ie ta r ios y de -

los e j i d a t a r i o s mani fes taron haber estado desocupados alguna época-

del año". (Reyes Osor io , , . 957)« 

El desempleo en e l a_,ro adquiere una gravedad mayor en los jornale^ 

ros a g r í c o l a s , que in tegran más de la mitad de la población a c t i v a 

a g r í c o l a : básicamente son l a s nuevas generaciones campesinas que -

no han tenido acceso a la t i e r r a . Perc iben ingresos equiva lentes a 

un peso d i a r i o per c à p i t e y , en t re 1959-1960, las c i f r a s censales 

indican que t r a b a j a r o n en promedio algo más de 100 d ías . 

I n f r aes t ruc tu ra v s e r v i c i o s : 

El ámbito rura l t i e n e una enorme carenc ia J e s e r v i c i o s básicos e -

i n f r ae s t ru c tu r a f í s i c a . Se estima que 18 mi l lones de habitantes en 



es te medio carecen de s e r v i c i o s de solud en forma permanente. Cerca 

de 14 mi l lones en 1973, carecfan de ajuo entubada. Só lo el 55% de -

los niños comprendidos en e l jrupo de ed"»d 6-14 años , t i ene acceso-

a la enseñanza bás ica . De la misma manera gran número de comunida-

des se encuentran totalmente a i s l adas al no conta r ni s iqu ie ra con-

medios de comunicación elementales y e l e c t r i c i d a d . 

Nu t r i c i ón : 

Los n i ve l es nu t r i c i ona l es de 40 mi l lones de mexicanos todavfa son -

inadecuados, especialmente en prote ínas animales. Las d e f i c i e n c i a s 

a l imenta r i as son más se r i as en las áreas r u r a l e s , donde los menores 

ingresos monetarios por f a m i l i a , rest r ingen su capac idad de compras 

de a l imentos. 

El promedio de consumo a l imen t i c i o del campesino que subs is te a ba-

se de una d ie ta de maíz, f r i j o l y c h i l e es i n f e r i o r a 2000 c a l o r í a s 

y 50 gramos de proteína por d í a , considerado i n s u f i c i e n t e ; y , en aj_ 

gunas regiones y épocas, ésta d ie ta desciende hasta l l ega r se a com-

parar con las más bajas del mundo. (México Indígena No.4 , ? .5 )-

La gran masa campesina, pues, queda al margen del juego de mercado. 

No son consumidores: sus ingresos no son s u f i c i e n t e s ni s iqu ie ra pa 

ra proporcionar a sus f am i l i a s una a l imentación adecuada. A e l l o se 



se a a raga la c a renc i a de s e r v i c i o s a s i s t e n c i a l e s debí Jo , en par te 

a la s i t uac ión e d ispers ión de la población. Esta impl i ca , a d e -

más, a l t o s c_>stos de t ransporte e i n su f i c i en t e incomunicación. 

Se t i e r e el c r i t e r i o de que una persona se encuentra en condicio-

nes de pobreza r e l a t i v a , cuanJo su ingreso es la te rcera parte — 

del ingreso per c á p i t a promedio del pa í s . Atendiendo a es to , un -

50% de la poblac ión rura l podría t i p i f i c a r s e como pobre o margina, 

da. En su s i t u a c i ó n a c t u a l , ni se aprovecha debidamente su enorme 

potenc ia l p roduct i vo en favor del progreso económico de la nación, 

ni se p a r t i c i p a equi tat ivamente de sus bene f i c i os . 



6.3 LA MARGINACION DEL INDIGENA: 

A este s i n t é t i c a panorama se a j r e j a , también, que ex is ten cerca de 

un mi l lón de indígenas que no hablan españ 1: 

Según datos del Censo General de Pob lac ión para 1970 en México, 

Hablan lengua indígena 

Total Pooloc.que no Tota l Español y Sólo leng. 
habla l en . i nd ig . Lengua ind. indígena 

40.057.728 36.946.313 3*111.415 2.251.561 859.854 

La población indígena, por rey la gene ra l , ha padecido un proceso de 

expulsión de las t i e r r a s en que v i v i e r o n sus antepasados y se ha re 

montadu a lo que se ha l legado a l lamar " r eg iones de r e fug i o " , has-

ta donde también l legan las llamadas " f r o n t e r a s de la c i v i l i z a c i ó n " . 

Esto se traduce en f irmas económicas, s o c i a l e s y p o l í t i c a s que se -

imponen a las comunidades y reducen, o aún l l e j a n a a n i q u i l a r , las-

formas propias de producción, ,comercÍ M i zac ión , a l imentac ión y orga. 

n izac ión soc ia l , s in que las nuevas l es repor ten bene f i c io alguno. 

En lo que concierne a condiciones adversas de índo le yeOjTáf ica y -

eco lóg ica , no sólo una par te cons iderab le de los grupos étn icos se» 

ha refugiado en zonas hos t i l e s para l a v i d a y e l t r a b a j o . Ex i s t e --



también un número importante de mexicanos de las zonas desér t icas-

y de l i s montañas que paJecon incomunicación y escasez de recursos 

v i t a l e s como e l a^ua, c¡ue l e í irmide a l c a n z a r , s in el apoyo decídj^ 

do de la sociedad nac i ona l , n i ve l e s de product iv idad que les permj_ 

tan mejorar sus condic iones mínimas de ex i s t enc i a y de b ienestar . 

"Para atender el mayor número pos ib le de los 3,156,616 indígenas -

que reg i s t ra el Censo de 1970, J e los cua les 873,5^5 no hablan es-

pañol , 2,282,071 son b i l i n j U e s y 1052,900 son ana l fabetos ; a p a r -

t i r de 1971 se rees t ruc turaron los s e r v i c i o s educativos destinados 

a la población autóctona en base a los postulados s igu ien tes : a) -

La inves t igac ión , lo nlaneación y la acc ión i n t eg ra l ; b) La regio-

na l i zac ión ope ra t i v a ; c) La coordinac ión funcional y d) La mov i l i -

zación y un i f i c a c i ón i deo lóg i cas " . ( R i ve ra Camarena, J . ,Acción ed_u 

c a t i v a en las áreas in- ' í j enas , p .3 . CREFAL, Reunión Técnica sobre-

acc ión Ind igenis ta !nteramerícana , Pá tz . 1973). 

Otras c i f r a s indican que"existen 6 m i l i nes de indígenas, de los -

cuales un mi l lón y medio es monol in 'üe. De ésta últ ima cant idad, -

un número aproximado de 200 a 300 mil n iñ^s, entre los 5 y 6 años-

de edad serán cas t e l l an i zadas paro 1980, 81 y 3 2 . . . " (MACIAS, M. -

Guadalupe, El D ía , agosto 1978). 

S in embargo, "La e Jucac ión b i c u l t u r a l descansa en el hecho que pa-

ra numerosos grupos i n J í genas el español es una lengua extraña, — 

propia de quienes no s ' l o son ajenos a la canunída1 indígena, sino 



sino a menudo, hos t i l e s ^ e l l a . El español es de l o s mestizos o la 

dinos que frecuentemente se i den t i f i c an con los elementos explotado 

res y opresores de los indígenas: cac iques, acaparadores , l a t i fun--

d i s t a s , fuerza púb l i ca , e t c . " 

Las exper iencias J e educación b i l i n j ü e que han venido apl icando la-

SEP y el I n s t i t u t o Nacional Indigenista desde hace ca to rce años, "só 

lo se l l evan a «abo entre a l junos -,rupcs indígenas del p a í s . . . S e 

han elab rado c a r t i l l a s en algunas len juos, pero se requiere de un-

esfuerzo c ns iderable y J e Hr. ,0 "¡ Icince para dotar a los pr inc ipa-

les grupos J e mater ie l d idáct ico en sus pr pias lenguas" . Por otra-

pa r t e , "La ausencia de personal especia l izado de n i v e l e s a l t o s y me 

d i o . . . l a necus i J a J le capac i ta r maestros , i nves t igadores , promoto-

res y t é c n i e o s . . . 1 a neces ida i de programas para fomentar d iversas -

ac t i v idades cu l t u r a l e s b i l i n j ü e s y en lenguas i n d í g e n o s , . . . ( s e con-

sideran p r i o r i t a r i a s para com, lementar, des i r ro l l a r y f o r t a 1 ecer )-

la educación b i cu l t u r a l y dar apoyo a la personal idad é tn i ca de los 

d iversos grupas indígenas" . (Stavcnhajen, Cas t e l I on i zac i ón y educa-

ción b i c u l t u r a l , Un más Uno, miércoles 20 de septiembre de 1978). 

Aunque los datos usados para medir la pobreza y l a marginal idad r e ¿ 

ponden a d i s t i n t o s c r i t e r i o s , la mayor parte de e l l o s concurren en-

múl t ip les local idades compuestas básicamente por los habi tantes de-

las regiones con una importante población indígena y con los campe-

sinos pobres del des ier to y el semidesierto mexicano. Ambos const i-



tuyen el cuadro fundamental, aunque no único, J e la marginación r u r a l . 

Es conveniente a c l a r a r que e l empleo del concepto de marginación es -

sólo una convención para c a r a c t e r i z a r aquel los jrupos que han quedado 

al margen de los bene f i c i o s del desar ro l lo nacional y de los b e n e f i -

c ios ie la riqueza .¿eneraJa, pero no necesariamente al margen de la -

generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que le -

hacen pos ib le . 

El a n á l i s i s J e estas condic iones o f r e ce r í a indicadores ad ic iona les --

de urden s o c i o - p o l í t i c u que reve lan esquemas de explotación y acumula 

c ión de la r iqueza. " E n t r e e l l o s se podría inves t iga r e l grado de --

in f luenc ia que, en favor de estos esquemas, e je rcen la d iscr iminac ión 

c u l t u r a l hacia los grupos mar_ ina ios , el J esprec i hacia sus formas-

de organización s c i a l y a sus r rop ias técn icas aJecuadas a sus nece-

cidades, a su medio y a su d i spon ib i l i dad de recursos, la enajenación 

s is temát ica tend iente a i n h i b i r su pa r t i c ipac ión e f e c t i v a en la de f i-

n i c ión de las p r io r idades nac iona les y aún, las de sus propias loca l j . 

dades y la manipulación de sus in te reses , que desprest ig ia y retrasa-

la r e i v i nd i c ac i ón J e sus ! e r ech , s " . (México Indígena).No. 4, P . 3 ) . 



6.4 .- Michoacán. 

Entre las po lar i a^es menciona Jas anter iormente , para el pa í s , el 

panorama J e Mich-acán, s i túa a este estado en el grupo de r e g i o -

nes que no const i tuyen una economía t r ans i c i ona l entre la agr íco 

la y la i n d u s t r i a l , sino le predominio de a c t i v i dad a^ropecuaria-

con baja t e c n i f i c a c i 3 n , cuyas or^porciones de ingreso a la ense— 

ñanzi media y superior deberían tender hacia 1330 a 34 y 2.7 por-

cada 100 niños in^resoJcs por primera vez a la pr imaria. (Palerm-

28-29-30). 

La economía J e Michoacan se basa en los f ru tos J e la t i e r r a : agr i 

c u l t u r a , ganadería, aserraderos, pesca y a l jO Je miner ía , comple-

mentaria con indust r ias caseras mayormente a r t e s an í a s , turismo y a 

_,una industr ia l i j e r a , pr inc ipalmente a c u n a s empleadoras de a l i -

mentos concentra as en !as poblaciones más gr^n 'es . 1 

Con una extens'ón de 60.000 km?, t i e n e una población de 2,400 mi-

l lones de habitantes, " l o s poblados ru ra les más grandes están con 

centrados en una ancha f ran ja que pa r te J e Pátzcuaro a Zamora, po 

blada especialmente por indígenas ta rascos . Las ¿oblaciones gran-

des pueden ser un r e f l e j o de las formas t r a d i c i nales de a j r upa— 

c ión s o c i a l , o de la p o l í t i c a co l on i a l Je concentrar a la p o b l a -

c ión ind í jena en los v a l l e s , en grandes o blados fác i lmente con-

t r o l a b l e s " . En los v a l l e s se ten t r i ona l es "predominan los poblados 



de más de 300 hab i t an tes , asentamîent s españoles antiguos que v i-

ven en las f é r t i l e s l l anuras de la z na . " En las montañas del sur 

lo m5s f recuente son los poblados con menos J e 300 habitantes por-

que las hondonadas J e t i e r r a Í r r i j a J a , fác i lmente c u l t i v a b l e s , son 

muy pequeñas". (DURSTON, p .6 l y s i j s . ) 

Existen 25 mercados en la reg lón, en los cuales se d is t r ibuyen b\e 

nes de consumo de todas c l a s e s . 

" E l término "campesino", en sentido muy amplio, incluye a los pe— 

queños productores res identes en las áreas ru r a l e s , que producen -

excedentes para ven Je r en e l mercado. Son extremadamente pobres y-

la f am i l i a e s , cas i siempre, la unidad p r o l u c t i v a . " (DURSTON,p.61). 

Según el censo de i960 los t ipos de propiedad en Michoacén, se d i ¿ 

t r ibuyen le la s igu i en te manera: 

Pr ivada Comunal 

Más de 5 has. 
Menos de 5 has 
E j idos 

« 

19.343 19-739 
27.506 27.506 

1.368 

76 

Número Sup. en Has. 

Total 
P r i vada 
Ej idos 
Comunal 

48.722 
47.245 

1.368 

3.338,252 
1.713.187 
1.881.162 

241.571 76 



Í I I C H O m C A N (ANEXO NO. 6) 

MUNICIPIOS CON P03LACION P03LACI0N ANALFABETA DE 
MaYOR VOL.DE TOTAL 15 AÑOS O MAS. 
ANALF. 

1 M o r e l i a 218 083 24 640 
2.- Z i tácuaro 70 750 14 790 
3.- Puruándiro 67 424 14 543 
4.- Uruapan 102 649 14 442 
5.- Apatzinján 66 370 13 037 
6.- Zamora 82 943 12 411 
7.- Hidalgo 59 845 1C 094 
8.- Piedad La 52 432 8 281 
9.- Tacámbaro 36 768 8 215 

10.- Maravatío 36 589 7 870 
11.- Tur i ca to 23 758 7 387 
12.- Huetamo 30 434 7 204 
13.- Zacapu 52 474 6 568 
14.- Huacana La 24 016 6 392 
15.- Reyes Los 33 563 6 365 
16.- Santa Clara 25 354 6 264 
17.- Z'napécuaro 33 013 5 969 
18.- Ar io 24 229 5 510 
19.- Melcho Ocampo del Ba lsas 24 319 5 285 
20.- Vi 1lamar 23 206 4 328 
21.- Jacona 26 078 4 701 
22.- Mújica 22 616 4 693 
23.- Buenavista 23 768 4 619 
24.- J i q u i l p a n 26 116 4 475 
25.- Aguí l i l l a ' 21 596 4 443 
26.- Tarímbaro 20 413 4 380 
27.- Tangancícuaro 29 528 4 232 
28.- Coeneo 23 670 4 198 
29.- Pétzcuaro 37 615 3 495 
30.- Penjami1 lo 20 475 3 335 
31.- Sahuayo 31 364 2 296 

(Son datos proporcionados por la DELEGACION de la SEP en Michoacén 
para 1978). 



Dentro de la población de c inc años y más, que habla alguna l e n -

gua indígena, los J a t ~¡s son los s i g u i e n t e s : para todo e l estado -

de Míchoacán <e una población (de c inco años y más) de 1.923.182,-

ex is ten 1.360.331» que no hablan lengua indígena. De los que ha---

blan lengua indígena ( t o t a l : 62.851) se ca l cu l an en 50.525 los que 

hablan español y lengua indígena; y en 12.326, los que solamente -

hablan lengua indígena. 

Este dato nos muestra que el problema del monol in'jüismo para la z£ 

na de Michoacén, no es ton s i g n i f i c a t i v o como en o t ras regiones — 

del pa ís . Es por e l l o que se ha optado, en la inves t igac ión , por -

t r a t a r con exc lus i v idad dentro del P l an de Educación Para Todos, -

e l projramo re fe r ido a la Educación de Adul tos . 

6 .5 .- PATZCUARO. 

Los datos que se señalan a cont inuac ión son del Censo General de -

Población p^ra 1970: 

Población t o t a l : 37-615 

Población económicamente a c t i v a : 24.8 

En a c t í v i J a d e s p r imar i a s : 43.3 

En I ndus t r i a s : 22.6 

En comercio y s e r v i c i o s : 23.2 



Alfabet ismo: 69.8 

As i s tenc ia a escuelas n r i r m n a s : 60.3 

Con ins t rucc ión primaria o super ior : 19-5 

Total de v i v i endas : 6.274 

Prop ias : 78.6 

Con agua entubada dentro del e d i f i c i o : 48.0 

Con abua entubada fuera del e d i f i c i o : 25.2 

Con drenoje: 34.2 

Con piso d i f e ren te o t i e r r a : 46.3 

Con energía e l é c t r i c a : 58.5 

Con rad io : 76.4 

Con t e l e v i s ión : 22.2 

La supe r f i c i e en ki lómetros cuadrados se c a l c u l a , para Pátzcuaro, 

en 312.5; y para todo el Estado de Michoacán en 59.864. 



El munic ip io de Pátzcuoro cuenta con 47 loca l idades : 

Pátzcuaru c i udad Potrero de Alvarez rancho 
Aj uno oueb10 Pozos Los rancho 
Buena V i s t a rancher ía Prosa La ranchería 
Canacucho rancher ía Prirrr Tapia pueblo 
Cer r i tos Los rancho Pueblo nuevo ranchería 
Chapultepec rancher ía Puerta Je cadena rancho 
Colonia Revolución co lon ia N.E . Refugio El rancho 
CunJembaro rancher ía San Juan Tumbio pueblo 
Cruce de Chopultepec rancher ía San Miguel Charahuen ranchería 
Cuanajo pueblo San Pedro Pareo pueblo 
Estac ión de Ajuno ra nc ho Santa Juana rancho 
Huecorio mueblo Tanque Los rancho 
Hu i ramangaro pueblo Tecuena I s l a La ranchería 
1 barra puebl0 T ina ja La ranchería 
J a n i t z i o I s l a de pueblo Tro jes Las ranchería 
Lagunita La rancho Tzentzen ;,uaro pueblo 
Lázaro CárJenas oueblo Tzipécua granja 
Manzani1lal r3ncherí^ Unguarán rancho 
Mol i no Je San J o sé rancher ía Uranden de Morelos rancho 
Mo re10 s co lon ia N.E . Yunuén ranchería 
Noria La rancho Yuretzí^ ranchería 
Nueva puerta de Cadena rancho Zapote El ranchería 
Ojos de Agua rancho Zurumútaro pueblo 
Las palmas rancher ía 

S in embarco, para 1978, sejún los datos recogi Jos por la SEP , en su pri. 

mera etapa de i nves t i gac ión para determinar las necesidades educat ivas» 

de la zona, se detectaron solamente 30 loca l idades , Se supone que algu-

nas han desaparecido (La Lagunita) , o t ras se han fusionado. Por o t ra --

pa r t e , se han u t i l í z a l o d i s t i n t o s c r i t e r i o s (en re lac ión con el Censo— 

de 1970) para la c a r a c t e r i z a c i ó n de las d i s t i n t a s loca l idades , 



Según algunas encuestas rea l izadas en las zonas de in f luenc ia de 

CREFAL, de la población económicamente a c t i v a , un 80% son comer— 

c i an tes y un 20% a r f c u l t o r e s . . . e l 22% habla ta rasco y un 75% e ¿ 

pañol. El t i po de propiedad en éstas zonas es básicamente e j i d a l -

(60% aproximadamente). 

El resto es mayormente propiedad pr i vada , especialmente en Yunuén, 

Tocuaro, Ihua tz io , La Pacanda, Huecorio , Erongarfcuaro. (Hooker-

p. 9 a 14). 

Según datos más rec i en tes , este poblado tarasco de or igen prehispá. 

nico fundado hacia 1324, presenta la s igu iente d i s t r i b u c i ó n : 



DATOS P03UCIQNALES d i PAT¿CUARÜ 
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i 

Otras ac t i v idades 

(HOLT BUTTNER, p.24) 

Del t o t a l de la población para e l Municipio de Pátzcuaro 37.615 

Viven en la ciudad 17.299 

Lo que representa e l 45.9% (Ce_n 

so General de población de 1970). 



6 . 5 . 1 . - LA EDUCACION EN PnTZCUARO: 

A p a r t i r de la revo luc ión J e 1910, se difunde en Pétzcuaro y pueblos 

a ledaños, la i n s t rucc ión p r imar io . Antes de esa f e c h a , e x i s t e n ante-

cedentes no s i s temat izados . Fueron producto de la r evo luc ión las prj_ 

meras escue las rud imentar ias , que se fundaron en lugares de mayor po 

b l a c i ó n urbana y r u r a l . Se l e llamaba Educación E l emen ta l , porque so 

lamente se atendía hasta e l equ i va l en te a cuarto año de p r i m a r i a . 

A p a r t i r de la promulgación de la Cons t i tuc ión en 1917» se l e d ió -

un mayo impulso a la I n s t rucc i ón P ú b l i c a . 

En esta en t i dad , a l tomar posesión e l 22 de sept iembre de 1920, como 

Gobernador de Michoacán, e l G r a l . F ranc isco Múgica, se propagó e in-

t e n s i f i c ó la educación púb l i c a . 

Durante la p res idenc ia del G r a l . A l v a r o Obregón, en 1922, se crea la 

S e c r e t a r í a de Educación P ú b l i c a , lo que impl ica un dec id ido impulso-

para la c u l t u r a y la educación. 

A l a s primeras escue las se las llamó "Casas del P u e b l o " , porque era 

la escuela e l cent ro de reunión de todas l a s gentes. 

En la a c tua l i dad e l s e r v i c i o educat ivo de c iudad de Pá tzcuaro es 

e l s i g u i e n t e : (Mart ínez ü í a z , P. 10 y s i g . ) 



Escuelas Pr imar ias de la ciudad de Pátzcuaro 

1 - Vasco de Qulro^a (matutina y ves ;wr t ina ) 
2 - Beni to Juárez (matutina y vespert ina) 
3 - Juana Pavón de Morelos (matutina y vespert ina) 
4 - Pres idente López Mateos (matutina y vespert ina) 
5 - Ricardo F lo res Magón (matutina y vespert ina) 
6 - Ger t rud is 3ocaneyra (matutina) 
7 - Niños Héroes (matutina) 
8 - P lan de Once años (matutina) 
9 - Jus to S i e r r a (matutina) 
10 - lo de Septiembre (matutina) 
11 - Revolución Mexicana (matutina) 
12 - Pedro Antonio de Ibarra (matutina) 
13 - Col. Socorro Dfaz 3. (matutina) 
)k - Col . S i l v i a n o C a r r i l l o (pr ivada) (matutina y vespert ina) 
15 - Col. Fray Mart in de la C. (matutina) 
16 - Internado de Enseñanza Pr imar ia (CREF) (matutino) 

J a rd i nes de Niños 

1 - Moría Montesori 
2 - Vasco de Q.uiroga 
3 - Angel S^las Lozano 
k - S i l v i a n o C a r r i l l o (pr ivada) 
5 - Socorro Díaz Bar r iga 

Educación Media 

1 - Esc .Sec .Fed . Lázaro Cárdenas 
2 - Escuela Tecnológica Indus t r i a l ( ET l ) 
3 - Escuela Tecnológica Pesquera 
4 - Centro de Estudios C i e n t í f i c o s y Tecnológicos (CECYT) 
5 - Esc .Sec . Centenario del 57 
6 - Secundario Ab ier ta 

Pr imar ias para Adultos 

1 - Centro de Educación Básica para Adultos " Jesús M. I s á i s " 
2 - CEIDA (Centro de Educación Inte j rada para Adultos) auspiciada 

por CREFAL y la SEP. 



Poblaciones del Municipio de Pátzcuaro con Escuelas Rurales 

1- Huecorio 
2- Santa Ana 
3- Tzentzén^uaro 
4- Urandén 
5- Jan i t z i o 
6- 7-iCuena 
7- Yunuén 
8- San Pedro Pareo 
9- San Bar to lo Pareo 

10- Zurúmutaro 

11- La s T roj e s 
12- Nueva Puerta de Cadena 
13- Puerta de Cadena 
15- E j i do de Chapultepec 
16- Crucero de Chapultepec 
17- La T i n a j a 
18- El Zapote 
19- Cuanajo 
14- 3uena V i s t a 
20- El Refugio 

29- San Juan Tumbfo 
30- Huírimangaro 

24- Santa Juana 
25- Puebio Nuevo 
26- Los Tanques 
27- Es t .de Ajuno 
28- Ajuno 

21- Canacucho 
22- Condémbaro 
23- Los Pozos 

Superv is ión Esco la r . 

En la ac tua l idad el Municipio de Pátzcuaro t i ene t res zonas esco l a res , 

la Sec re ta r í a de Educación Públ ica a l poner en v igencia en 1978 la de¿ 

c en t r a l i z a c i ón y la reforma admin i s t r a t i va , ha estab lec ido en los Esta, 

dos de la Repúbl ica , además de las Direcciones Generales de Educación, 

que t ienen su sede en la cap i t a l de cada ent idad , o f i c i n a s de coordina 

c ión de asuntos admin i s t ra t i vos , a las que se les ha llamado J e f a t u r a s 

de Sector de Superv is ión Esco la r . Estas atienden una vasta región com-

puesta por var ias zonas esco lares . Su función es a g i l i z a r la acc ión ad 

m ln i s t r a t i v a de los inspectores de zona y s e r v i r de enlace con la Direc 

c ión de Educación y las d iversas mesas técn icas y contio I e s co l a r que-

la forman. 

Pátzcuaro es la sede de la J e fa tura del Segundo Sector formado por 17-

zonas esco la res , 465 escue las , 1884 maestros y 81.335 alumnos 



I n sc r ipc ión en las escuelas p r imar ias : 

Hombres 6.511 
Mujeres 6.430 
Tota l 12.941 

Total de escue las p r imar ias : 57 

Tota l de maestros: 332 
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6.5 .2 .- LA EDUCACION DE ADULTOS: 

Ex is ten dos centros de Educación de Adultos en Pátzcuaro, ya menciona, 

dos en el punto an t e r i o r : CEIDA y Jesús M. I s á i s Reyes. 

CE IDA: 

Número de pa r t i c i pan tes : pr imar ia : 102 
secundaria: 132 
adultos de más de 21 años: 60% 
entre 16 y 21 años: 40% 

Número de maestros: 5 

Se desar ro l l an ac t i v idades (danzas, coros , t e j i d o s , primeros a u x i -

l i o s , cor te y confección, g u i t a r r a , cu l tura de bel leza y o t r a s ) , ac 

t i v ldades con a l f abe t i zac ión , p r i ma r i a y secundaria. 

Centro " J esús M. I s á i s Reyes" 

Número de pa r t i c i pan tes : n ive l pr imar io : 177 
n ive l in t roductor io : 37 
t o t a l : 214 (de 15 a 38 años) . 

Número de maestros: 4 

Preparación de los maestros: 

En su to ta l idad son maestros de primaria que rea l izan su primera expe 

r i e n d a en la Educación de Adultos. Solamente dos de e l l o s (CEIDA) , -

rea l izan estudios de L icenc ia tura en Educación de Adultos en la Escue 



la Normal SUpehlof11 de More l i a . 

£h gene ra l , la preparación para la 

a t r avés de c a r t i l l a s y documentos 

la SEP , a t r avés de los programas 

r i a a b i e r t a y a l f abe t i z a c i ón para 

función que e je r cen , la reciben 

muy generales que proporciona •* 

de pr imaria i n t ens i va , secunda-

adul tos . 

Programas para educación de adu l tos : 

El más importante es e l de Pr imar ia Intens iva para Adultos. Sus ob 

j e t i v o s son: 1- que e l alumno a l cance e l autodidactismo mediante -

empleo de técn icas de estudio adecuadas. 2- que adquiera el bagaje 

c u l t u r a l del n i ve l pr imario y e l c e r t i f i c a d o de estudios correspori 

d i en tes . 3- que se conv ier ta en f a c t o r conc iente , a c t i vo y e f i caz-

del d e s a r r o l l o nac iona l . 

E l P l an de estudios está integrado por cuatro áreas de conocimien-

t o : Matemáticas, Español, C ienc ias Natura les ; con programas " l i n e a 

l e s , est ructurados por o b j e t i v o s , presentados en unidades de apren-

d i z a j e , con l i b r o s especialmente diseñados para adultos y de d i s -

t r i b u c i ó n g r a t u i t a , editados por la SEP" (del manual de Est ructura 

y Manejo del Mater ia l A u x i l i a r ) . 

A l l t mismo está indicado que se u t i l i z a n "formas de t raba jo docen-

t e fundamentadas en los p r i n c i p i o s de la educación personal izada,-



que conducen hacia la r e a l i z a c i ón soc ia l e i nd i v i dua l del a d u l t o : --

por e l l o se , r e cu r r e , preferentemente, a l empleo combinado de t écn i-

cas para la conducción ind i r ec ta del aprend iza je y de la dinámica de 

grupos". 

Pero , para ésta t a r e a , los maestros no han r e c i b i d o , ni durante sus-

es tud ios , ni durante e l e j e r c i c i o de su función como educadores de -

adu l tos , una preparac ión sobre estos aspectos. 

7. LA CAPACITACION DOCENTE EN MEXICO: 

Desde sus comienzos, las acc iones en esta á r e a , e s tuv i e ron encamina 

das a la preparac ión de los maestros de escue las p r imar i a s en zonas 

r u r a l e s . 

En 19^5 se c reó , con t a l p ropós i to , e l I n s t i t u t o Federa l de Capacita 

c ión a l Mag i s t e r i o , e l cual " recog ía las exper i enc i as de l a s escuela 

normales y las misiones c u l t u r a l e s " . Se e s t ab l e c i e ron con e s t e f i n -

"cursos por correspondencia, apoyados en una "escue la o r a l " . . . ( e s de 

c i r ) complementados con un curso o ra l i n t ens i vo , anua l , con duración 

de se i s semanas" ( SEP , I n s t i t u t o de Capac i tac ión del M a g i s t e r i o , p.-

16.) 

Además de u n i f i c a r c r i t e r i o s pedagógicos, ten ía como propós i to funda 

mental atender la formación docente de los maestros no t i t u l a d o s . 

Según opiniones v e r t i da s en la r e v i s t a RUTA de la S e c r e t a r í a de Edu 



cac ión Púb l i c a en 1976 (actualmente no se e d i t a ) : 

E l sistema educat i vo mexicano " . . . c u e n t a con una considerable e x p e -

r i e n c i a en la formación de profesores y son numerosos sus cen t ros ,-

en los que se imparten d i f e r en t e s c l a se s de enseñanza normal . . .cada 

año se i n sc r i ben mi l es de jóvenes , de hecho, más de los que e l s u b -

sistema puede a t ende r " . 

S i n embargo, hay c i e r t o s síntomas que nos indican d e f i c i e n c i a s fund¿ 

menta les : 

" . . . e l entusiasmo i n i c i a l , desaparece a l poco tiempo de e j e r c e r la -

docencia y v iene la deserc ión de muchos.. . Otros cont inúan, pero ha 

c iendo una p r á c t i c a r u t i n a r i a del mag i s t e r i o " . 

Para los n i v e l e s de enseñanza pr imar ia y secundar ia , ex i s t e la c a -

r re ra de profesor no rma l i s t a . Para la enseñanza super ior no se o f r e 

ce ni se ex ige , en forma i n s t i t u c i o n a l i z a d a , una preparación docente. 

La formación impart ida en l as i n s t i t u c i ones normal is tas " . . . s e apre 

c i a un t an to anac rón i ca , r í g i da e inoperante, en algunos sent idos ,-

para l a s condic iones a c tua l e s y fu turas de la educac i ón . . . l a form¿ 

c ión super io r aparece más a c t u a l i z a d a , mejor or ientada técnicamente 

y menos mas í f i cada" . 

Pero e s , prec isamente , e l primer sistema de formación e l que está -

i n s t i t u c i o n a l izado. 

Hasta ahora , la formación de recursos humanos ha estado v inculada a 

" . . . c i e r t a s p r á c t i c a s t r a d i c i o n a l e s como la c a l i f i c a c i ó n burocrá t i-

ca de m é r i t o s , los recursos in tens i vos de vacac iones, los programas 



de emergencia, e t c . , y que no se r e f i e r e n a l esfuerzo e f e c t i v o por 

formar y a c t u a l i z a r docentes, s ino aue responde a un afán por acu-

mular puntos can jeab les por un ascenso" (Gago Huguet, p.94 y s i g . ) 

Según datos más r e c i en t e s , e l Subsec re ta r io de Educación Super ior-

e I nves t igac ión C i e n t í f i c a , y e l D i r e c to r del Centro de Estudios -

Educat ivos d i j e ron en Uno más Uno (26 de agosto de 1978): 

" E l decaimiento en la ca l idad mag i s t e r i a l se debe a que los profe-

sores no t i enen a l i c i e n t e s económicos, ni apoyos metodológicos. --

También carecen de información adecuada y de programas de capac i t a 

c i ó n . . . L a demanda educat iva ha sido tan rápida que a veces no ha -

habido tiempo para ver las cosas en con jun to , para preparar a Ios-

maestros e invest igadores o recabar los recursos f i n a n c i e r o s que -

se requieren para c u b r i r p r io r idades en la e d u c a c i ó n . . . " 

( FR IAS SANTILLAN, p.3) 



PARTE i I I : MARCO TEORICO. 

8 .- ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO HISTORICO DE LA 

EDUCACION EN LATINOAMERICA CON ESPECIAL REFERENCIA A MEXICO. 

8 .1 In t roducc ión: 

La educación la t inoamer icana muestra un notab le grado de autonomía, 

tanto en sus or ígenes como en su p o s t e r i o r d e s a r r o l l o , con r e l a c i ón 

a las condic iones p a r t i c u l a r e s de funcionamiento y , por ende, de --

demandas concretas del sistema de producción. Fuerza product iva y -

educación se re l ac ionan en América La t i na sólo en forma muy mediati_ 

zada, por las demás i n s t a n c i a s de l as formaciones soc i a l e s y , partj_ 

cularmente a t r a vés de la i n s t anc i a de lo p o l í t i c o . 

" E s t e sistema i n s t i t u c i o n a l . , . p u e d e no a j u s t a r s e a c i e r t a concep---

c ión de " l o que debiera ser e l p a í s " ( i n t e r p r e t a c i ó n i d e o l ó g i c a ) , -

pero corresponde en c a m b i o , . . . a los i n t e r e s e s , tanto inmediatos co-

mo e s t r a t é g i c o s , de sus c l a s e s dominantes . . . Los aparatos educat ivos 

de la reg ión , aparecen pa r t i cu l a rmen te l igados a las formas que ad-

q u i r i ó e l d e s a r r o l l o p o l í t i c o , es d e c i r sus fundamentos se ha l lan-

antes que nada, en cons ide rac iones de c a r á c t e r ideológico y en a cc io 

nes p o l í t i c a s concretas de c l a s e s o f r a c c i o n e s p a r t i c u l a r e s de c l a-

ses. De es te modo, los Aparatos Educat i vos en América Lat ina apare-



recen en su forma más pura de aparatos ideo lóg icos del Estado, es 

d e c i r , de aparatos cuya cont r ibuc ión esenc ia l a l sistema es e l lo 

gro de su reproducción por una acc ión de n i v e l superes t ruc tu ra ! ,-

más que como aparatos cuyo funcionamiento se h a l l a más o menos es. 

trechamente l igado a l d e s a r r o l l o de las fuerzas p roduc t i v a s " . 

(Vascon i , p. 176). 

8 .2 .- Los comienzos: 

El comienzo de ésta histeria educat iva podría ub i ca r se en el per ío-

do de organizac ión de los Estados Nac iona les , en la segunda mitad 

del s i g l o X IX , "Los procesos de 'Organización P o l í t i c a Nac i ona l " -

(a p a r t i r de 1850, más o menos), de organ izac ión de los estados — 

nac iona les , c o n v i e r t i e r o n a los aparatos educa t i vos en instrumen--

tos c a p i t a l e s de ' i n t eg r a c i ón nac iona l 1 y de lucha de la ' c i v i l i z a 

c ión 1 (europeizac ión) contra la ' b a r b a r i e ' ( V a s c o n i , p • 177) • 

Esto aparece ev iden te , sobre todo, en aque l los p a í s e s en que (caso 

C h i l e , Uruguay y A r g e n t i n a ) , la c l a s e dominante, compuesta f u n d a -

mentalmente por una o l i ga rqu í a t e r r a t e n i e n t e y s ec to res burgueses-

urbanos l igados a l comercio de importación y expo r t a c i ón , susten— 

taban un c l a r o proyecto de in tegrac ión a l s istema c a p i t a l i s t a i n -

ternac iona l en rápido d e s a r r o l l o , a t r avés del mercado in te rnac io-

n a l , hegemonizado, entonces por I n g l a t e r r a . Y fue necesar io la ---



adopción del 'modelo' del Estado L ibera l-Burgués para la consol ida-

c ión de su dominación. Aunque en la p r á c t i c a , e l funcionamiento de 

ese modelo s i g u i ó siendo exc luyente de la inmensa mayoría. 

La extensión de la educación fue e l instrumento c l a v e , a n i ve l ideo 

l óg i co , de l e g i t i m a c i ó n de la c l a s e dominante. 

En la p r á c t i c a , los a l cances de esta ' ex tens ión ' e ' i n t e g r a c i ó n ' — 

fueron dudosos. Só lo quedó reducido a sectores de la poblac ión, pa£ 

t i cu la rmente urbanos, manteniéndose la exc lus ión de los sectores m¿ 

y o r i t a r i o s de la pob lac ión . 

La causa de es ta s i t u a c i ó n es té muy bien exp l i c i t ada por Mauro MarV 

n i : " . . . u n a c a r a c t e r í s t i c a es esenc ia l a l funcionamiento del capi — 

t a l dependiente en América L a t i n a , la superexplotación del t r a b a j o . 

. . s e t r a t a de un modo de producción fundado exclusivamente en la ma 

yor exp lo tac ión del t r aba j ado r y no en e l desa r ro l l o de la c a p a c i -

dad p r o d u c t i v a . " (1973 ,p.38-39). 

Y se t r a t a de una cons tante del d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a lat inoamerica 

no, que tampoco mod i f i có , esenc ia lmente , el proceso de i n d u s t r i a l i -

zac ión p o s t e r i o r . 

La educación r e s u l t a siempre un arma de doble f i l o . "Es por eso que 

la burguesía t e r r a t e n i e n t e lat inoamericana en este per íodo, más ---

a l l á de la p réd i ca de sus ideólogos ' l i b e r a l e s ' por la un l ve r sa l i z a 

c ión de los s e r v i c i o s educa t i vos , d i f i c u l t a r o n , en la medida de sus 

fue rzas , esta ex tens ión hac ia los sec tores r u r a l e s . A l l í donde no -

pudieron imped i r l a , t r a t a r o n de que los aparatos educat ivos funcio-



naran de la manera más estrechamente a justada a su c a r á c t e r de Apa-

ratos ideológicos del Estado ' o l i gá rqu i co l i b e r a l ' . Esto nos exp l i -

ca la p a r t i c u l a r conf igurac ión de los aparatos educat ivos en la re-

g ión: ' l i be ra l-burgueses ' en sus e s t r u c t u r a s , o rgan izac ión y conte-

nidos , operaron-simultáneamente- de manera excluyente para amplios-

sec tores . Al hacer lo a s í , r e p i t i e r o n con la e s p e c i f i c i d a d que l e s -

es p rop ia , los ca rac te res g loba les de las formaciones s o c i a l e s de -

la Región, pero, y por lo mismo, se c o n v i r t i e r o n en un f a c t o r funda, 

mental de la reproducción de e s t a s " . (Vascon i , p .183) . 

La c a r a c t e r í s t i c a esenc ia l de los últ imos años del s i g l o X IX e s , no 

obs tante , la de un ' c rec imien to ' de los sistemas educa t i vos . Y es -

que se a s i s t e a un proceso de d i v e r s i f i c a c i ó n de las formaciones so 

c í a l e s la t inoamer icanas , que se r e f l e j a en el c rec imiento y m u l t i -

p l i c a c i ó n de las c l a ses medias fundamentalmente urbanas. Es te pro-

ceso l l e v a consigo la generación de nuevas a c t i v i dades de una más -

amplia d i v i s i ó n del t r aba jo s o c i a l , sean product ivas o de d i s t r i b u -

c i ó n , v incu ladas a l c rec imiento del mercado in te rno , como de a d m i -

n i s t r a c i ó n y s e r v i c i o s . En las áreas ru ra l e s en cambio se mantiene-

la concentrac ión de la propiedad y la r ig idez que o f rece e l s istema 

de la tenencia de la t i e r r a impos ib i l i t a su desa r ro l l o . 

" Las 'capas medias' ( l o s t raba jadores asa l a r i ados no p r o d u c t i v o s ) . , 

v i ven su exp lo tac ión , no en la producción s i no , pr inc ipa lmente b a -

j o la forma j u r í d i c a del s a l a r i o , y enfrentan, también, l as formas -

de) desa r ro l l o c a p i t a l i s t a con su consecuencia en la concentrac iOn-

de los ingresos, aspirando a una ' r e d i s t r i b u c i ó n ' de los mismos — -



( r e d i s t r i b u c i ó n operada en estos casos a t r avés de los s a l a r i o s ) . . 

Además, el dest ino de la pequeña propiedad en e l desa r ro l l o del ca 

p i t a l i s m o , la amenaza de su l i qu idac ión (y consecuente pro le ta r iza , 

c i ón de la c l a se ) penden como amenaza permanente sobre los miembros 

de esta el a se . . .Ambos componentes de l as c l a ses intermedias conf l i j 

yen , a s í , en un síndfone Ideológico 'democrat izante 'en el sent ido-

de p red i ca r un ' i g u a l i t a r i s m o 1 , de defender la ' igua ldad de oportu 

nidades1 y , por lo t an to , e l derecho de ascender en la esca la s o -

c i a l según sus mér i tos ( i n d i v i d u a l e s ) " . (Vasconi , 187.) 

Para éstos sectores adquiere una importancia c a p i t a l e l d e s a r r o l l o 

de los sistemas educa t i vos , considerados como mecanismos fundamen-

t a l e s para la democratización de la sociedad, y l o g r a r , de esta ma. 

ñe r a , una mov i l i zac ión soc ia l ascendente. Los elementos i d e o l ó g i -

cos fundamentales fueron e l ' l a i c i s m o ' , la ' g r a t u i d a d ' , la ' es ta t j_ 

z a c i ó n ' . La educación debe c o n s t i t u i r un s e r v i c i o púb l i co , asegura, 

do por e l Estado a todos por igual Se en fa t i za e l e fec to n i ve l a-

dor de esta educación, que asp i r a a romper las bar reras i m p l a n t a -

das por la o l i g a r q u í a . 

P e r o , s i b ien estas c l a s e s , una vez en el poder p o l í t i c o , fueron -

capaces de sancionar una l e g i s l a c i ó n que proteg ie ra la pequeña pro 

piedad y aún, los derechos soc i a l e s de los grupos po l í t i camente — 

más s i g n i f i c a t i v o s que los acompañaban, nada pudieron hacer contra 



la gran propiedad r u r a l . 

La o l i ga rqu í a s igu ió en posesión del medio de producción fundamental 

en esta e tapa : la t i e r r a ; y los sectores r u r a l e s , marginacbs de Ios-

bene f i c ios de la 'democrat izac ión ' pequeño-burguesa. 

En México r antes de 1910» se mantienen los conceptos l i b e r a l e s de — 

educación. La Revolución Mexicana, en cambio, t r a t ó de imprimir un -

ca r á c t e r popular y soc ia l a la educación. Sobre todo después del por, 

f i r i s m o , se crean escue las de ins t rucc ión rudimentar ia para los sec-

tores indígenas. Pero la Const i tuc ión de 1917» conf i rma en sus a r t í -

culos la t r a y e c t o r i a l i b e r a l de la l e g i s l a c i ó n educa t i va en México. 

Sos t iene la enseñanza l i b r e ; s in embargo, debe se r l a i c a y g r a tu i t a-

la que se imparta en los es tab lec imientos o f i c i a l e s . Hacia 1921, se-

crea la Sec re t a r í a de Educación Públ ica y se i n i c i a , r e c i é n , la edu-

cac ión formal en e l medio r u r a l . 

8 .3 .- Primera mitad del s i g l o XX. 

La c r i s i s profunda del sistema c a p i t a l i s t a i n t e r n a c i o n a l , producida-

en 1929, marca un punto de ruptura en e l sistema de d i v i s i ó n interna, 

c iona l del t r a b a j o , a l que están incorporados los pa í ses de l a t i n o -

américa. Esta c r i s i s condujo a una modi f i cac ión del modelo t r a d i c i o -

nal de desa r ro l l o lat inoamericano e impl icó importantes transforma. 



c iones en la e s t r u c tu r a de dominación en la región. 

Las medidas p r o t e c c i o n i s t a s contr ibuyeron a c rea r condiciones favo-

rab les para e l d e s a r r o l l o de una indus t r i a que, hasta esta e tapa , -

se venía desenvolv iendo en forma precar i a en e l seno de la economía 

exportadora . 

A esto debemos agregar e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t ¡va-

de importaciones que se d e s a r r o l l ó , rápidamente, a t r avés de las dé 

cadas de los 30 y los 40. Las grandes migraciones in te rnas , c o n t r i -

buyeron por su p a r t e a a c e l e r a r el proceso de urbanización que ya -

se venía dando en l as décadas an te r i o r e s . 

Estos d i v e r s o s procesos provocan una comple j izac ión de las s o c i e — 

dades l a t i noamer i canas , que se expresó en e l surgimiento y desarro-

l l o de nuevas c l a s e s , capas y f racc iones de c l a s e , que dieron naci-

miento a su vez a n ievas formas de expresión p o l í t i c a e ideo lóg ica . 

P a r t i c i p a n , en es ta e tapa , de modo p re f e ren te , las nuevas burgue---

s í a s u rbano- indus t r i a l e s y el p ro l e t a r i ado i n d u s t r i a l . 

"Un aspecto debe ser reve lado: la h i p e r t r o f i a del Aparato de Estado 

y e l incremento de su autonomía". (Vasconi , 193). 

Esto responde, t an to a requerimientos de orden económico como s o -

c i a l e s . E l E s t ado , como nunca, debe pasar a cumplir act ivamente --

funciones e s p e c í f i c a s en r e l a c i ón a la producción, ya sea como pro 

t e c t o r o como productor d i r e c to de bienes o s e r v i c i o s . Al mismo --



tiempo la compleja es t ruc tu ra de las c l a s e s en e l poder conducirá 

" . . . a la puesta en p r á c t i c a de p o l í t i c a s que, a t r a vés de formas-

"bonapa r t i s t a s " , buscarán r e a l i z a r los i n t e r e s e s e s t r a t ég i cos na 

c iona l-desa r ro l1 i s t a s de las nuevas burguesías urbanas, s i n c o n -

t r a d e c i r rad ica lmente , los in te reses inmediatos de o t r a s c l a ses o 

f r acc iones de c l a s e " . (Vasconi , 194). 

La demanda de s e r v i c i o s educa t i vos , en e s t a e t a p a , se modif icó sus 

tanc ia lmente . Los nuevos requerimientos del proceso de indust r i a-

l i z a c i ó n fueron atendidos simplemente por a lgunos agregados a los 

aparatos educat ivos t r a d i c i o n a l e s ; por ejemplo algunas escuelas -

técn i cos-pro fes iona les . 

" Las 'demandas s u b j e t i v a s ' , en cambio, c r e c i e r o n de una manera no 

t a b l e , extendiendo sus l ím i t e s más a l l á de la pequeña burguesía y 

l as capas medias. Operaron en es te proceso, f a c t o r e s ob j e t i vos — 

generados por e l proceso de u rban izac ión . . .que condujo a la exteri 

s ión de la conv icc ión ( i deo lóg i ca ) de la pequeña burgues ía , de --

que los Aparatos Educat ivos cons t i t u í an e l ' c ana l por exce lenc ia ' 

de movi l idad soc ia l ascendente a sectores importantes del p r o l e t ¿ 

r i ado , y también subjet ivos, resultado de la p o l í t i c a ' p o p u l i s t a ' " 

de los gobiernos de esta e tapa" . (Vascon i , p . 195 ) . 

En e l caso de México, la etapa carden is ta (1930-1940) aprueba, en 

1934, un nuevo tex to para el a r t í c u l o t e r c e r o de la Cons t i tuc ión . 



En primer término reaf i rma e l c a r á c t e r l a i co y popular de la educa, 

c ión p ú b l i c a , y pretende da r , a é s t a , un contenido s o c i a l i s t a : . 

i d e n t i f i c a r a los alumnos con l as asp i rac iones del p r o l e t a r i a d o ; -

f o r t a l e c e r los v í n c u l o s de s o l i d a r i d a d , y c rea r para México, de e ¿ 

ta forma, la p o s i b i l i d a d de in tegra rse revoluc ionar iamente dentro-

de una f i rme unidad económica y c u l t u r a l " (D iscurso de Apertura — 

del P res iden te Cárdenas en los Cursos de Or ientac ión S o c i a l i s t a ) . -

Se impulsa en es ta etapa la educación r u r a l , en e l marco de un am-

p l i o programa de d e s a r r o l l o . Esta se c o n v i r t i ó , en forma preponde-

ran te , en el p r i n c i p a l v eh í cu lo de comunicación de la p o l í t i c a ofj_ 

c i a l y en un cen t ro de ac t i v i smo s o c i a l . La escuela rura l ten ía c£ 

mo función ayudar a o rgan iza r cooperat i vas de producción y de con-

sumo. 

Es te in tento de r e s a l t a r e l t r a b a j o comunitar io fue abandonado en-

la p r á c t i c a , hac ia 1941. 

Y . en 1946,se reforma e l a r t í c u l o t e r ce ro . La educación vue lve a -

su rg i r como instrumento c l a v e de nacionalismo y cooperación in te r-

nacional . 

Se suprime toda r e f e r e n c i a a la educación s o c i a l i s t a y se hace es-

pec ia l h incap ié en los contenidos fundamentales de la t r a y e c t o r i a -

educat iva l i b e r a l de México: l i b e r t a d , progreso, pa t r i o t i smo , l a i -

c i smo, conv i vene i a humana. 

En d e f i n i t i v a , hac i a f i n e s de la década de los c incuenta , pese a -



d e s a r r o l l o s , ampliaciones y reformas, e l panorama educat ivo .no d i-

f e r í a excesivamente de lo que fue su es t ruc tura t r a d i c i o n a l en la-

Región. 

8 .4 .- De 1950 hasta la a c tua l i dad . 

A p a r t i r de la década de los c incuen ta , se producen cambios en l a s 

condic iones de desa r ro l l o de la t inoamér ica . Esta nueva etapa está-

signada, en e l contexto in te rnac iona l por una lucha por l a hegemo-

nía del sistema i m p e r i a l i s t a . La p resenc i a , cada vez más f u e r t e -

de E . U . , se m a n i f i e s t a , por un lado, en las c i f r a s del comercio --

in te rnac iona l y , por o t r o , en e l monto de invers iones r e a l i z a d a s -

en l as economías l o c a l e s . Por o t r a p a r t e , e l c a r á c t e r de é s t a s in-

vers iones (más que su monto) d i f i e r e notablemente de f a ses a n t e r i o 

res . 

Esta nueva o r i en t a c i ón t iende a lograr una cada vez mayor in tegra-

c i ó n , de las economías nac iona les , a l ámbito de la economía i n t e r -

nacional . 

E l f l u j o de c a p i t a l hacia la p e r i f e r i a se o r i en ta preferentemente-

hacia e l sec tor i n d u s t r i a l . Pero también la necesidad de c r e a r me£ 

cado para su indus t r i a pesada, l l e v a los pa íses c e n t r a l e s a impul-

s a r , en los países p e r i f é r i c o s , e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 

A su vez , e l desa r ro l l o del cap i ta l i smo dependiente en e s to s paí--



ses (sobre todo en aque l los donde e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n aj_ 

canzara mayor d e s a r r o l l o ) , generó, en esta e tapa, condiciones que -

harán c o i n c i d i r los i n te reses de c l a s e de l as burguesías na t i vas con 

los de l as burguesías dominantes en el ámbito i n t e rnac iona l . 

En pa í ses como México , Argent ina o B r a s i l , conclu ida la primera fa-

se de i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t i v a , aparece como necesar io para — 

l a s burguesías n a t i v a s , p l an tea rse e l problema de encarar fases su-

pe r io res en la producción i n d u s t r i a l (b ienes intermedios, i ndus t r i a 

pesada, e t c . ) , l o cua l implicaba e l replanteo global del modelo de-

d e s a r r o l l o hasta entonces sustentado. 

As í comenzaron a o r i e n t a r su ges t ión , hacia la aceptación de la ---

o f e r t a externa de c a p i t a l e s y t e cno log í a : " . . . l a burguesía indus — 

t r i a l l a t inoamer icana evoluciona de la idea de un desa r ro l l o autóno 

mo hacia una i n t e g r a c i ó n e f e c t i v a con los c a p i t a l e s imper ia les y da 

lugar a un nuevo t i p o de dependencia, mucho más rad i ca l que e l que-

r i g i e r a an te r io rmente . E l mecanismo de la asoc iac ión de c a p i t a l e s -

es la forma que consagra esta i n teg rac ión , la cual no solamente des. 

nac iona l i za d e f i n i t i v a m e n t e la burguesía l o c a l , s ino que, unida co-

mo va a la acen tuac ión del ahorro de mano de obra que c a r a c t e r i z a -

a l sector secundar io lat inoamericano (causada fundamentalmente por-

e l t i po de t e cno log í a que se i nco rpo ra ) , consol ida la p r á c t i c a abu-

s i va de prec ios (que se f i j a n según e l costo de producción de las -

empresas tecnológicamente más at rasadas) como medio de compensar la 



reducción concomitante d-sl mercado. . . V. d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a in-

tegrado a c r e c i e n t a , pues, el d i vo r c i o ent re la burguesía y las m a -

sas populares , i n tens i f i cando la supercxplotac ión a que estas están 

sometidas y negándoles lo que representa su r e i v i n d i c a c i ó n más e le-

menta l : e l derecho a l t r a b a j o " . (Mar in i 1970,p.19/• 

"De esta manera se l iqu idan en lat inoamérica las condic iones objet j_ 

vas que h i c i e ron pos ib les los regímenes bonapar t i s t as 'nac ional po-

p u l i s t a s ' , y en su caída a r r a s t r an también, los regímenes, l i b e r a l -

democráticos que habían intentado a f i rmarse en la postguerra y c o m u 

ce a la implantación ce d ic taduras t e cnoc r a t i co-m i1 ¡ t a r e s " . 

(Vascon i , p .19 ) . 

El d e s a r r o l i s m o ' c i e n t f f i c i s t a t e cnoc ra t i co ' p^sa a reemplazar como-

ideología o f i c i a l , a l nacionalismo popu l i s t a . 

Todos estos procesos so r e f l e j a n de manera c l a r a en los sistemas --

educat i vos . " E l nuevo ssquema de poder generado por l a s condic iones 

en que se procesaré oí desa r ro l l o de est^s formaciones soc i a l e s -

p a r t i r de esta e tapa, motivará nuevas i n te r venc 'ones d i r i g i d a s aho-

ra a la implantación del c i e n t í f i c i s m o - t e c n o c n t i c o " (Vasconi ,204). 

S in emba**go, no siempre estos procesos (por su comple j idad t i enen -

su cor-espondencia exa^tp en e l sistema e d u c a t ' v o . ) 

El hecho más destacado do !a década 060-1970, en lo que respect? a 

la educación la t inoamér icana, lo c o n s t i t u y e , s i n d u d ? , la extensión 



de la m a t r í c u l a . Según los datos de UNESCO (1970» la población to 

t a l e s co l a r i z ada en e s t e per íodo, fué de 24 m i l l o n e s , lo que signj_ 

f i c a un c r e c i m i e n t o global de 179.3% y una tasa anual acumulat iva-

de 6.01%. 

Estas c i f r a s podr í an hacernos suponer que t a l incremento ha invol i j 

erado la i n co rpo ra c i ón , a los aparatos educa t i vos , de su jetos per-

tenec ien tes a c l a s e s y sectores hasta ahora t o t a l o parc ia lmente -

marginados de e l l o s ( sec to res marginados suburbanos, campesinos, -

mujeres , e t c . ) y que, a t r a vés de la acc ión de los sistemas educa-

t i v o s se e s t a r í a contr ibuyendo a superar algunos de los aspectos -

más negat i vos de l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a dependiente: la marginalj_ 

zac ión. 

Esto sucede cuando cometemos e l e r r o r de cons iderar los contingen-

tes t o t a l e s . P u e s , s i analizamos las c i f r a s en su d i s t r i b u c i ó n por 

edades o por zonas o por n i v e l e s , notamos una exc lus ión que resu l-

ta ca l i f i c a d a . 

Una de las d i f e r e n c i a s más notables es la que se es tab lece ent re -

áreas u rba r ? s y r u r a l e s ; s in o l v i d a r dos fenómenos d i r e c t i v o s , pa£ 

t í cu l a rmente in tensos en América L a t i n a : la r epe t i c ión y la deser-

c ión , 

A menudo se toman estos índ ices como indicadores del 'ba jo r e n d i -

miento1 de l o s s is temas educat ivos en América La t i na . Y , por consi 



gu íente , como aspectos que habría que modi f i ca r para lograr una -

mayor ' e f i c i e n c i a ' . 

Muy por e l c o n t r a r i o , esas llamadas ' f a l l a s ' del sistema educat i-

vo son perfectamente func iona les a l sistema s o c i o p o l í t i c o , o bien 

que las c a r a c t e r í s t i c a s de las formaciones s o c i a l e s lat inoamerica. 

ñas son p rop i c i as para e l mantenimiento de grandes masas de ana l-

fabetos con n i ve l e s de educación i n s u f i c i e n t e s . 

En cuanto a la enseñanza media, a pesar de que c o n s t i t u y e un com-

p le jo muy heterogeneo e inc luye aparatos i n s t i t u c i o n a l e s con es-

t ruc tu ras y f i n a l i d a d e s d i v e r s a s , s i n embargo, es pos ib l e conside 

ra r es te c i c l o como una t o t a l i d a d . En todos los casos el í nd i ce -

de crec imiento de la enseñanza media es muy importante. 

Esta c a r a c t e r í s t i c a corresponde a l modo de e s t r u c t u r a c i ó n de las-

sociedades la t inoamer icanas. Por un lado, un ampl io sec tor de la-

poblac ión con ba j ís imos n i ve l e s de ins t rucc ión ( y , en gene ra l , de 

e x i s t e n c i a ) ; por o t r o , una c l a s e dominante que, para hacer efect j_ 

vo su proyecto y a f i rmar la l ega l idad de su dominación, neces i ta-

hacer constantes concesiones a los sectores de l a pequeña burgue-

s ía y de la c l a s e media, en genera l . 

Así e l crec imiento y d e s a r r o l l o de es te n i ve l de la enseñanza, co 

mo del supe r i o r , y su r e l a c i ón con e l de la e scue l a p r i m a r i a , se-



exp l i ca por el juego p o l í t i c o e n t r e l a s d i s t i n t a s c l ases que in terne^ 

nen en la dinámica de es tas formaciones s o c i a l e s . Y responde a un do-

b l e requer imiento: para c u b r i r l a s funciones que la producción y re«-

producción del sistema s o c i o p o l í t i c o requiere y como base p o l í t i c a en 

genera l . 

8 . 4 .1 . - LA POLITICA EDUCATIVA DE MEXICO EN LOS ULTIMOS SEXENIOS. 

Las necesidades c r e c i e n t e s de la educación en México, han hecho que -

la invers ión púb l i ca en ese campo observe , en e l últ imo cuarto de s i-

g l o , un constante Incremento,. Y cada uno de los cuatro gobiernos ---

sexenales de ese lapso han intentado su propia soluc ión del problema-

educat ivo : 

- La c reac ión del Consejo Nacional Técnico de la Educación,-
con Ruíz Cor t ines . 

- El P l an de Once Años, de López Mateos. 

- La Reforma Educat iva de , Gustavo Díaz Ordaz. 

- La Reforma Educa t i v a , de Lu i s Echever r ía y la nueva Ley -
Federal de Educación. 

Sexenio 1952-1958 (Adolfo Ruíz Co r t i nes ) 

No puede hablarse propiamente de una reforma educat i va . Los p r o g r a -

mas de educación pr imar ia v i gen t e s desde 1945, permanecieron s in mo-

d i f i c a c i o n e s s u s t a n c i a l e s . Tres ¡deas r i g i e ron la o r i en tac ión educa-



c a t i v a de) sexen io : la mexicanidad, la i n s i s t e n c i a en la formac ión 

c í v i c a y moral y la c o n t r i b u c i ó n de la escue la a la c o n s o l i d a c i ó n -

de la f a m i l i a . 

La a cc ión más r e l e v a n t e del sexenio fue la c r e a c i ó n , en 1358, de l-

Consejo Nacional Técn ico de la Educación (CNTE) , que s i g n i f i c ó la-

acep tac ión del gobierno de la necesidad de p l a n i f i c a r l a educac ión . 

En g e n e r a l , la p l aneac ión económica y s o c i a l de l p a í s " . . . s e abocó 

a l e s tud io y e va luac i ón de los proyectos de i n v e r s i ó n , según su --

importancia y según l as necesidades del p a í s " (De P a b l o , p . 2 8 ) . 

Sexenio 1959-1963 (Adol fo López Mateos. ) 

Durante es ta admin i s t r a c i ón se formuló lo que se conoce como P lan-

Nacional para e l Mejoramiento y Extens ión de la Educac ión P r i m a r i a , 

o P l an de Once Años. " E l P l an p a r t e , imp l í c i t amen te , de l p r i n c i p i o 

de q u e . . . l a generac ión de la o f e r t a e d u c a t i v a . . . s e cumple a l o f r e -

c e r p lazas e s c o l a r e s s u f i c i e n t e s para incorporar a todos los alum-

nos que e fec t i vamente se encuentran en l as cond i c i ones p s i c o l ó g i -

c a s , s o c i a l e s , económicas y demográf i cas , que l e s p e r m i t a n a s i s t i r 

normalmente a l a s e s c u e l a s " ( C E E , V o l . V I I , N o . 1 9 7 7 , P . X ) . 

Una de l a s consecuenc ias inmediatas del P l an c o n s i s t i ó en una ex--

pansión ace le rada de la educación p r i m a r i a , la cua l s e concen t ró -

espec ia lmente en las zonas urbanas de l p a í s . Es ta e x p a n s i ó n , a su-



vez , aumentó la demanda de enseñanza durante el sexenio s i gu i en te , 

as í como la demanda cor respond iente a la educación super ior duran-

t e 1970-1976. 

Un paso importante, fue l a implantación del texto único y g r a t u i t o . 

Sexenio 1964-1970 (Gustavo Díaz Ordaz) 

La p o l í t i c a de planeamiento en esta e tapa , t iende a " . . . c e n t r a l i z a r 

las funciones de p laneac ión más importantes" (DE PABLO, p .28 ) . 

Se in tentó una nueva reforma educat iva a t r avés de la c r eac ión , en 

1965, de una Comisión Nacional para e l Planeamiento in tegra l de la 

Educación. Durante t r e s años , técn icos del Banco de México t r aba j a 

ron en la e l aborac ión de un proyecto para es t ruc tu ra r todo el s i s-

tema educat i vo en r e l a c i ó n con la fuente de t r aba jo . E l informe --

que la Comisión entregó a l S e c r e t a r i o de Educación P ú b l i c a , A g u s -

t í n Yañez, con ten í a , según e l comentar ista de la par te educat iva -

de la r e v i s t a Proceso. Pab lo La t ap í . " , . . so rp renden tes a c i e r t o s en 

muchas de las medidas p ropues tas " (N '76, p .22 ) . E l CNTE aprobó f i -

nalmente e l e s t u d i o , aunque o f i c i a l m e n t e no se supo de su a p r o b a -

c ión o rechazo por pa r te de la SEP. 

Independientemente de los t r a b a j o s de esta Comisión, e l gobierno -

enfocó su acc ión educat i va hacia cuat ro puntos: 

- La adopción de l o s métodos pedagógicos "aprender haciendo' 
y 'enseñar produciendo', para la enseñanza medía. 



- El esfuerzo por u n i f i c a r a esta ú l t ima , en sus dos n i v e l e s . 

- La organizac ión del Sistema Nacional de Or i en tac ión Vocac io 
n a l , complementado por e l Adiestramiento Rápido de Mano de-
Obra (ARMO) 

- La te lesecundar ia y la rad iopr imar ia . 

Aunque las r ea l i zac iones educat ivas de es t e sexenio " d i s t a r o n m u -

cho de corresponder a las expec ta t i vas c readas " ( La tap í , fdem) , por 

primera vez se hizo una aguda c r í t i c a del estado de la educac ión -

nacional y se reconocieron públicamente sus d e f i c i e n c i a s . 

A p o s t e r l o r i de los c o n f l i c t o s de 1968, se consideró necesa r i a la-

r ea l i z a c i ón de una reforma educat iva "profunda" . Hubo v a r i a s a c c i o 

nes en t a l sent ido , como la c reac ión de numerosas comisiones y l a 

ce lebrac ión de encuentros, con fe renc i as , congresos, e t c . Pero no -

fueron s u f i c i e n t e s . 

Sexenio 1970-1976 ( Lu i s Echever r í a ) 

E l nuevo intento de reforma educat iva puso espec ia l é n f a s i s en dj_ 

f e r e n c i a r s e de los intentos an t e r i o r e s . Se creó una Comisión Coor. 

dinadora de la Reforma Educat iva y una Subsecre ta r ía de P l a n e a — -

c ión Educat i va . 

S i n embargo, no e x i s t i ó un plan integrado; más bien se f u e e l abo-

rando y dando a conocer sobre la marcha. La reforma educa t i v a in-

tentó cambiar la f i l o s o f í a educat iva y se adoptaron c i e r t a s medi-



das que quedaron s i n t e t i z adas en una nueva Ley Federal de Educación; 

en t re o t r a s cosas , incluyó l o s s igu i en tes aspectos : 

"-La aceptac ión de una f i l o s o f í a educat iva que asigna a la educación 

la función de ac tuar como agente del cambio s o c i a l . Por esto se con-

s idera necesar io que la educaoión promueva l as condiciones soc i a l es-

para una d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de los bienes c u l t u r a l e s y mater ia-

l e s , y que d e s a r r o l l e las a c t i t u d e s s o l i d a r i a s para e l logro de una-

vida soc i a l j u s t a . 

-La int roducc ión de contenidos educat ivos que desa r ro l l en la capacj_ 

dad de observac ión , a n á l i s i s , i n t e r r e l a c i ó n y deducción; que propi-

c i e n la v i s i ó n de conjunto y fomenten la r e f l ex i ón c r T t i c a . 

-La adopción de métodos educa t i vos que desa r ro l l en la capacidad dé-

los educandos para aprender por s\ mismos y promuevan e l t r aba jo en 

grupo, para asegurar la comunicación y e l d iá logo entre educandos,-

educadores y padres de f a m i l i a . 

-La implantación de d i ve r sas formas de educación formal extraesco--

l a r (espec ia lmente a t r a vés de sistemas ab i e r tos ) en todos los n i ve 

l es educa t i vos ; as í como e l e s t ab l e c im ien to de sistemas de acredi ta , 

c ión de la educación obtenida fuera del sistema de educación r e g u -

l a r " (Ley Federal de Educac ión , 1973). 

-En 1976, aparece , además la Ley Federal de Educación Para Adul tos . 



Sexenio a c t u a l : 1976 ( J o s é López P o r t i l l o ) 

Hacia enero de es te año se encarga a la SEP , la e l aborac ión de un 

nuevo P lan Nacional de Educación. A p a r t i r del d iagnóst i co y eva-

luac ión de la s i t uac ión del sistema educat ivo nacional y de l as -

reformas y p o l í t i c a s educat ivas que se han implementado durante -

los últ imos años, se emprendió e l diseño de es te P l an , que preterí 

de ga ran t iza r la coherencia tanto ent re los ob j e t i vos y los logros 

del sistema de educación, como ent re la p o l í t i c a educat i va y l a s-

demás que inc iden en e l desa r ro l l o económico y soc ia l del p a í s . 

"Los avances p a r c i a l e s que se han hecho hasta ahora permiten pre-

ver que e l fu turo P lan tendrá , p r inc ipa lmente , l as c a r a c t e r f s t í — 

cas s i gu i en t e s : 

- La adopción del a n á l i s i s de sistemas (como instrumento que-

permite examinar d i ve rsas re l ac iones ex i s t en tes ent re e l s u b s i s t a 

ma educat ivo y o t ros subsistemas soc i a l e s ) , con e l f i n de d e t e r -

minar la forma en que la p o l í t i c a esuca t i va t i ene que se r comple-

mentada con o t r a s que también inc iden en e l desa r ro l l o económico-

y s o c i a l , con el ob je to de mejorar el grado en que e l s istema edil 

c a t i v o puede cumplir l as funciones que se le han encomendado. 

- El es tab lec imiento de d iversos sistemas que coordinen la o-

f e r t a de educación ex t r aesco l a r que se o f r ece a las pob lac iones -

marginadas, con o t r a s medidas que contr ibuyen tanto a mejorar l a -



absorc ión e f e c t i v a de e s t a educación por par te de ios demandantes 

p o t e n c i a l e s , como a superar la e f i c i e n c i a externa de la misma. . " 

(CEE ,, Vol . V I I , N o . 1 9 7 7 . , p. X I I . 

E l nuevo P lan con l l eva los s i gu i en tes o b j e t i v o s genera les : 

a) Af i rmar e l c a r á c t e r popular y democrático del sistema educat i-
vo. 

b) Es t rechar su v i n c u l a c i ó n a l proceso de desa r ro l l o . 

c) Comprometer la acc ión de la sociedad en el esfuerzo educat ivo 
nac i ona l , la d i f u s i ó n de la cu l tu ra y la capac i t ac ión para e l 
t r a b a j o . 

Durante la S e c r e t a r í a de P o r f i r i o Muñoz Ledo, la e laborac ión de es te 

P lan contenía dos propos ic iones fundamentales: 

1- La c reac ión de la Un i ve r s idad Pedagógica. 

2- La implantación de la secundaria o b l i g a t o r i a . 

Después de la renuncia de Muñoz Ledo a la SEP , el nuevo Sec re ta r io-

Fernando Solana anunció que e l p lan df la secundaria o b l i g a t o r i a no 

ha s ido desechado, pero "pr imero hay que acabar con e l primer --

p i s o " ( E x c e l s i o r , 2 4 - 2 - 7 8 p . 6 ) . 

La implantación de la secundar ia o b l i g a t o r i a puede con t r i bu i r a lo-

que se denomina (y se a n a l i z a en los puntos an te r i o res ) una "exclu-



s ión c 3 1 i f í c a d a " , s i rio se a t iende en primer término la demanda de 

aque l los sectores con ba j ís imos n i ve l e s de i ns t rucc ión (obreros y -

campesinos); determinando, consecuentemente, una mayor marginación-

de estos sec to res . 

Por o t ra pa r t e , la misma evoluc ión apuntada en e l d e s a r r o l l o conce£ 

tua l de la Educación de Adultos puede observarse en e l P l an . En — 

cuanto la implementación del mismo, supera la etapa de l a s 1 'campa-

ñas" a l f abe t i zado ras . Leer y e s c r i b i r no son considerados como un -

f i n en sf mismo. Por e l c o n t r a r i o , se reconoce la necesidad de pro-

gramas de c i e r t a duración y bien a r t i c u l a d o s , de acuerdo a las nece 

sidades bás icas y e s p e c í f i c a s de los d iversos grupos de adu l t o s , ha. 

c iendo h incap ié en el acceso a la educación de los s e c to r e s más mar. 

gi nados. 

Para atender a é s t e últ imo aspecto , el sistema educa t i vo sólo cuen-

ta con una modalidad adecuada: los "cursos c o m u n i t a r i o s " , i n i c i ados 

en e l sexenio pasado. 

La organizac ión de Seguridad Soc i a l ha sido pionera en la c reac ión-

de Centros Comunitarios en las c iudades. Estos cursos o f recen a c t i -

vidades educat ivas de recreo , c u l t u r a l e s y depor t i vas para toda la-

f a m i l i a . Se dan con fe renc i as , cursos vocac iona les y t é c n i c o s , e t c . -

para adu l tos . Pocos miembros del personal de estos Cent ros son mae.s 



t r o s de p ro fes ión , y , algunos son e s p e c i a l i s t a s en t r aba jo s o c i a l , 

que t r a t a n de o r i e n t a r las a c t i v i d a d e s educat ivas de los adu l tos . 

Según lo expresado en P lan Nac iona l de Educación y en e l Pr imer -

Informe P r e s i d e n c i a l , se pretende que la educación contr ibuya a -

conseguir la igualdad de todos los mexicanos, . .dótándoles de -

mejores contenidos y apoyos para que, a cada anhelo de aprender,-

corresponda una pos ib i l i d ad de h a c e r , y a cada quehacer, la habi-

l i t a c i ó n de una destreza para c r e a r . No basta -entonces- e s c o l a n , 

z a r , s ino que es prec iso educar , c a p a c i t a r y prmover". (CEE , Vo l . 

V i l , No.3, 1977, p .148" ) . 

Al de c i r s e que la educación debe darse en la sociedad y que ésta 

ha de p r o p i c i a r l a en todo momento, está suponiendo la cont inuidad 

del proceso educat ivo a lo la rgo de toda la v ida . 

E s t e concepto de educación se cont rapone, por un lado, a la idea-

de que ésta sólo pueda a d q u i r i r s e en e l sistema esco la r o ú n i c a -

mente antes de que los ciudadanos se incorporen a la vida produc-

t i v a . 

Y , por o t ro lado, exige que los procesos educat ivos preparen y c ¿ 

pac i t en a los mexicanos para g e n e r a r , mediante e l t r aba jo sus pro 

p ios s a t i s f a c t o r e s . 



Una p o l í t i c a educat iva con estos o b j e t i v o s , se propone e s t r a t eg i a s 

tendientes a : 

- democratizar el acceso a l sistema educa t i vo . 

- mejorar e l rendimiento educat ivo a t r a v é s de algunas medidas, 

como por ejemplo mejorar la c a p a c i t a c i ó n del mag is te r io . 

- asegurar la v incu l ac ión de la educac ión con e l mercado de t r ¿ 

ba jo . 

8 .5 .- Hacia una propuesta de Educación no Formal en México: 

Después de la época c a r d e n i s t a , todo i n t e n t o de rebasar , en México, 

los l ím i t e s de una educación e s c o l a n z a d a , reconoció f ue r t e s l i m i t ¿ 

c i ones : " . . . p o c o a poco se le fue r e t i r a n d o e l apoyo a los maestros 

ru ra l e s y , por o t ra p a r t e , se fue obs tacu l i zando y reprimiendo su -

t r aba jo conjunto con los campesinos, hasta l l e g a r a la s i t uac ión ac 

tua l , en que los maestros d i f í c i l m e n t e se in tegran a la problemáti-

ca de l as comunidades " . (MATA GARCIA, p .7 ) . 

" . . . L a deve lac ión del c a rác te r de c l a s e d e l Es tado , de sus v incu la-

ciones y concesiones a l gran c a p i t a l mexicano y e x t r a n j e r o , de su— 

naturaleza repres iva y negociadora, de su ideo log ía m i s t i f i c a d o r a -

que buscaba o c u l t a r la lucha de c l a ses i n t e r n a con un nacionalismo-



inconsecuente, con una 'economía mixta ' cada vez más ú t i l a l c a p i t a l 

monopóllco, con un apoyo obrero y campesino cada vez más i l u s o r i o , -

en tanto no impedía ni la c r e c i e n t e penet rac ión del imper ia l ismo, ni 

uno de los procesos de d e s a r r o l l o más i n e q u i t a t i v o s y des igua les de-

América L a t i n a , ni la ex i s t enc i a de organ izac iones o f i c i a l e s para e l 

encuadramiento popular , obrero , campesino; ni la ausencia de d e r e -

chos p o l í t i c o s para los par t idos r e v o l u c i o n a r i o s , todo e l l o const i t i^ 

yó la c r i s i s más profunda del estado mexicano desde los años t r e i n t a " 

(González Casanova, p .284) . 

Debido a l a demanda esco la r c r e c i e n t e y a la impos ib i l idad es t ruc tu-

ra l de s a t i s f a c e r esta demanda en los pa í ses lat inoamericanos y espe 

c ia lmente en México, se han intentado o t r a s a l t e r n a t i v a s educaciona-

l e s , como por ejemplo la educación no fo rma l . 

S i bien antes ya se p r a c t i c aba , 

los educadores -tanto l i b e r a l e s 

t e n c í a l que pueda tener para e l 

económico. 

s i g n i f i c a ahora , un intento nuevo en 

como r a d i c a l e s - de aprovechar e l po-

cambio s o c i a l y e l desa r ro l l o socio-

Los motivos para es tab lece r es ta educación pueden resumirse en los -

s i gu i en t e s : 

- ampl iar e l sistema educa t i vo 

- cub r i r las d e f i c i e n c i a s de t i po educat ivo y soc ia l 



- sanear las d e f i c i e n c i a s de capac i t a c ión en e l t r aba jo 

Desde la ópt i ca de las t e o r í a s funcional i s t a s , la educación no for-

mal se ve , generalmente, con optimismo por l a s p o s i b i l i d a d e s 

que o f r e ce para in tegra r personas, a l sistema c a p i t a l i s t a , a ba jo eos. 

t o , y con grandes rendimientos. 

Desde la ópt i ca de las t eo r í a s r a d i c a l e s , la educac ión no formal se 

r í a recomendable, en la perspect iva de una t rans formac ión t o t a l del 

sistema educat ivo en favor de la c l a s e t r a b a j a d o r a , por la a l t e r a -

c ión rad i ca l de los nexos con las re lac iones de producción. 

Ba jo ésta últ ima pe rspec t i va , la educación no formal se de f ine como 

una capac i t ac ión s o c i a l , or ientada a la c r í t i c a de l a s r e l a c iones so 

c í a l e s de la producción c a p i t a l i s t a y de sus v a l o r e s dominantes. — 

Or ientada , además, a la p r e v i s i ón de los conocimientos y t é cn i cas -

indispensables para que e l mexicano ( e l l a t inoamer icano) pueda v i -

v i r con dignidad y ser ' s u j e t o ' de la h i s t o r i a que l e ha tocado v i -

v i r . 

Pero , para determinar estos 1 ineamientos, el punto de pa r t i da es — 

que, en los pa íses de economía c a p i t a l i s t a depend iente , como México 

y el resto de Lat inoamér ica , educación y t r a b a j o son los problemas-

que urge r e s o l v e r , tanto para que subsista el sistema c a p i t a l i s t a -

(propiedad pr ivada de los medios de producción y aprop iac ión de l as 



p l u s v a l í a s ) , como por necesidad v i t a l de los sectores populares. -

Se t r a t a por todos los medios, de asegurar , por un lado, las condj^ 

c iones socioeconómicas e x i s t e n t e s del sistema de producción y , por 

o t r o , de manejar l as con t r ad i c c i ones que nacen del mismo proceso -

de producción c ap i t a l i s t a-depend i en t e . 

La educación no formal es uno de los mecanismos usados por e l s i s-

tema dominante, tanto para p e r p e t u a r l o , como para mediat izar las -

con t rad i cc iones . 

Por lo t a n t o , la v a l i dez de la t e s i s que se propone: educación no-

forma) , no se j u s t i f i c a r á só lo por la exposic ión de los conceptos, 

s ino por la p r á c t i c a y e l poder popular que r e su l t e de una acción-

en e l lugar mismo de l as c o n t r a d i c c i o n e s . 

9. EL PROGRAMA ,:EDUCAC10N PARA TODOS" EN LA PERSPECTIVA DEL DESA-

RROLLO CONCEPTUAL DE LA EDUCACION DE ADULTOS. 

Desde su c reac ión l e preocup'óa l a UNESCO e l problema del analfabe-

t i smo. 

Al formular la doc t r ina de la Educación Fundamental, incorporó en -

e l l a , en fa t i zando la , la a l f a b e t i z a c i ó n de adu l tos . Poster iormente,-

la Fducación Fundamental apa rec ió como par te in tegra l de una acc ión 

más ampl ia: e l Desar ro l lo de l a Comunidad; " . . . o cupa su lugar en--



t r e o t ros s e r v i c i o s t é cn i cos , y su papel es más reducido y especia-

l i z ado , operando en campos de a c t i v i d a d como la a l f a b e t i z a c i ó n de -

adu l t o s , la organizac ión de los s e r v i c i o s de b i b l i o t e c a , de a c t i v i -

dades t e a t r a l e s y r e c r ea t i v a s o de programas educat i vos por medio -

del cinematógrafo y la r a d i o . . . " (Naciones Unidas,1960) . 

Poster iormente se dejó de hablar de Educación Fundamental. 

S i n embargo, todavía ex is ten programas con esa denominación en a l g ¿ 

nos pa íses . Precisamente, e l Programa de Educación Para Todos, en -

México, seña la , como una de sus acc iones , la "Educac ión Fundamental 

de Adultos en sistemas esco la res y a b i e r t o s " ( d i s t i n t a de la a l f a b e 

t i z a c i ó n de adu l tos ) . También se hace r e f e renc i a a acc iones de desa. 

r r o l l o de l a comunidad y de capac i tac ión para e l t r a b a j o . 

Es conveniente, entonces, hacer un somero a n á l i s i s del d e s a r r o l l o -

conceptual de la Educación de Adultos para ver cómo, poco a poco, -

se ha ¡do avanzando en la superación de la d icotomía en t r e a l f a b e t o 

zación y Educación de Adultos. 

De una educación t r a d i c i o n a l e i n t e l e c t u a l i s t a , se suceden v a r i a s -

etapas que van del reconocimiento de la educac ión de adu l tos como -

par te in tegrante del desa r ro l l o económico, cons iderando la a l f abe t j _ 

zación como parte espec ia l de la Educación de A d u l t o s , e l anal fabe-

tismo como aspecto del subdesarrol l o , e l subdesarro l l o como causa -



determinante del ana l fabet i smo; hasta l l ega r a la conso l idac ión 

del término, para englobar todo e l proceso de la formación i n t e 

gra l del hombre, incorporado espec ia lmente a l campo labora l y-

dentro de la concepción de la Educación Permanente. 

9 .1 . - ALFABETIZACION TRADICIONAL Y EDUCACION DE ADULTOS. 

Se conocen antecedentes de acc iones a l f abe t i zadoras en América -

La t ina desde f i n e s del s i g l o pasado. Pero rec ién a p a r t i r de la-

década del kO se conv i e r t e en una preocupación común en los ----

países de la Región. 

En la Primera Conferencia Mundial sobre Educación de Adultos ce-

lebrada en E l s i n o r , Dinamarca, en 19^9, se es tab lece una d i f e r en 

c í a ent re a l f a b e t i z a c i ó n y educac ión de adu l tos . Y se conc ibe , a 

ésta ú l t ima , como una enseñanza complementaria de t i po humanista, 

que no inc luye la formación t é c n i c a o profes iona l y la enseñanza 

de la l ec tura y e s c r i t u r a : 

"La educación de adu l tos t i e n e como o b j e t i v o proporcionar los co 

nocimientos indispensables para e l desempeño de sus funciones — 

económicas, so c i a l e s y p o l í t i c a s y , por sobre todo, pe rm i t i r l e s-

p a r t i c i p a r armoniosamente en l a v ida de la comunidad...Muchas — 



personas se hacen adu l tas s i n lograr una formación completa para el 

e j e r c i c i o de la profes ión que e l i g i e r o n ; o t r a s no se adaptan a su -

p r o f e s i ó n , . . D e manera que la educación de adu l tos que pretenda ser-

func i ona l , t i ene que desempeñar su par te en la so luc ión de esos pro 

blemas, tanto más que para un gran número de adu l tos e l deseo de --

mejorar su capac i t ac ión profes ional y de ampl iar sus conocimientos-

cons t i tuye acaso e l motivo más f ue r t e que los impulsa a l a búsqueda 

de una educación complementaria" (UNESCO 19^9, en CREFAL, «1 porqué 

y e l cómo de la Educación Funcional para Adul tos en América L a t i n a , 

p .18 ) . 

9 .2 EDUCACION FUNDAMENTAL. 

La educación de adultos es concebida , en l a segunda Conferencia ~ 

Mundial de Educación de adultos en Montreal , Canadá (1960) , no como 

complemento sino como par te integrante del d e s a r r o l l o económico y -

genera l . 

Se de f ine a la educación fundamental como " e l mínimo de educación -

general que t i ene por ob je to ayudar a los niños y a los adu l t o s , --

que no d i s f r u t a n de la ven ta ja de una buena i n s t r u c c i ó n e s c o l a r , a-

conocer los problemas pecu l i a res del medio en que v i v e n , a formarse 

una idea exacta de sus derechos y deberes c í v i c o s e i nd i v i dua l e s y-

a p a r t i c i p a r más eficazmente en e l progreso s o c i a l y económico de -

la comunidad a la que pertenecen. Esa educación es fundamental por-



que proporciona e l mínimo de conocimientos t eó r i cos y t é cn i cos , in-

dispensable para a lcanzar un n i v e l de vida adecuada" (CREFAL, Educ. 

Fundamental, p .14 ) . 

La preocupación de algunos pa í ses por el problema del analfabet ismo-

dió or igen a una vasta campaña a t r a v é s del Programa Experimental — 

Mundial de la UNESCO en mater ia de a l f a b e t i z a c i ó n func iona l . 

9 .3 .- DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

Con es te nombre ex is ten desde 1955, aproximadamente, numerosos p r o -

gramas en América L a t i n a , de educac ión fundamental, de reforma agra-

r i a , de in tegrac ión de comunidades ind ígenas , de desa r ro l l o ru ra l in_ 

t e g r a l , e t c . 

La d e f i n i c i ó n de Naciones Un idas , s i n embargo, da las pautas para su 

concep tua l i zac ión : " . . . e s e l proceso por e l cual el propio pueblo — 

p a r t i c i p a en la p l a n i f i c a c i ó n y en l a r e a l i z a c i ó n de programas que -

dest inan a e l e v a r su n i ve l de v i d a . Eso impl ica la co laborac ión i n -

dispensable en t re los gobiernos y e l pueblo, para hacer e f i c a c e s es-

quemas de d e s a r r o l l o , v i a b l e s y e q u i l i b r a d o s 11 ( c i t ado por Mi l i a n — 

Yupanqui, p . 7 ) . 



S . k . - ALFABETIZACION FUNCIONAL Y EDUCACION FUNCIONAL DE ADULTOS. 

A p a r t i r del Congreso Mundial de M in i s t ros de Educación para la L i-

quidación del Anal fabet ismo, rea l izado en Teherán, I r á n , en 1965• co 

mienza a cons iderarse la a l f a b e t i z a c i ó n de adu l tos como " . . . e l emen to 

esenc i a l del desa r ro l l o g e n e r a l . e s t r e c h a m e n t e v incu lada a las pr io 

r idades eoonómicas y s o c i a l e s , as í como a las necesidades presentes-

y fu tu ras de mano de obre " (UNESCO, Informe f i n a l , c i t a d o por CREFAL 

El por qué y e l cómo de la Educación Funcional de Adu l tos en América 

L a t i n a , p.18) 

Aunque la educación general se p lantea todavía separada de la edu-

cac ión t é c n i c a , se seña la , en la Conferencia Regional sobre Planea 

miento y Organización de Programas de A l f a b e t i z a c i ó n en América La-

t i n a y e l Car ibe , rea l izado en Caracas en 1966, que la educación de 

adu l tos es un componente necesar io de todo proyecto de d e s a r r o l l o -

económico y s o c i a l : " . . . a l l í donde la educación de a d u l t o s da mayo 

res div idendos económicos, produce también mayores d iv idendos s o -

c i a l e s " (CREFAL , El por qué y e l cómo de la Educac ión Funcional -

para Adultos en América La t ina » p . 2 2 ) . 

La Conferencia Regional sobre Educación de Adu l tos en América Lat í 

na rea l i zada en Lima, Perú , en 1967, s i g n i f i c a una a p e r t u r a conceg. 

tua l en cuanto considera que "para determinar los o b j e t i v o s de la-

Educación de Adu l tos , en espec ia l la a l f a b e t i z a c i ó n , es necesar io-



cons iderar e l ana l f abe t i smo como un aspecto del subdesarrol l o . No se 

l e puede a i s l a r de l as e s t ruc tu ras socioeconómicas por ser e f e c t o y 

causa de esa r e a l i d a d " (UNESCO/ALEDAD/CONF./3 ,en CREFAL, El por qué-

y e l cómo de la Educac ión Funcional para Adultos en América La t ina -

P . 2 3 ) . 

La educación de a d u l t o s debe r e f e r i r s e a l planeamiento general del -

d e s a r r o l l o y e spec i a lmen te , a l sistema educat ivo a t r a vés de l as ac-

t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s ; " Las exper ienc ias de a l f a b e t i z a c i ó n demues— 

t r a n c laramente que esas acc iones de formación deben apoyarse en una 

f u e r t e mot ivac ión que sólo e l e j e r c i c i o de l as ta reas pro fes iona les-

puede engendrar , y en una só l i da e s t ruc tu rac i ón del ámbito soc ia l ,-

que encuentra un soporte p r i v i l i g i a d o en la función de productor , -

que es en t re todas l a s func iones , la más c o a c t i v a " (UNESCO/ALEDAO/ 

C0NF./3, en CREFAL, El por qué y e l cómo de la Educación Funcional-

para Adultos en Amér ica L a t i n a , p .24 ) . 

En sus recomendaciones metodológicas señala que: "Los métodos destj_ 

nados a la educac ión básica de los adu l tos tendrán en cuenta los --

in te reses p s i c o l ó g i c o s , so c i a l e s y económicos del t raba jador y pro-

curarán c rea r en e l l o s una conc ienc ia c r í t i c a de la r e a l i d a d " (UNES 

CO/ALEDAD/CONF./3 , en CREFAL,El por qué y e l cómo de la Educación -

Funcional para Adu l t o s en América L a t i n a , p.24) 



En e l Primer Seminario del CREFAL sobre A l f a b e t i z a c i ó n Funcional -

en América L a t i n a , rea l izado en Qui to , Ecuador, en 19&9, se seña la 

ron algunos p r i n c i p i o s de la educación funcional de adu l tos . 

V incu la r la educación a l proceso de desa r ro l l o impl ica un doble --

compromiso. Por un leído, la i d e n t i f i c a c i ó n de los p r i n c i p a l e s pro-

blemas de d e s a r r o l l o que enf rentan ; y , por o t r o , la d e f i n i c i ó n de-

un esbozo de lo que debe ser t a l proceso: " E l e s c l a rec im ien to de -

estos dos aspectos permite de l i nea r un marco apropiado de r e f e ren-

c i a para e l a n á l i s i s de las c a r a c t e r í s t i c a s y perspec t i vas de l a -

es 

a l f a b e t i z a c i ó n func iona l . La a l f a b e t i z a c i ó n funcional -seña la- ---

cuando contr ibuye en un proceso global e integrado de formac ión , a 

que e l hombre conozca e i n t e rp re t e c r í t i c amente su r e a l i d a d , ad- — 

quiera la capac i t ac ión necesar ia para ac tuar sobre e l l a mediante -

e l t r aba jo y se incorpore de manera conciente y creadora a l a v i d a 

de su comunidad; es f unc iona l , además en la medida en que cont r ibu . 

ye e l proceso regional y nacional de desa r ro l l o y a los p lanes c o ¿ 

c r e tos a t ravés de los cua les esto se expresa" (CREFAL. El Por qué 

y e l Cómo de la Educación Funcional Para Adultos en América L a t i n a 

p .25 ) . 

Estas c a r a c t e r í s t i c a s de la a l f a b e t i z a c i ó n func iona l , cubren , en -

consecuencia, v a r i a s áreas In tegradas : 

- educación básica 



- I n i c i a c i ó n t écn i co-pro fes iona l 

- formación para l a p a r t i c i p a c i ó n de la v ida loca l y nac iona l . 

En cuanto a los métodos que se u t i l i c e n en la a l f abe t i z a c i ón funcio-

nal exige que sean a c t i v o s y den pos ib i l i dades "para que el hombre -

sea agente d i r e c t o en l a empresa de su propia educación" (CREFAL, El 

Por Qué y e l Cómo de la Educación Funcional para Adultos en América 

Lat í na , p .26 ) . 

La a l f a b e t i z a c i ó n f unc i ona l no puede c o n s i s t i r en 'mínimos cu l tu ra--

les i n d i s p e n s a b l e s ' , e l eg idos con cua lqu i e r c r i t e r i o , ni puede ser -

una r é p l i c a d isminuida del sistema esco l a r destinado a los n iños . --

"Debe ser hecha a la medida de las necesidades del adul to y de su me 

d io y prever la superac ión constante de es tas hacia formas más com--

p l e j a s y s i g n i f i c a t i v a s de educación" (CREFAL. El Por qué y e l Cómo-

de la Educación Func iona l para Adultos en América L a t i n a , p .26 ) . 

El ana l f abe ta rio cabe cons ide ra r l o como un hombre i l e t r a d o . Lo que -

importa cons iderar son l as causas que determinan su condic ión. A u n -

que no sepa l ee r y e s c r i b i r , es portador de una conc ienc ia y una ex-

pe r i enc i a de s í mismo y de su ambiente, que le permite v i v i r dentro-

de los l í m i t e s de su c i r c u n s t a n c i a . 

La a l f a b e t i z a c i ó n func iona l debe p a r t i r , entonces, de esta rea l idad-



y cons ide ra r , siempre, la coyuntura h i s t ó r i c a , g e o g r á f i c a , p o l í t i c a , 

s o c i a l , c u l t u r a l y económica que inc ide en la v ida del a n a l f a b e t a . 

En el Sepundo Seminario del CREFAL sobre A l f a b e t i z a c i ó n Func iona l -

en América L a t i n a , rea l izado en Lima, Perú , en 1970, se cons ide ra -

que la Educación de Adultos y , espec ia lmente , la A l f a b e t i z a c i ó n ---

Funcional se cons t i tuye en f a c to r dinamizador de una m o v i l i z a c i ó n -

popular en t o m o a acc iones de contenido s o c i a l , contexto que sólo-

se da> excepcionalmente, en América L a t i na . 

"La Educación en cuanto conjunto de conocimientos, d e s t r e z a s , a c t i tu , 

des y hab i l idades sólo responderé e f i c ientemente a l as e x i g e n c i a s — 

del proceso de cambio en la medida en que sea capaz de adecuarse a -

la r ea l idad s o c i a l , c u l t u r a l y económica, en cada momento y en cada 

lugar , es d e c i r , en la medida en que r e s u l t e verdaderamente educación 

f u n c i o n a l " (CREFAL, El Por Qué y el Cómo de la Educación Func iona l -

Para Adultos en América L a t i n a , p .27 ) . 

La l igazón de la Educación de Adultos a l mundo labora.! se expresa -

a s í : "Los sistemas de educación prev ios a l t r a b a j o , deben se r comple 

mentados con o t ros t ipos de formación general y e s p e c í f i c o s en e l — 

t r aba jo y con va r i adas formas de promoción t é c n i c a , de c a p a c i t a c i ó n -

c í v i c a , soc ia l y p o l í t i c a , lo que es par t i cu la rmente impor tante para 

e l escaso n i ve l educat ivo y e l bajo n i ve l de c a l i f i c a c i ó n de la po--



b lac ión económicamente a c t i v a en la región la t inoamer icana" (CREFAL 

El Por Qué y e l Cómo de la Educación Funcional Para Adultos en Amé-

r i c a L a t i n a , p .27 ) . 

La educación de Adultos es Func iona l en tanto con t i tuye un agente -

de ' I n co rporac ión ' e f e c t i v a a l proceso de d e s a r r o l l o . 

La adecuada formación del r e cu rso humano para e l d e s a r r o l l o , rebasa 

e l marco, t an to de la c a p a c i t a c i ó n meramente instrumental o t écn i ca 

como de aque l l a exc lus ivamente no Ins t rumenta l , para cen t ra r se en -

un t i po de formación i n t e g r a l . 

En e l Pr imer Seminario Operac iona l Lat inoamericano sobre Educación 

Funcional de Adu l tos , r e a l i z a d a en Colombia, an 1971, se consideró 

como p r i o r i d a d la necesidad de encontrar una modalidad que respon-

d ie ra en forma adecuada a l t r a b a j o de campo de una zona de desa r r£ 

l i o a g r í c o l a e l l o condujo a poner en p r á c t i c a toda una e s t r a t eg i a-

y metodología general en r e l a c i ó n con la a l f a b e t i z a c i ó n f unc i ona l , 

considerada como un f a c t o r coadyuvante del aumento de la product i-

vidad campesina y del pleno d e s a r r o l l o del hombre. 

En e l Seminar io Lat inoamer icano de Educación de Adu l tos , rea l i zado 

en Cuba, en 1972, la conso l i d a c i ón del término 'Educación Fundo--

naj.' se expresa en los s i g u i e n t e s términos: 

"Educación Funcional de Adu l t o s es aque l l a que, basándose en la --



v incu l a c i ón del hombre a l t r aba jo (en su sent ido más ampl io ) y l i g a n 

do e l d e s a r r o l l o del que t r aba j a con e l desa r ro l l o genera l de l a co-

munidad, integra los in te reses del indiv iduo y de la soc iedad. Educa 

c íón Funcional e s , pues, aque l la en que se r e a l i z a e l hombre en e l -

marco de una sociedad cuya es t ruc tu ra f a c i l i t a e l pleno d e s a r r o l l o -

de la personal idad humana. De es te modo contr ibuye a formar un hom--

bre creador de bienes mate r i a l es y e s p i r i t u a l e s , a la vez que l e po-

s i b i l i t a e l d i s f r u t e i r r e s t r i c t o de su obra c readora " (CREFAL, E l --

Por Qué y e l Cómo de la Educación Funcional para Adul tos en Amér ica-

L a t i n a , p .29 ) . 

Así p lanteada, la Educación de Adultos debe p a r t i r de l a d e f i n i c i ó n -

cuidadosa de los o b j e t i v o s más amplios y genera les de l a soc i edad y-

los de la formación i n d i v i d u a l : para que e l proceso c o n s t i t u y a e f e c -

t ivamente un avance hacia la l i b e r a c i ón del hombre y no se c o n v i e r t a 

en un f a c t o r de a l i n eac i ón . 

Ba jo éstos términos la Educación de Adultos no se enmarca l i m i t a t i v a , 

mente como a l t e r n a t i v a ún i ca : "Más que una modalidad de te rm inada , la 

educación funcional cons t i tuye una tendencia metodológica g e n e r a l , --

que procura adecuar mejor e l proceso de formación del hombre según — 

sus necesidades mate r i a l es y e s p i r i t u a l e s " (CREFAL, El Por Qué y e l -

Cómo de la Educación Funcional Para Adultos en América L a t i n a , p . 2 9 ) . 



En la t e r ce ra Conferencia I n t e rnac i ona l sobre Educación de Adu l tos , 

rea l i zada en Tok io , en 1972, se considera que: "La educación debe -

d e j a r de ser un proceso escenc ia lmente formal para transformarse en 

un proceso fune iona l . La educación de adul tos debe invad i r la soc i e 

dad y fund i r se con e l t r a b a j o , los momentos l i b r e s y las a c t i v i d a -

des c í v i c a s . . . " (UNESCO, Informe F i n a l , CREFAL, El Por Qué y e l Có-

mo de la Educación Funcional para Adul tos en América L a t i na , p .30 ) . 

Más que i n s i s t i r en e l d e s a r r o l l o económico, debe apuntar , la a l f a -

be t i zac ión f u n c i o n a l , a despe r t a r la conc ienc ia soc ia l entre los --

adul tos para que puedan l l e g a r a ser agentes a c t i v o s en el desarro-

I lo s o c i a l . 

"La Educación de Adultos debe b e n e f i c i a r , en primer término, a quie 

nes están todav ía pr ivados de e l l a , es d e c i r a los t raba jadores de-

la ciudad y de campo; . . . p e r o un aumento numérico no conduce a la -

democrat izac ión, necesa r i amente . . . Las personas que se bene f i c i an -

de la expansión de la enseñanza no o b l i g a t o r i a son, con gran fre---

cuenc i a , las ya p r i v i l e g i a d a s ; en cambio, aquel los adultos que más -

neces i tan la educac ión, han quedado marginados: son gentes o l v idadas . 

Por cons igu iente la p r i n c i p a l ta rea de la educación de adultos es --

buscar a esas gentes o l v i d a d a s y ponerse a su s e r v i c i o " (CREFAL, E1-

Por Qué y el Cómo de la Educación Funcional para Adultos en América-

L a t i n a , p . 3 0 • 



9.5 EDUCACION DE ADULTOS Y EDUCACION PERMANENTE. 

La XIX Reunión de la UNESCO, rea l i zada en Naibori en 1976, c o n -

s idera la educación de adul tos en la perspect iva de la educac ión 

permanente, enfat izando " e l derecho de toda persona a la e d u c a -

c ión y a una l i b r e p a r t i c i p a c i ó n en la v ida c u l t u r a l , a r t í s t i c a « 

y c i e n t í f i c a " . Aunque e l término educación permanente ya se u t i -

l izaba en años a n t e r i o r e s , esta Reunión pone espec i a l é n f a s i s en 

su conceptua l izac ión y en su r e l a c i ón con la educación de a d u l -

tos . Def ine la educación de adul tos en los s igu ien tes t é rm inos : 

"La expresión 'educación de adu l tos ' designa la t o t a l i d a d de — 

los procesos organizados de educación, sea cual sea e l c o n t e n i d o , 

e l n i ve l o e l método, sean formales o no formales , ya sea que -

prolonguen o reemplacen la educación i n i c i a l dispensada en l a s -

escuelas y univers idades y en forma de aprendiza je p r o f e s i o n a l ,-

grac ias a las cua les l as personas consideradas como adu l t o s por-

la sociedad a la que pertenecen, desa r ro l l an sus a p t i t u d e s , en-

riquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias t é c n i c a s o-

pro fes iona les o les dan una nueva o r i e n t a c i ó n , y hacen e v o l u c i o -

nar sus a c t i t udes o su comportamiento en la doble p e r s p e c t i v a de 

un enr iquecimiento in tegra l dei hombre y una p a r t i c i p a c i ó n en un 

d e s a r r o l l o socioeconómico y c u l t u r a l equ i l ib rado e independ iente " 



Considera la educación de a d u l t o s como "un subconjunto integrado en 

un proyecto global de educación permanente". 

La educación permanente "des igna un proyecto global encaminado tan-

to a r ees t ruc tu ra r e l sistema educa t i vo e x i s t e n t e , como a d e s a r r o -

l l a r todas las pos ib i l i d ades de formación fuera del sistema educati 

yo . 

La educación de adu l tos se basa en numerosos p r i n c i p i o s . Entre --

e l los se seña lan : 

" E s t a r concebida en func ión de l as necesidades de los p a r t i c i p a n -

tes aprovechando sus d i v e r se s expe r i enc i a s , y asignando la más a l -

ta p r i o r i dad a los grupos menos favorec idos desde e l punto de v i s -

ta educa t i vo , dentro de una pe r spec t i v a de promoción c o l e c t i v a " -« 

(CREFAL. B o l e t í n I n fo rmat i vo , IV época No. 12, A b r i l , p . l . a 5 ) . 

10. - CONCEPTUALIZACIONES, 

10.1. In t roducc ión: 

Toda acc ión educa t i v a , propuesta a p a r t i r de 

l es de cua lqu i e r comunidad en América L a t i n a , 

blema de la marginal i dad. 

l as necesidades rea--

se enfrenta a l pro--



La marginal ídad no es un fenómeno a i s l ado de un p a í s , ni de una re-

gión, ni de una c l a s e s o c i a l , s ino la consecuencia de un contexto -

soc ia l que la hace pos ib l e . 

Es por e l l o necesar io p a r t i r de algunas considerac iones respecto --

del problema de la marg ina l Idad, ya que es te enmarca la acc ión edu-

c a t i v a que se propone e l programa "Educación Para Todos". 

Y luego, cons iderar la problemática que plantea la capac i t ac ión de-

educadores, en tanto e s t r a t eg i a de so luc ión , en América L a t i n a , pa-

ra opt imizar los resul tados de toda acc ión educa t i va , especia lmente, 

aque l l a d i r i g i d a a sectores marginados. 

10.2. Consideraciones t e ó r i c a s sobre e l problema de la marg ina l idad. 

Las d iscus iones sobre marginal idad acaban por i n v o l u c r a r , e x p l í c i t a -

o impl íc i tamente , toda la problemática r e l a t i v a a l as causas del sub. 

d e s a r r o l l o , t a l e s como las exp l i cac iones basadas en el con t ras te en-

t r e f a c to res externos e in te rnos , o ent re causas e s t r u c t u r a l e s ( s i s -

temas y c o n f l i c t o s de c a l s e , condiciones h i s t ó r i c a s y o t r as ) y c a u -

sas c u l t u r a l e s y ps i cosoc i a l e s ( a c t i t u d e s , v a l o r e s , formas de compo£ 

tamiento y , pa r t i cu la rmente , e l con t ras te ent re modelos c a p i t a l i s t a s , 

n e o c a p i t a l i s t a s o s o c i a l i s t a s de d e s a r r o l l o ) . 

Todo e l l o t iende a ensanchar enormemente e l ámbito de la d i scus ión . 

De ahí la carenc ia de un marco t eó r i co s i s temát i co adecuado y la mu[, 



)0k 

t i p l i c í d a d de enfoques conceptua les . 

En América La t ina el té rmino marginación, comenzó a usarse , princj_ 

pálmente, con r e f e r e n c i a a c a r a c t e r í s t i c a s eco lóg icas urbanas, es-

d e c i r , a los sectores de poblac ión segregados en áreas no incorpo-

radas a l sistema de s e r v i c i o s urbanos, en v i v i endas improvisadas y 

sobre ter renos ocupados ¡ l ega lmente . 

De aqu í , e l término se ex tend ió a l as condic iones de t r aba jo y a l -

n i ve l de v ida de ese s e c t o r de poblac ión. Se cons ideró , entonces,-

su marg ina l ¡dad, t an to en r e l a c i ó n con e l sistema económico-social 

de la producción, como con e l sistema regulador del consumo en b i e 

nes y s e r v i c i o s . 

Luego, se cons ideraron también o t ros aspectos e s e n c i a l e s , como la-

p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a , s i n d i c a l , e t c . , y , en genera l , la ausencia 

o exc lus ión de la toma de dec i s iones en los d i s t i n t o s órdenes de -

la v ida s o c i a l . 

La extensión del concepto del ámbito urbano a l r u r a l , se re lac iona 

con o t r a acepción del término marg ina l , la que alude a la d i s t i n -

c ión ent re cent ro y p e r i f e r i a , dentro del mismo estado nac iona l . -

En e l caso de la marginal idad r u r a l , todas sus formas aparecieron-

más pronunciadas y se l e s agregaron o t r a s como la no pertenencia P 

l a no p a r t i c i p a c i ó n a l a economía monetaria y un t o t a l , o cas i to-



t a ) exc lus ión , del mercado nac iona l . En s í n t e s i s , ex i s t en d i ve r sos 

enfoques, ent re los cua les se dan d i f e r e n c i a s c u a l i t a t i v a s : la no-

c ión de marginal idad como mera exc lus ión , como i n f e r i o r i d a d y l a -

que perc ibe e l fenómeno como resu l tado de la explotac ión de una --

c l a se por o t r a . 

"Dentro de un enfoque mul t id imens iona l , s i se considera la margina, 

l idad como la f a l t a de p a r t i c i p a c i ó n y a ésta como e j e r c i c i o de ro 

l es es c l a ro que ningún indiv iduo de una sociedad puede e j e r c e r sj_ 

multáneamente o en forma suces i va , todos los ro les pos ib les dentro 

de una sociedad. Una d e f i n i c i ó n de marginal Idad que no e s p e c í f i c a , 

i m p l í c i t a o exp l í c i t amente , determinados c r i t e r i o s según los c u a -

les pudiera medirse la f a l t a , p r i v a c i ón o exc lus ión de la p a r t i c i -

pac ión, perder ía todo sent ido . . . E l supuesto común en toda d e f i n i -

c ión de margina l idad, no es la f a l t a de p a r t i c i p a c i ó n . . . e n forma -

indeterminada, s ino la f a l t a de p a r t i c i p a c i ó n en aque l las e s f e r a s -

que se consideran deber ían h a l l a r s e i nc lu idas dentro del radio de-

acc ión y de acceso del ind iv iduo o grupo" (GERMAN I , p .13 ) . 

E l a n á l i s i s causal considera c inco grandes f a c to res causa les b á s i -

cos de la marg ina l idad: 

de orden económico soc i a l 

de orden p o l í t i c o soc i a l 

de orden c u l t u r a l 

de orden ps i co-soc ia l 

de orden demográfico 



La pecu l i a r i dad de la marginal idad en América L a t i n a , r e s u l t a r í a , e,n 

tonces de la combinación de va r ios f a c t o r e s . Esto en un sentido muy-

genera l . 

En un sent ido más conc re to , la condic ión de marginal idad y el proce-

so de marg ina l i z a c i ón están dados por las c a r a c t e r í s t i c a s muy pecu l i a 

res que puede asumir en cada sociedad, la p a r t i c u l a r inserc ión de los 

d i f e r en t e s e s t r a t o s de la c l a s e t raba jadora en la es t ruc tu ra produc-

t i v a . Así "La cond i c ión de marginal idad es una forma p a r t i c u l a r de -

pertenenc ia a la c l a s e t r aba j ado ra , ca rac te r i zada por una p a r t i c i p a -

c ión segmentaria e i nes t ab l e en e l mercado del t r aba jo y , consecuen-

temente, en la e s t r u c t u r a ocupac iona l " (Chaparro y o t r o s , p .13 ) . 

Esta d e f i n i c i ó n tampoco hace re fe renc ia a una exc lus ión de la p a r t i -

c ipac ión o a una s i t u a c i ó n de no pertenencia de l as c l a ses fundamen-

t a l e s de la soc iedad. La marginal idad es un t i po p a r t i c u l a r de pe r te 

nenc ia , cuyo rasgo d i s t i n t i v o es la inserc ión en ocupaciones de las 

ca tegor í a s más b a j a s de la es t ruc tu ra product iva ( sec to r a g r a r i o , --

e x t r a c t i v o , i n d u s t r i a manufacturera y de s e r v i c i o s ) . Los sectores — 

marginados cons t i t u yen a s í , una masa de t raba jadores d ispon ib le para 

es tas ca tegor í a s ocupac iona les . 

Es ta p a r t i c u l a r i n s e r c i ó n en el mercado de t r aba jo se r e f i e r e , espe-

c i a lmente , a la cond i c ión de marginal idad de un amplio sector de la-

c l a s e t raba jadora de l as áreas metropol i tanas lat inoamericanas dedi-

cadas a la rama de la i ndus t r i a manufacturera de baja product iv idad-

("ramas v e g e t a t i v a s " ) . 



En e l concepto de marg ina l idad urbana, se reconocen t r e s e j e s h i ¿ 

t ó r i c o s de determinac ión: " e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , e l --

proceso de urban izac ión , la e s t r u c t u r a de tenenc ia de la t i e r r a " -

(Chaparro, p . 2 ) . 

Uno de los rasgos comunes más notab les de l as economías lat inoame 

r i canas es la magnitud desproporcionada del sec to r t e r c i a r i o , con 

respecto a l as a c t i v i d a d e s d i rec tamente p roduc t i vas . Esto se reía, 

c iona con e l hecho de que e l impacto del proceso de urbanización-

(con l as c a r a c t e r í s t i c a s de"migrac ión del campo a la c i u d a d " ) , no 

t i e n e un c o r r e l a t o equ i va l en te en la i n d u s t r i a l i z a c i ó n . Pro e l --

c o n t r a r i o grandes cont ingentes de mano de obra provenientes de — 

las éread r u r a l e s , t i enen como única p o s i b i l i d a d de inserc ión en-

e l mercado de t r a b a j o , la incorporac ión a l área de s e r v i c i o s (sej^ 

v i c i o doméstico, comercio ambulante, e t c . ) . 

Algunos autores suelen h a b l a r , en términos muy genera les de " s u -

perpob lac ión" en e l s i gu i en t e s en t i do : "Los l ím i t e s de una pobla-

c i ón que puede cons idera rse adecuada dependen de la e l a s t i c i d a d -

de la forma de producción de t e rm inada . . . ( e s t o s ) f i j a n , a la vez,-

los de la superpoblac ión, ya que la base que los determina es la-

misma. . . e l excedente de poblac ión es siempre r e l a t i v o , pero no a-

los medios de subs i s tenc ia en general s ino a l modo v igente para -

su producción; e s , entonces, únicamente un excedente para t a l n i-

ve l de d e s a r r o l l o , o sea que no se t r a t a de un hecho uniforme s i -



no de una r e l a c i ón h i s t ó r i c a . . . y las condiciones de producción do-

minantes deciden tanto e l c a r á c t e r como los e fec tos de la s u p e r p o -

b l a c i ó n " (NC-m.p.14). 

Los p r i n c i p i o s generales guían e l a n á l i s i s t eó r i co de los movimien-

tos de población propios de cada mode de producción. Pero es só lo -

e l estudio de la es t ruc tura p a r t i c u l a r de ést<~, lo que permi te detec 

t a r , las consecuencias que t i ene para é l , la eventual a p a r i c i ó n de-

una superpoblación r e l a t i v a . Y se denomina 'toasa marg ina l " a esa pa£ 

t e " f u n c i o n a l " o " d i s f u n c i o n a l " de la superpoblación r e l a t i v a . 

S i n embargo e l término " d i s f u n c i o n a l " , no exp l i ca e l proceso de ma£ 

g inac ión que su f re una par te cada vez mayor de la pob lac ión l a t i n o -

americana. E l l o hace suponer que la ex i s t enc i a de una pob lac ión mar. 

g ina l no es " d i s f u n c i o n a l " , s ino " f u n c i o n a l " , a l s istema de produc-

c i ón en los pa íses de la Región. En es te sent ido ,cabe e s t a b l e c e r — 

una d i f e r enc i a en t re los términos marginal idad y proceso de margina 

c ión . Se ent iende por marginal idad "una s i t uac ión c a r a c t e r i z a d a — 

por la p a r t i c i p a c i ó n en ac t i v idades económicas no r e l e v a n t e s a l fun 

cionamiento del s is tema" y por marg ina l izac ión "un proceso que, -

en términos g loba l es , v e r i f i c a r á la ampl iac ión de la p a r t i c i p a c i ó n -

r e l a t i v a de los marginal izados, sobre e l global de la fuerza de — 

t r a b a j o , e l progesivo ensanchamiento del "gap" en t r e los n i v e l e s de 

p a r t i c i p a c i ó n , en el consumo y en la producción, de los ( s e c t o r e s ) -

integrados en r e l a c i ón con los marginal izados, siendo que l os margj. 



nal izados permanecen en s i t u a c i ó n constante y , f ina lmente , la pro-

gres iva disminución de la mov i l idad en t re las s i tuac iones de margj_ 

na l idad y las s i t uac iones de i n t eg r a c i ón " (LESSA, en FES IED, P . 3 ) . 

En es te sent ido , la s i t uac ión lat inoamer icana no es de marginal idad 

sino de marg ina l i zac ión . E l l o impl ica que t a l s i tuac ión no es una -

" d i s f u n c i ó n " , " s i n o que es rac iona l en el contexto de la evoluc ión-

y del funcionamiento de los s istemas c a p i t a l i s t a s dependientes" ---

( Lessa , en FES IED, p .¿+). 

La marg ina l i zac ión "por no a b s o r c i ó n " , que c a r a c t e r i z a en lat inoam£ 

r i c a a la etapa de s u s t i t u c i ó n de importac iones, se man i f i es ta como 

una " . . . d i f e r e n c i a en t r e e l c rec imien to vege ta t i vo de la mano de -«• 

obra y aque l l a que es absorbida en e l sec tor i ndus t r i a . . .Cuan to - — 

más adelantado está e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n por sus t i t u c i ón 

de importac iones, mayor es la dependencia tecnológ ica f i n anc i e r a y , 

a l mismo tiempo, mayor es e l c a r á c t e r ahorcador de mano de obra de-

es ta t e c n o l o g í a . . . o mejor d icho cada vez menor generación de empleo 

. . . Y la es t ruc tu ra de d i s t r i b u c i ó n del ingreso se torna progres iva 

mente más r e g r e s i v a . . . (en t an to ) p reva l ece una apropiac ión cerrada 

de estos bene f i c i o s de la p roduc t i v i dad , básicamente por l as empre-

sas emplazadas en e l sec tor i n d u s t r i a y , secundariamente, por los -

t raba jadores del mismo s e c t o r , que conf iguran dentro del t o t a l de -

la poblac ión un segmento muy reducido de e l l a " ( Lessa , en FESIED p. 

6 a 8 ) . 



Una vez agotado el proceso de sus t i t u c i ón de importac iones, la fo r-

mación c a p i t a l i s t a dependiente "pasa a v i v i r e l problema de cómo ij i 

v e r t i r , de cómo u t i l i z a r , de cómo a p l i c a r una sobre o f e r t a de aho-

r r o . . . ( e s t e proceso se denomina) marg ina l i zac ión por desar ra igo o -

por rechazo" ( L essa , en FES IED, p . 9 ) . 

En e l sec tor a g r í c o l a , igualmente, e l proceso de producción t i e n d e , 

en un comienzo, a e l e v a r la product iv idad del t r a b a j o , s in e l e v a r -

la product iv idad f í s i c a de la t i e r r a , "con lo que se da una e x p u l -

s ión de la mano de obra del campo y empieza a su rg i r un sec to r ca--

p i t a l í s t i c o dentro del propio campo" ( L essa , en Fes i ed , p . 1 1 ) . 

10.3.- EDUCACION DESARROLLO Y PARTICIPACION. 

"Uno de los mitos de aceptac ión más general izada es aquel que adscrj^ 

be a la educación, en genera l , la v i r t u d de c o n s t i t u i r e l camino más 

seguro para s a l i r del subdesarrol l o " ( J iménez Veiga en CREFAL, Educa, 

c ión y Adu l tos , p .32 ) . 

En un sent ido muy ampl io, podemos encontrar esta idea , subyacente en 

la mayoría de las concepciones educat ivas a c t u a l e s , en una l í nea que 

va desde las posturas netamente "desa r ro l1 i s t a s " , hasta l a s que sus-

tentan un antieconomismo en la educación. 

En e l primer caso, ya sea como necesidad de cana l i zac ión de los con-

f l i c t o s soc i a l e s en América La t ina o para superar los obs tácu los de-



toda fndolt? que Impiden e l d e s a r r o l l o de estas soc iedades, se cons_l. 

dera a lo educación comc "agente a c t i v o del d e s a r r o l l o " en la medida 

que s i g n i f i c a un apor te en la p roduc t i v idad del t r a b a j o . 

S i n embargo en es ta concepción t i ende a confundi rse " t r a b a j o " con --

" fuerza de t r a b a j o " , e l " c a p i t a l f í s i c o " (o medios de producción) y -

e l " c a p i t a l humano" (o fuerza de t r a b a j o ) : 

"Los medios de producción no pueden añad i r a l producto más v a l o r que 

e l que e l l o s mismos e n c i e r r a n , Independientemente del proceso de t r a 

ba jo a l que s i r v a n ; es d e c i r , su v a l o r rea:>orcc<¿ en e l v a l o r del pro 

ducto pero no se reproduce. Por el c o n t r a r i o , la fuerza de t r aba jo -

no sólo reproduce su v a l o r s ino que c rea un va l o r a d i c i o n a l , p lusva-

l í a . Es te plus v a l o r , se lo ha de conceb i r como t r aba jo excedente m£ 

t e r l a l l z a d j pura y simplemente" ( F ! n k * J , en Laborea y o t r o s , p . l l S ) . 

La educación ma te r i a l i z ada en la fuerza de t r a b a j o impl ica los cono-

cimientos necesar ios para la u t i l i z a c i ó n de los fuerzas product ivos . 

"Lo que lo educación realmente hace es aumentar la product iv idad de-

la fuerza de t r a b a j o , p roduc t i v idad de la que e l obrero no d í s f r u t a -

y a c r e c i e n t a , en cambio, e l dominio del c a p i t a l " ( F i n k e l , en Labarca 

y o t r o s , p. 237). 

"Los medios de producc ión,por muy avanzadas que sean, no agregan VT-

lor a l producto, só lo lo c nservon; per^ aún para conservar este va-

lo r es necesar io e l t r a b a j o v i v o . . . " ( F i n k e l . en laborea y ot ros — 



p.288) . Aunque aumente e l s a l a r i o ( l o cual no sucede necesariamente), 

disminuye e l va lo r de la fuerza de t r a b a j o : 

"no in teresa s i la educación c o n t r i b u y e a aumentar e l s a l a r i o . . . l o -

que importa en términos de un a n á l i s i s c i e n t í f i c o es s i contr ibuye -

a l aumento de la exp lo tac ión " ( F i n k e l , en Labarca y o t ros , p.288) . 

E l l o inc ide fundamentalmente, en l a p e r s i s t e n c i a de las condiciones 

que hacen pos ib le la marg ina l i dad , en tan to e l pleno empleo es Incom 

p a t i b l e con e l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a : " s e crea un excedente de po-

b lac ión obrera en r e l a c i ó n a l a s neces idades medias de explotación-

del c a p i t a l , un e j é r c i t o i n d u s t r i a l de r ese r va , que es un contingen. 

t e d i spon ib le que pertenece a l c a p i t a l de modo tan absoluto como s i 

lo mantuviese a sus expensas y en forma tota lmente independíente --

del crec imiento rea l de l a p o b l a c i ó n " (Marx, 535). 

Desde o t ro enfoque, en e l cual subyace un antieconomismo, se consi-

dera , igualmente, que la educación c o n s t i t u y e un aporte va l ios í s imo 

en la so luc ión del problema de la marginal idad. 

En esta l í nea de i n t e rp r e t a c i ón ha e j e r c i d o gran in f luenc ia e l pen. 

Sarniento de Paulo F r e i r e . 

S i n desconocer l a importancia del aspecto económico, t iende a con-

s ide ra r se e l desa r ro l l o como un proceso i n t e g r a l , c u a l i t a t i v o a l a 

vez que c u a n t i t a t i v o . Impl ica aumento y d i s t r i b u c i ó n " igualdad de-

oportunidades para todos en cuanto se r e f i e r e a t r a b a j o , consumo,-

educación, sa lud , d i v e r s i o n e s , v i v i e n d a . . . e t c . " (MILLAN YUPANQUl.-

P - 2 ) . 



"No hay duda que s e r í a una ingenuidad qu i t a r importancia a l esfuer-

zo de la producción. Pero lo que no podríamos o l v i d a r . . . e s que la -

p roducc ión . . . no e x i s t e por sí so l a . Resul ta de las re lac iones hom-

bre-natura leza que se prolongan en r e l a c i ón hombre-espacio h i s t ó r i -

c o - c u l t u r a i . . . " ( F r e i r e p/55). 

Las bases ma te r i a l e s de un sistema de producción, no ex is ten sino a 

t r a v é s de la conc ienc ia de los hombres: " . . . l a s cosas entran en e l -

tiempo a t r a vés de los hombres, rec iben de e l l o s un s Í g n i f i c a d o - s Í ¿ 

n i f i c a n t e . Las cosas no se comunican, no cuentan con h i s t o r i a " — — 

( F r e í r e , p .55 ) . 

E x i s t e n razones de orden " h i s t ó r i c o - s o c i o l ó g i c o " , c u l t u r a l y es t ruc 

t u r a l " , que cons t i tuyen la conc ienc ia del hombre como"conciencÍa — 

op r im ida " ( F r e i r e , p .53 ) . 

E l " d i á l o g o " aparece , entonces, como la respuesta necesar ia para la 

superac ión de esta s i t uac i ón . "Sea como fue re , con más o menos difí^ 

c u l t a d e s , no será con el an t i d i é l ogo que romperemos e l s i l e n c i o , . . . 

s ino con e l d i á logo , prob lemat izando. . .e l s i l e n c i o y sus c a u s a s . . . . 
se 

Lo que pretende con e l d i á l o g o , . . . s e a en torno de un conocimiento -

c i e n t í f i c o y t é c n i c o , sea de un conocimiento e x p e r i e n c i a l , es la — 

prob lemat izac ión del propio conocimiento, en su i n d i s c u t i b l e r e l a -

c i ón con la r ea l i dad concre ta , en la cual se genera y sobre la cual 

i n c i d e , para mejor comprenderla, e x p l i c a r l a , t r a n s f o r m a r l a . . . E l d iá 

logo y la p rob l ema t i zac ión . . . conc i en t i zan " ( F r e i r e , P. 57 a 61) . 



La educación, en tanto que d i á l o g o , es conc lent izac ión . 

Pero , cabe preguntarse, en forma r e a l i s t a , s í solamente l a e d u c a -

c i ó n , as í entendida, puede c o n t r i b u i r ( tan sólo) a superar e l d e -

sempleo, las d e f i c i e n t e s cond i c iones de abastec imiento, el a l t o — 

costo de los a l imentos , l o s ba jos s a l a r i o s y ot ros numerosos aspee 

tos que son determinantes en la cond ic ión de marginal idad. 

La educación no puede se r en tend ida , solamente, como proceso de — 

" conc i en t i z a c i ón " . En e s t e sen t ido no se tendr ía ot ra conc ienc ia -

más que de las necesidades i n s a t i s f e c h a s . E l proceso de conc i en t i -

zación ocurre ent re s u j e t o s . La educación se c o n v i e r t e , entonces,-

en respuesta ideológica ( y no p o l í t i c a ) y depende, fundamentalmen-

t e , de la a c t i t u d del educador . 

Es necesar io i n t cduc i r o t r o s aspectos conceptuales para cons iderar 

que la educación puede c o n t r i b u i r , en el desa r ro l l o i n t e g r a l , a — 

superar la s i tuac ión de marg ina l i dad . 

Exper iencia d i a lóg i ca podemos entender la como exper ienc ia ( F r e í r e -

p .53) . de p a r t i c i p a c i ó n . Pero p a r t i c i p a c i ó n , en tanto que s i g n i f i -

ca tomar par te en e l proceso de toma de dec i s iones , no se l im i t a -

a l ámbito de la c o n c i e n c i a ; t i e n e impl icanc ias de orden p o l í t i c o , -

s o c i a l , económico, e t c . " E l proceso de p a r t i c i p a c i ó n es un proceso 

de lucha por e l poder, . . . q u e t i ende a permear l as d i ve r sas es t ruc 

turas p o l í t i c a s , económicas, c u l t u r a l e s , e t c . " 



Aunque " t ra tándose de la Incorporac ión de las masas a la toma de -

dec i s i ones , la p r á c t i c a y la exper ienc ia t i enen un papel preponde-

rante que cump l i r " (Panorama Económico, p . 4 ) , e l l o qu iere dec i r --

que la c o n c i e n c i a , la voluntad y la madurez no son s u f i c i e n t e s . 

Sue le cons ide ra rse a la p a r t i c i p a c i ó n como un v a l o r en sí mismo. -

"La p a r t i c i p a c i ó n s e r í a una forma de d e s a r r o l l o humano, porque exj, 

ge mayor responsab i l idad de los ind iv iduos , les da un mayor conocj_ 

miento, les enr iquece su exper ienc ia humana" (Panorama Económico,-

p . 4 ) . También sue le hab la rse , en Iguales términos, como un "de re— 

cho" i n a l i e n a b l e del hombre" (CREFAL, Seminario de Metodología Pa£ 

t i c i p a t i v a ) . . 

En estrecha r e l a c i ó n con la educación, e l l o supone que los benef i-

c i o s de la misma son resu l tado de dec is iones v o l u n t a r i s t a s . E l puri 

to de pa r t ida de e s t e enfoque es " l a conc ienc ia ind i v idua l del su-

j e t o " y supone que " e l bene f i c i o soc ia l de la educación se puede -

d e r i v a r de los o b j e t i v o s del indiv iduo a i s l a d o " ( F i n k e l , p.283) . -

Las ideas de igualdad y l i b e r t a d están en la base de esta concep-

c i ó n . 

Se supone que " t o d o s . . . s o n igualmente l i b r e s para tomar dec is iones 

educac iona les en v i r t u d de que todos poseen l as mismas capacidades 

y oportunidades. . ' . ' (F inkel , p .284) . 

Unicamente puede hab la rse del hombre a i s l ado o i n d i v i d u a l , ajándo-

se hace abs t r a cc ión de l as condic iones soc i a l e s que conf iguran su 

ex i s t enc i a . 



Una educación que no pretende ser s u b j e t i v i s t a ni v o l u n t a r i s t a , — 

sino basarse en la o b j e t i v i d a d de las leyes del desa r ro l l o s o c i a l , 

debe " . . . e s t u d i a r cuá les son l as condic iones c a p i t a l i s t a s de pro 

ducción y apropiac ión del c o n o c i m i e n t o . . . t r a n s i t a r e l d I f t c í 1 ca-

camino que conduce a la ruptura con la ex i s t enc i a c a p i t a l i s t a . " -

( F i n k e l , p,299) . 

10.4.- Demanda S o c i a l . Necesidades bás i cas y P l a n i f i c a c i ó n P a r t i -

c i p a t i v a : 

La mayor a tenc ión a los grupos marginados en las ú l t imas décadas-

responde a un c r i t e r i o que, en lugar de poner én fas i s en la p r o -

ducción económica, refuerza l a ¡dea de la educación como "consumo". 

Consecuentemente, considera que la educación debe responder a la -

"demanda s o c i a l " y br indar igualdad de oportunidades a todos los -

sectores con un c r i t e r i o " d i s t r i b u c i o n i s t a " . 

E l l o impl ica atender la demanda soc ia l rea l y p o t e n c i a l , es d e c i r , 

ampl iac ión de la mat r í cu la educa t i va y , sobre todo, la p o s i b i l i d a d 

de i n c l u i r a todos los grupos marginados. 

S i n embargo, subyacente una soc iedad de c l a s e s , s a t i s f a c e r la d e -

manda s o c i a l , impl ica un aumento de la fuerza de t r aba jo y del va-

lo r impresc indib le para su conservac ión ; es to e s , aumentar y c o n -

servar " l o s medios de v ida necesa r ios para asegurar l a s u b s i s t e n -

c i a y la capacidad de t r a b a j o " ( F i n k e l , en Labarca , p.280.) 



"Es equivocado, en genera l , tomar como esenc ia l la llamada d i s t r i -

bución y hacer h incapié en e l l a como si fuera lo más importante . . . 

la d i s t r i b u c i ó n de los medios de consumo es , en todo momento, un co 

r o l a r l o de la d i s t r i b u c i ó n de las condiciones de producción y ésta 

es una c a r a c t e r í s t i c a del modo mismo de p roducc ión . . . " (Marx-Engels 

P .17 ) . 

En e l desa r ro l l o h i s t ó r i c o de la producción c a p i t a l i s t a , en c o n s e -

cuenc ia , la educación implica una profundización de los conocimien-

tos necesar ios para atender a l t raba jo y conl leva una pa r c i a l iza---

c ión de las capacidades potenc ia les del hombre, en tanto se "p ierde 

cada vez más, la pos ib i l i dad de comprender e l proceso global (de la 

p r o d u c c i ó n ) . . , " ( F inke l en Labarca, p .289) . Además, como se v ió --

anter iormente, e l l o no contr ibuye a la superación de las cond ic io— 

nes de marginal ldad en t an to , en la base de ese desar ro l lo ex i s t e -

la necesidad de población excedente para disminuir e l va lor de la -

fuerza de t r aba j o . 

Por o t ra pa r t e , además de esa cont rad icc ión ev idente que s i g n i f i c a -

atender la demanda s o c i a l ; puede señalarse otra observación: 

"Una r ac iona l i zac ión de los s e r v i c i o s educat ivos de manera t a l de ha 

c e r c o i n c i d i r la demanda y la o f e r t a , tanto c u a l i t a t i v a como cuant i-

ta t i vamente , ¡mp l i ca r i a c r ea r tensiones soc ia l es que e l sistema no -

podría r e s i s t i r . A s í , s e r í a impensable reducir e l volumen excedente 

de mano de obra esco la r i zada , s in encontrar una r e s i s t enc i a con f l i c -

t i v a " ( Labarca , p .252) . 



El propós i to de atender a l as necesidades de los grupos marginados, 

conduce, desde o t ro enfoque a la necesidad de determinar las n e c e -

sidades bás icas de aque l los que carecen de "Los instrumentos cogno-

c i t i v o s y a c t i t u d i n a l e s para mejorar su condic ión de v i d a " (UNESCO-

UNICEF, CEC, p . 3 ) . 

" E l volumen de las llamadas necesidades n a t u r a l e s , as í como e l modo 

de s a t i s f a c e r l a s , son de hecho un producto h i s t ó r i c o . . . " (Ma rx ,p .— 

124). 

Otros autores señalan que la a tenc ión a las necesidades bás i cas de-

termina los elementos de la c a l i dad de v ida y no pueden determinar-

se s ino "por y con las necesidades de los o t r o s " (Car H i l l , p . 8 ) . 

Se consideran como necesidades bás i c a s : 

- La salud ( " s i n un mínimo de salud no se puede s o b r e v i v i r b i o l ó g i -

camente") . 

- La educación ( " s i n aprend iza je no hay ex i s t enc i a humana r e a l " ) . 

- El t r a b a j o ( " . . . e l hombre o la mujer se def inen por lo que hacen 

. . . l u e g o la esencia natura l de una persona depende de 

su t r a b a j o y de la c a l i dad de v ida de t r a b a j o . . . " ) . 

- "La capacidad r e c r e a t i v a " ( " . . . l a manera en que. . .ocupan su tiem-

po l i b r e es bás ico para la d e f i n i c i ó n de su e x i s t e n -

c i a . . . " ) . 

- La s i t u a c i ó n económica personal ( " . . . u n a seguridad económica y -

ingreso son p r e r e q u i s i t o para la s a t i s f a c c i ó n de nece 

c idades m a t e r i a l e s . . . " ) . 



- El ambiente f í s i c o (en tanto impl ica "p ro tecc ión f í s i c a . . . " ) . 

- Las r e l a c i ones soc i a l e s (en tanto " . . . d e f i n e n nuestra persona 

1 ¡ d a d . . . " ) . 

- "La segur idad personal y la admin is t rac ión co r rec ta de la j u s t j . 

c i a " ( imp l i c a la necesidad de) " . . . p r o t e c c i ó n -

mutua, tanto en t re sí mismos como por pa r te del 

E s t a d o . . . " (Car H i l l , p .8y9 ) . 

En términos muy genera les , es tas son necesidades bás i cas del hom 

bre . S i n embargo, se dec ía anter iormente que t a l e s necesidades -

son un producto h i s t ó r i c o , a l igual que e l modo de s a t i s f a c e r l a s . 

E l l o qu i e r e d e c ¡ r que e x i s t e , necesar iamente, una j e r a r q u í a ideo 

l óg i ca e n t r e es tos elementos dada por l as r e l a c iones h i s tó r i co--

s o c i a l e s de una sociedad. 

El mismo au to r agrega o t r a necesidad b á s i c a : 

- "La o rgan izac ión soc i a l dominante permite todas las o t r a s formas 

de a c t i v i d a d (o de ex i s t enc i a de f in ida socia lmente - ) . Luego, e l 

t i p o de la ¡n igua ldad y de l a p a r t i c i p a c i ó n soc i a l es también bá-

s i c o " (Car H i l l , p . 9 ) . 

La UNESCO d e f i n e como necesidades educat i vas bás i c a s : 

" . . . e l conjunto de conocimientos, des t rezas , hab i l idades a c t i t udes 

y v a l o r e s que capac i t an a l Ind iv iduo y a los grupos para en f r en t a r 

los problemas bás icos de su v i d a . . . Estos problemas son: de alímen. 



t a c i ó n , sa lud , información, v i v i e n d a , p a r t i c i p a c i ó n en la v ida po-

l í t i c a y s o c i a l , producción y comerc i a l i z a c i ón , r e c r ea c i ón , educa-

c ión de los h i j o s . . . C o n esa c a p a c i t a c i ó n , esos ind iv iduos t r a t a n -

no só lo de adaptarse a un molde s o c i a l , s ino también de d e s a r r o — 

l l a r en s í la capacidad de a n a l i z a r y t ransformar las s i tuac iones-

socioeconómicas de su e x i s t e n c i a " (UNESCO, UNICEF, CEC, p .233) . 

Coombs, igualmente, considera como necesidades educa t i v a s , c i e r t a s 

a c t i t u d e s , conocimientos y h a b i l i d a d e s , de ta l l ados más e s p e c í f i c a -

mente que en la d e f i n i c i ó n a n t e r i o r : 

Las " a c t i t u d e s p o s i t i v a s " se r e f i e r e n a l a " cooperac lón " con los 

miembros de la comunidad, con la f a m i l i a , en e l t r a b a j o y en d e s a -

r r o l l o de la sociedad en genera l . 

Los "conocimientos y hab i l idades f u n c i o n a l e s " se r e f i e r e n a la l e £ 

t u r a , e s c r i t u r a y c á l c u l o , en su a p l i c a c i ó n a la v ida d i a r i a y a l -

t r a b a j o . Impl ica por lo t a n t o , la l e c tu ra de d i a r i o s , r e v i s t a s , bo le 

t i n e s a g r í c o l a s , c a r t a s a i n s t i t u c i o n e s y cent ros de información, -

c á l c u l o s re lac ionados con la a g r i c u l t u r a , ganader ía , r en t a s , gas tos , 

e t c . Igualmente, p l a n i f i c a c i ó n f a m i l i a r , sa lud , a tenc ión de los hi-

j o s , f inanc iamiento de la f a m i l i a , mantenimiento del hogar, cuidado 

de los enfermos, e t c . 

Junto a un conocimiento t é c n i c o - p r o f e s i o n a l , inc luye los conocimien. 

tos y hab i l idades comunes de cua lqu i e r t r a b a j o . 

De esos conocimientos y hab i l i dades func iona les se desprende tam-— 

i 



blén una ' V i s i ó n c i e n t í f i c a y una comprensión elemental de los pro-

cesos de la na tu ra l eza " . F inalmente, inc luye también, "conocimientos 

y hab i l idades func iona les para una p a r t i c i p a c i ó n c í v i c a . . . e n la co-

munidad, comprendiendo algún conocimiento de la h i s t o r i a nacional y 

l o c a l , comprensión del funcionamiento de la sociedad, los s e r v i c i o s 

gubernamentales y s o c i a l e s , de los derechos y deberes del c i u d a d a -

no, p r i n c i p i o s , o b j e t i v o s y manera de func ionar de las ac t i v idades-

coopera t i vas . . . e t c . " (Coombs, p , l 4 ) . 

Quizás convenga seña la r que en esta d e f i n i c i ó n no se e n f a t i z a , como 

en la a n t e r i o r , e l hecho de que, con t a l , c apac i t a c i ón , los i n d i v i -

duos " t r a t a n no sólo de adaptarse a un molde soc ia l s ino también de 

d e s a r r o l l a r en s í la capacidad de a n a l i z a r y transformar las s i tua-

c iones socioeconómicas de su e x i s t e n c i a " . Pero e l l o no contr ibuye -

sino a poner de man i f i es to la dimensión ideológica de t a l e s necesi-

dades. 

t i propós i to de determinar es tas necesidades en una comunidad dada, 

y , sobre todo, la manera de s a t i s f a c e r l a s conduce timp) ic í tamente a l 

hecho de que es la comunidad misma la que puede o f r e ce r la respues-

t a . 

De esta a f i rmac ión se desprenden dos observac iones: por un lado, s i 

e l atender a la "demanda s o c i a l " t i ene como o b j e t i v o br indar " igua^ 

dad de oportunidades" educa t i vas , atender las necesidades bás icas -

de la comunidad imp l i ca , más que una "democrat izac ión" de l as opor-



tur i idades, una democratización de las dec i s i ones . 

Por o t ro lado, s i es la comunidad la que dec ide e l l o e v i t a e l "sub-

j e t i v i s m o " que presenta una c en t r a l i z a c i ó n de la toma de dec i s iones . 

Tal " sub j e t i v i smo" t i e n e como fundamento una d i v i s i ó n ent re t r aba jo 

manual y t r aba jo i n t e l e c t u a l . 

"La separación ent re t r aba jo i n t e l e c tua l y m a n u a l . . . e s , desde un --

punto de v i s t a p o l í t i c o , una tecnología op res i va , en e l sent ido de-

que deja en manos de la minoría que ha l legado a los n i v e l e s más --

elevados del s i s tema. . . toda dec i s ión . . . r educ iendo e l t r a b a j o obrero 

a un simple t r aba jo manual de educación. Impide a s í , toda colabora-

c ión ent re t raba jadores manuales e i n t e l e c t u a l e s y l a p o s i b i l i d a d -

de sacar pa r t ido de la exper iencia p rác t i c a ( l é a s e conocimiento ---

r e a l ) . . . l a c en t r a l i z a c i ón de la toma de dec is iones en mater ia de -

p l an i f i c a c i ón . . . compor t a el grave Inconveniente de l sub je t i v i smo y-

la a r b i t r a r i e d a d , dado que la e laborac ión del p l a n . . . a s í como su --

ap l i c a c i ón exigen una s e r l e de conocimientos que los t écn i cos no --

pueden t e n e r " ( Labarca , p.259). 

Adv ié r tase que t a l " sub je t i v i smo" no se r e f i e r e a la conc ienc ia de-

un s u j e t o , sino que comporta una dimensión ideo lóg ica y una respue¿ 

ta p o l í t i c a . 

Los fundamentos de una toma de dec is iones descen t ra l i zada y , por --

cons iguiente de una p l a n i f i c a c i ó n p a r t i c i p a t i v a , los encontramos en 

los s igu ien tes términos: 



cua lqu ie r grupo o comunidad t i e n e potenc ia l idades para encar-

garse de su d e s a r r o l l o , d e f i n i r sus problemas y necesidades y po-

ner los dentro de un contexto más amplio de la sociedad" (UNESCO -

UNICEF, CEC, p .15 ) . 

La determinación de las necesidades educat ivas bás i cas , as í como -

de la e s t r a t e g i a educat iva adecuada, imp l i ca , entonces todo un — 

proceso p a r t i c i p a t i v o de la comunidad, tanto en la reunión de los 

datos c u a n t i t a t i v o s como c u a l i t a t i v o s , puesto que " cua lqu i e r i n -

te rvenc ión . . .buscando e l d e s a r r o l l o de un medio.. . t i ene que susci_ 

t a r la p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a de la poblac ión en e l proceso mlsmo-

de la i n t e r venc ión " (UNESCO, UNICEF, CEC, p.15)-

La p a r t i c i p a c i ó n del p l an i f i c ado r as í como la de los miembros de-

la comunidad, se concibe en los términos de "una confrontac ión --

c r í t i c a y c o n s t r u c t i v a . . . e n un proceso de Información y d iscus ión 

. . . f o r m a t i v a y de a c c i ó n . . . e n t an to impl ica una modi f icac ión de -

la r ea l i dad en la que i n t e r v i e n e " (UNESCO, UNICEF, CEC, p. 3 a 10). 

Se modif ica sustancia lmente la func ión de la p l a n i f i c a c i ó n . En lu 

gar de transformarse en un " a u x i l i a r " de las ins tanc ias s u p e r i o -

res de dec i s ión y r e fo rza r , mediante su a c c i ón , la pos ic ión de — 

fuerza del s is tema, " . . . E l p r i n c i p a l o b j e t i v o de los p l an i f i c ado 

res o de los órganos de p l a n i f i c a c i ó n es desbloquear la función -

de p l a n i f i c a c i ó n en todas las pa r tes del s is tema" ( K J E L L , p . 1 7 ) . 



Dentro de es t e contexto se ent iende por p l a n i f i c a c i ó n : 

" . . . E l proceso de la preparación de un conjunto de dec i s iones pa-

ra la acc ión f u t u r a , d i r i g i d o hacia e l logro de ob j e t i vos con me-

dios ópt imos". (DROR, A general model of p lan ing , en DE SCHU--

TTER, 1977. p . 2 ) . 

10,5.- Educación no Formal. 

10.5.1. EDUCACION NO FORMAL Y EDUCACION PERMANENTE. 

"La educación es por esencia concreta . Puede ser concebida a p r i o 

r i , pero lo que la de f ine es su r e a l i z a c i ón o b j e t i v a , concre ta . -

Esta r ea l i z ac i ón depende de las s i tuac iones h i s t ó r i c a s o b j e t i v a s , 

de las fuerzas soc i a l e s presentes , de su c o n f l i c t o , de los i n t e r e 

ses en causa, de la extensión de las masas pr ivadas de conocimien, 

t o s , e t c . Por eso toda d iscus ión abst racta sobre educación es Ínú_ 

t i l y p e r j u d i c i a l , involucrando una estratagema de la conc ienc ia-

dominante para j u s t i f i c a r s e y de ja r cumplir sus deberes . . .para --

con e l pueblo" (en SEDECOS, p .34 ) . 

Tomando en cuenta esta adve r tenc i a , toda d e f i n i c i ó n de Educación-

Permanente importa la exigencia de su ubicación h i s t ó r i c o - s o c i a l . 

En este sent ido , cuando Lengrand d i c e : "Entendemos por Educación-

Permanente un orden de ideas , de exper ienc ias y de r ea l i zac iones-

muy e s p e c í f i c a s , la educación en la p len i tud de su concepción, --



con la t o t a l i d a d de sus aspectos y de sus dimensiones, en la --

cont inuidad ininterrumpida de su d e s a r r o l l o , desde los primeros 

momentos de la ex i s t enc i a hasta los ú l t imos , y en la a r t i c u l a c i ó n 

íntima y orgánica de sus d iversos momentos y de sus fases sucesj^ 

vas11 (Lengrand, p.26) , debe entenderse que un concepto tan amplio 

sólo puede ser concebido a p r i o r i . 

0 cuando Faure señala que "proponemos la educación permanente co 

mo idea rectora de las p o l í t i c a s educat ivas en los años fu turos . 

Y esto tanto para los pa íses desar ro l lados como para los países-

en v í a s de d e s a r r o l l o " ( Faure , p .265) , se t r a t a indudablemente -

de un " p r i n c i p i o " . ( Faure , 265). 

S i , como d i ce Faure , no es un s istema, no es un sector educat i vo , 

no es una par te sino e l " t o d o " , solamente su inserc ión en e l s i s-

tema s o c i a l , su determinación h i s t ó r i c a , pueden da r l e " conten ido" . 

Así enunciada, la Educación Permanente, supone que la cont inuidad 

y permanencia del hecho educat ivo no t i ene dimensión h i s t ó r i c a : -

es tan ant iguo como la humanidad misma. 

S i b ien e l l o es i n d i s c u t i b l e , no en todos los tiempos n¡ en todos 

los lugares se ha i n s i s t i d o , como ahora, en la Educación Permaneii 

t e . 

En úl t ima i n s t a n c i a , la d i f e r e n c i a ent re ambas af i rmaciones impo£ 

ta una d iscus ión netamente ideo lóg i ca , Por un lado, una concep---

c ión a h i s t ó r i c a de la Educación Permanente. Por o t r o , su surgí---. 

miento depende de c i e r t a s c i r cuns tanc i as h i s t ó r i c o s s o c ? a l e s . 



Ambas af i rmaciones involucran consecuencias muy d ispares . La prime-

r a , permite suponer que la educación es un f i n en sf misma, donde lo 

que Importa es e l hecho educat ivo en s i . Las c i r cuns tanc i a s que lo -

rodean, en un lugar y un momento determinado, son a c c i den t a l e s ; y — 

permiten, en mayor o menor medida, la " concreac ión" de ese p r i n c i p i o . 

Su c a r á c t e r " i d e a 1 " , por o t ra pa r t e , lo conv i e r t e en " r e c t o r " . E l l o -

hace suponer que ex i s t e una esencia humana, cuya r e a l i z a c i ón es un -

imperat ivo categór ico bajo cua lqu ie r c i r cuns t anc i a . 

La o t r a a f i rmac ión , por el c o n t r a r i o , no puede de ja r de desconocer -

l as bases ma te r i a l e s , en l as cua les se forma un concepto: 

" . . . L a s formas de conc ienc ia no r e s i s t e n . . . s u apar ienc ia de indepen-

dencia . Son e l producto de re lac iones de producción concretas . No --

const i tuyen un proceso independiente de especulaciones i n t e l e c t u a l e s , 

de la c reac ión i n t e l e c tua l o de la c r i t i c a , sino un r e f l e j o de los -

cambios que se producen en la base mater ia l de la v ida humana. Los -

productos ideológicos no t ienen h i s t o r i a , ni desa r ro l l o . Los hombres, 

a l d e s a r r o l l a r por medio del t r aba jo su producción mater ia l cambian-

de es te modo las formas de pensar y producen d i s t i n t o s t i pos de Ideo 

l o g i a " (Marx-Engels, Werke, v o l . 3, p.18 en Suchodolsk i , p .18 ) . 

La conc ienc ia considerada como algo independiente de la r ea l i dad ob-

j e t i v a , no cons t i tuye s i no , los pensamientos predominantes de una --

época: " . . . l a c l a s e que t i ene a su d ispos ic ión los medios para l a --

producción m a t e r i a l , dispone con e l l o a l mismo tiempo, de los medios 



de la producción I n t e l e c t u a l . . . L o s pensamientos predominantes no 

son o t r a cosa que la expresión ideal de las re lac iones materia--

les predominantes, compendiadas en pensamientos" (Marx-Engels, -

Werke, vo l . 3 , p.46 en Suchodolsk i , p .22 ) . 

Solamente en es te sent ido podría entenderse que la Educación ---

Permanente sea una " idea r e c t o r a " (consecuentemente, tanto pára-

los patses desar ro l l ados como en v í a s de d e s a r r o l l o " ) . 

La educación, as í entendida, es té encaminada solamente a m o d i f i -

ca r contenidos de conc ienc ia . 

S i n embargo, desde un punto de v i s t a c o n t r a r i o , la educación está 

v inculada a la t ransformación de l as rea les condic iones de v i da . -

Dicha transformación cons t i tuye la base del cambio en la concien-

c i a . En es t e mismo sen t ido , la educación no puede ser un f i n en -

sf mí sma. 

Esta segunda a f i rmac ión no pretende negar e l va lo r de la educa---

c ión . Pero si l l e v a a rechazar e l papel i l im i t ado de la misma,-

en e l impulso de las transformaciones s o c i a l e s . 

"Los problemas educat ivos son problemas h i s t ó r i c o s , problemas de-

una época determinada, de un lugar determinado y de determinadas-

ta reas s o c i a l e s . Los educadores no deben imaginarse que pueden e ¿ 

t ab l e ce r se a rb i t r a r i amente los idea les educat ivos . Su a c t i v i d a d -

depende, pr inc ipa lmente , en las etapas de un determinado desarro-



l i o s o c i a l , de l as re lac iones mate r i a l es predominantes. No se e n -

cuentran con un . . . ( s u j e t o ) 'en s f ' , s i n o . . . ( c o n un su je to de) una 

c l a s e de te rminada . . .ba jo determinadas re lac iones s o c i a l e s " (Sucho-

d o l s k i , p .36 ) . 

E l concepto de Educación Permanente en un contexto socio h i s t ó r i c o 

determinado, e l de América L a t i n a , l l e v a a pensar en d i s t i n t a s a l -

t e r n a t i v a s para su a p l i c a c i ó n . 

La ^educación no formal " . . . s e presenta ante los educadores. . .que -

creen en la educación como medio, como proceso, más que como f i n . . " 

(Sánchez, p .83 ) . 

La educación esco lar izada que ca rac t e r i za a l sistema educat ivo for. 

mal en los países de l a t inoamér i ca , no o f rece las pos ib i l i dades de 

instrumentar una educación permanente: Numerosas razones se han d¿ 

do de esta a f i rmac ión . Pueden seña larse a lgunas, expresadas por --

di s t i ntos autores : 

- " . . . n o se deben tener esperanzas de que e l modelo esco la r i zado -

pueda proporcionar s u f i c i e n t e s oportunidades de aprend iza je a cada 

indiv iduo de la sociedad durante toda su v i d a , en todo momento y -

en cua lqu ie r l uga r ; no es cos teab le , es muy r í g i d o , no hay s u f i -

c i en tes maestros, no responde a las necesidades, no u t i l i z a los re 

cursos e f i c ientemente y o t ras muchas razones más" . 

(CIMDER, p ,16 ) . 



- "La d i v e r s i f i c a c i ó n interna del sistema de educación, que se tra, 

duce en l as ca tegor í as p ro fes iona les y en los n i ve l es en que éste-

se d i v i d e , conduce a t í t u l o s y grados cuya s i g n i f i c a c i ó n , en térn\i. 

nos económicos, es la de o torgar v a l o r de mercado a la fuerza de -

t r a b a j o . Va lo r que no r e f l e j a necesariamente c a l i f i c a c i ó n real dé-

los t raba jadores . Ex i s t e ev idenc ia empírica para a f i rmar que e l nj_ 

vel de remuneración e s , en gran medida, función del c i c l o de estu-

dios terminado y no únicamente de las t a r e a s , product ivas o no". 

( Labarca , p .254) . 

- " . . . l a labor que a l l í se r e a l i z a (en e l au la ) está c o n t r o l a d a . . . . 

Además la acc ión del maestro es minúscula f r en t e a la i n f luenc ia po 

derosa de los medios de comunicación soc ia l especialmente de la te-

l e v i s i ó n y de la prensa d i a r i a . . . m e preocupa lo que sucede fuera --

de esas cuatro paredes llamada e s c u e l a . . . " . 

(Sánchez, p .84 ) . 

S i n embargo, en las sociedades la t inoamer icanas , e l otorgamiento de 

t í t u l o s es indispensable para ga ran t iza r c i e r t o n i ve l de remunera--

c iones . I n c l u s i v e las campañas de a l f a b e t i z a c i ó n as í como algunos -

proyectos educat ivos no-formales, ex t r aesco l a res , ab ie r tos e t c . , --

generalmente, están dest inados a impar t i r los conocimientos mínimos 

que permitan la incorporac ión a l sistema formal , el único que garaji 

t i z a la pos ib i l i d ad de ascenso s o c i a l . 



No qu ie re d e c i r que se niegue todo v a l o r a la enseñanza e s c o l a r i -

zada. 

I n c l u s i v e en lo que se r e f i e r e , espec í f i camente , a c i e r t o s apren-

d i z a j e s ( l e e r , e s c r i b i r , c a l c u l a r , conocimientos t é c n i c o s , e t e r -

no presentan d i f e r e n c i a s en lo formal y lo no fo rma l . 

S i n embargo, " . . . s ó l o una mínima proporc ión de la poblac ión t i e n e 

acceso a la educación esco la r i zada y por lo tan to a l a movi l idad-

soc i a l que o f r e c e . . . (pero) a pesar de t o d o . . . n o es menos c i e r t o -

que la educación es todav ía e l f a c t o r que o f r e ce más p robab i l idad 

de log ra r ascenso s o c i a l " (CIMDER, p .16 ) . 

Estas razones permiten suponer que los conocimientos que se ad— 

quieren en e l sistema regu la r de educación t i enen un v a l o r "sim-

b ó l i c o " re lac ionado con e l sistema de poder en la soc iedad: 

" . . . g r a n pa r t e de la educac ión, o la mayor pa r te de e l l a , t i e n e -

un v a l o r s imból i co , es d e c i r i deo lóg i co , que con t r i buye a mantener 

la d i v i s i ó n del t r a b a j o en términos p o l í t i c o s o lo que es i gua l , -

de poder1 .1 . .distr ibuyendo la fuerza de t r a b a j o en func ión de t í t u -

l o s , grados, diplomas y n i v e l e s e s c o l a r e s " ( L a b a r c a , p.255 y 256). 

De esta manera puede deduc i rse que la educación no formal cumple 

una función "complementar ia" con respecto a la f o rma l , t end ien te 

a subsanar l as d e f i c i e n c i a s de la misma. Pe ro , también, que t i e n e 

c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s p rop i as , en cuanto a sus f i n a l i d a d e s y — 
o b j e t i v o s no t ienden a complementar ni s u p l i r l a educación formal . 



En es te ú l t imo sen t i do , y dado que no e x i s t e una t e o r í a de la --

educación no formal , e l apor te conceptual de algunos autores y --

de algunas expe r i enc i a s contr ibuyen a su c a r a c t e r i z a c i ó n : 

- " c u a l q u i e r programa organizado de aprend iza je que toma lugar --

por fuera del marco del sistema educat i vo formal y d i r i g i d o a-

cumpl i r los más var iados o b j e t i v o s " (Coombs, Oppor tun i t ies in-

non formal educat ion f o r ru ra l development, v o l . 1 1 , p.155, en-

Cimder, p . 2 k ) . 

- "permi te una gama amplia de o b j e t i v o s . Es te a t r i b u t o o f r e ce la-

p o s i b i l i d a d de e s t ab l e ce r una r e l a c i ó n est recha en t r e los o b j e 

t í v o s y l as necesidades del su je to espec f f i c o . . . su irstrumenta, 

l i dad es d i r e c t a en cuanto que los conocimientos que of recen -

deben tene r p o s i b i l i d a d de a p l i c a c i ó n d i r e c t a e inmediata" . 

(CIMDER, p . 2 7 ) . 

- " . . . p e r m i t e mejorar e l ap rend iza je mediante una amplia oportuni-

dad de p a r t i c i p a c i ó n rea l del receptor en todas l as fases del -

proceso e d u c a t i v o " . (CIMDER, p .28 ) . 

10.5.2. Educación no formal y Educación de Adul tos . 

Dado que, a los e f e c t o s de esta i n ves t i gac i ón in te resa ante todo -

la Educación de A d u l t o s , conviene seña la r a lgunas o t r a s d e f i n i c i o -

nes o concep tua l i zac iones que es tab lecen una r e l a c i ón más est recha 



en t r e esta y la educación no forma) . S ! b ien la Educación de Adul tos 

puede ser tanto forma) como no fo rma l , l as c a r a c t e r í s t i c a s señaladas 

anter iormente para la enseñanza formal conducen a suponer que no es-

p o s i b l e , dentro de e l l a exc lus ivamente , hacer f r e n t e a l problema de-

marginal idad. Sobre todo en e l medio r u r a l y en e l caso de la pobla-

c i ón indígena que no habla españo l , la p o s i b i l i d a d de " t r a n s i t a r " la 

enseñanza esco l a r i zada es cada vez más reduc ida . 

De es ta manera la educación no formal aparece en es tos pa íses y , so-

bre todo, en México (donde el problema es más ev iden te ) como una é --

t e r n a t i v a d i r i g i d a fundamentalmente a los sec to res marginados. SÍ se-

cons idera que la educación de adultos,como p a r t e in tegrante de la EdiJ 

cac ión Permanente, es un medio de preparac ión para la p a r t i c i p a c i ó n -

en todos los órdenes , só lo es pos ib l e dentro de un proceso t ransforma 

dor de l as e s t r u c t u r a s económicas, p o l í t i c a s y s o c i a l e s . 

La educación no formal aparece en e s t e contexto como una a l t e r n a t i v a , 

no la ú n i c a , de r e a l i z a c i ó n , por l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s : 

"-No secu»nc ia l (no graduada p rogres i vamente ) , 

-estrechamente l igada a la v ida de l as comunidades, 

-con c i e r t o grado de p l a n i f i c a c i ó n , 

-con metodologías que pretenden responder a l as necesidades pro-

p í a s del educando, 

-con recursos y medios d i v e r s i f i c a d o s 



d i r i g i d a a l sec to r marginal t r a d i c i o n a l y de subs i s t enc i a en 

e l medio r u r a l " ( S em ina r i o I n t e rnac iona l sobre Educación No-

formal en e l Medio Ru ra l , p . 2 ) . 

P l a n i f i c a d a con la p a r t i c i p a c i ó n del educando. 

U t i l i z a n d o recursos y medios d i v e r s o s , pero ex i s t en t e s en la 

comunidad. 

Fomentando la r e f l e x i ó n , l a c r í t i c a y e l cuest ionamiento de-

la r e a l i dad para su eventua l t rans formac ión . 

Su a c r e d i t a c i ó n es e l ap r end i za j e y la toma de c o n c i e n c i a , -

más no e l otorgamiento de t í t u l o s . 

D i r i g i d a p r inc ipa lmente a sec to res marg ina l es , t r a d i c i o n a l e s , 

suburbanos y r u r a l . . . N o pretende reemplazar a la Educación — 

Formal y mucho menos c u b r i r l as necesidades que esta ú l t ima-

no s a t i s f a c e " (Mata G a r c í a , p . 4 ) . 

"deberá complementarse con o t ro s elementos. E l p r i n c i p a l de -

e l l o s es l a o rgan izac ión de ios propios p a r t i c i p a n t e s , en gru 

pos y o rgan izac iones de base , capaces de e j e r c e r un papel im-

por t an te en e l logro de sus a s p i t a c i o n e s . . . 

. . . d e b e r á e s t a r íntimamente v incu lada con las a c t i v i d a d e s de-

o t ros sec to res de la comunidad" (Mata G a r c í a , p. 9 ) . 

" . . . d e b e promover la o rgan izac ión de los sec to res populares -

con v i s t a a l a c o n s t i t u c i ó n de una e s t ruc tu ra bás ica que posJ_ 

b i l i t e l a au t én t i c a p a r t i c i p a c i ó n en la generación y en e l -

e j e r c i c i o del p o d e r . . . " (SEDECOS, p .36 ) . 



- "Por e d u c a c i ó n . . . s e ent iende e l proceso l abor ioso por medio -

de l cual la persona humana adquiere conc ienc ia de nuevas me 

t a s , l i b e r t a d de tomar opciones hacia e l l a s y l a s capac ida-— 

des i n t e l e c t u a l e s y t é cn i cas necesa r i as para a l c a n z a r l a s . . . . -

(por lo t a n t o , l a educación no formal) se conf igura como un -

conjunto dinámico en su natura leza y f l e x i b l e en sus modali-

dades, compuesto d e : " - a c t i v i d a d e s no e s t r u c t u r a d a s . . . 

- de expe r i enc i as de ap rend iza j e no graduadas ni secunenciadas 

o f r e c i d a s a grupos de Ind iv iduos inmersos en un proceso de cam 

b i o , para que se conv i e r t an en agentes en vez de en esc l avos -

de dicho cambio" (Bonani , El papel de la Educación Extraesco-

l a r en proyectos de d e s a r r o l l o Socioeconómico, p . l ) . 

S i t a l como lo expresa la Dec la rac ión de P e r s é p o l i s : " . . . l a educa. — 

c i ón en gene ra l , no es e l elemento motor de la t ransformac ión h i s tó-

r i c a , no es e l único medio de l i b e r a c i ó n , pero es un instrumento ne-

c e s a r i o de toda mutación s o c i a l " , se concibe a la educación en los -

términos de una 1 ibe rac ión : " . . . e s un ac to p o l f t i c o . No es neu t r a , -

puesto que r e v e l a r la r e a l i dad soc i a l para t r ans fo rmar l a o d i s imu la^ 

la para c o n s e r v a r l a , son ac tos p o l F t i c o s " (S imposio I n t e rnac iona l de 

A l f a b e t i z a c i ó n , Septiembre 1975)« 

Esta tendencia p lantea la Educación de Adul tos la necesidad de bus-

ca r nuevas e s t r a t e g i a s donde e l p a r t i c i p a n t e seña le métodos, a c t i v j . 



i a J e s a jus t adas a sus necesidades y expec ta t i v as y c n t r l b u f r e fec 

t lvamente o la transf-»rmacl^n J e l s istema eon-mlco y s c í a ) I m i -

t a n t e . 

10 . „ . 3 . EducacI ' n N F.rmal y Metodolo .ía P a r t i d , a t l v a , 

DaJa las c a r a c t e r í s t i c a s ¿o I ¿s s u j e t s y las metas a l as que se -

d l r l j e la educación Jc adu l t-s y la educación no fo rma l , señaladas 

an te r io rmente , " l o s mé to J . s u t l 1 Izados, . .desempeñan una func ión re 

l e v a n t e " (CIMPER, 

" L j s o b j e t i v o s del m é t J i , deberán t rascender la simple entrega de 

contenidos c J u c c t l v ^ s para c o n v e r t i r s e en pa r te I n teg ra l del p r j e e 

so transformador J e l s u j e t o , . .pora p o J e r dar asT respuestas c l a r a s 

a l I n t e r rogan te de c Jucac I';n para q u ó ? . . . " (CIMÜER, o.3®) . 

En la Educación no formal el papel determinante del e ¡uendor en t i 

proceso educa t i vo , ( c a r a c t e r í s t i c o de la educación f t r m a l ) , J a pa-

so a una s e r l e J e " p r i n c i p i o s " t end ien tes a una " J a n o c r a t l z a c l ó n " -

J e la I n s t r u c c i ó n " , ( " J a J o que n" se puede hab lar de una pedagogía 

de lo no f o r m a l " ) : 

"- P a r t i c i p a c i ó n J e l educando en la p l a n t a c i ó n , desarr l i o y evo— 

luac lón J c l as a c t l v I J a l e s de v r e n d l z o j e . , . 



- El ap rend iza j e debe ser una exper ienc ia mot ivante pora e l su je-

to»• •« 

- . . . T o J o t r a b a j a I n J I v M u s I en ^na expe r i enc i a de a o r e n i l z a j e de-

be acompañarse aor t r aba j a conjunto cue f jmente la l n t e ro«c l3n-

(CIMDER, o.Í2). 

El CREFAL pr pone, también, lo necesidad de " l a adopción de una me 

t • j - > 1 q u e ga ran t i c e lo p a r t i c i p a c i ó n de 1->s i n t eg r an t e s J e la-

poblac ión meto, pora 1 ¿ r o r e l e f e c to m u l t i p l i c a d o r 

. . . L a s acc l .nes del área de educación de adu l t o s , c^neeblda en c l -

morc-i Je l a educación permonente, reclama que e l adu l to p « p t ! c l p e -

en e l oroceso de ap rend iza j e desde e l I n i c i o mlsmj" . 

(CREFAL, p. 3 y 20) . 

todos l as c a r a c t e r í s t i c o s J e l s modalfdod e l u c o t l v a no f j r m a l no -

es ^os íb l e ¡ ) lonteer a c t i v i d a d e s -- mét^J^s r i gu rosos , t o l cixm suc£ 

de en lo mot 'o l l J o J c s c^ l o r l z a co . Lo mot,xLl g ía p a r t l c l ^ o t l v a apo-

r r ee a s í , c-m.» un p roced lm len t j p a r t l c l ; n t l v o en e l proces > de to-

ma j C d e c i s i o n e s : 

- " . . .Tampoco es s u f i c i e n t e poro la acc ión educa t i vo can to r --

c:>n una t é cn i co r iguroso -- lo p r e c i s i ó n J e c i e r t o s os^et tos 

metodológicos, s i n un morco t e ó r i c o c l o r o y uno c l o r o J e f l -



n i e l ón cíe los problemas r e l e v a n t e s " (DE SCHUTTER, lj7<3,p. 1 ? ) . 

- " . . . T r a t á n d o s e de la I n c o r o ^ r a c I í n de l as masas a l a toma de-

d e c l s l o n c s , la { . r á c t í c a y H e x p e r i e n c i a t i enen un papel pre-

ponderante que. c n m p l l r " (Panorama Económico, p . 4 ) . 

En un pr imer m-mento l-<s hombres ven apenas los osf>fec*^s-

aparentcs J e l as cosas y los fenómenos, sól . , sus aspectos a l ¿ 

lados y su a r t i c u l a c i ó n ex te rno . La p r á c t i c a es e l puntoo de -

p a r t i d a y una cond ic ión n e c e s a r i a , aunque no s u f i c i e n t e , para 

lo comprensión de una s i t u a c i ó n J e e x p l o t a c i ó n , y para c o m -

prender la razón de ser y l a e s t r u c t u r a profunda de eso s i t ú a 

c l ó n ; pero la t eo rTa , que no qu i e r e d e c i r un conjunta de e x -

ceptos qe»e se sobrepongan o la r ea l l r í ad , también es jnd l spensa. 

b l e y no puede e s t a r separada J e la p r á c t i c o , la cual será — 

siempre fuente orlmera del conoc imiento" (Mao Tse Tung, sobre 

l a p r á c t i c a , en Mata GarcTo, p . 1 4 ) . 

11 ,- LA FORMACION S E L ErUCADOR DE ADULTOS. 

11.1.- Cons ide r ad ^nes. 

E l agente e d u c i t l v o representa e l l igamento en t r e e l programa y I J S 

e íucandos , y es e l Insumo bás i co de t x l a acc l5n educa t i va . 



Esto agente educat i vo puede ser t o n t J un e Jucadcr p r o f e s i o n a l , vo-

l u n t a r l o o una persona del mismo medl_' que es t é d ispuesta a hacer-

se cc?rgo J e la t a rea de la Educación de Adu l tos . A i respecto exis-

ten antecedentes a n i v e l mundial y l a t inoamer i cano , ya mencionados. 

Es d e c i r , l a s c a l i f i c a c i o n e s formales son importantes pero no esen, 

c í a l e s . 

La adopción como " I n s t r u c t o r e s " de personas pe r t enec i en t e s a la -

cjmunldad e Invo lucradas en las mismas a c t i v i d a d e s económicas,-

su« le ser e f e c t i v o , siempre que. ademós, reúnan los s i g u i e n t e s --

c a r a c t e r í s t i c a s : 

Se man i f i e s t en conc lentes J e los problemas y de lo s i t u a -

c ión J e la comunidad y J e sus miembros, y de la n e c e s l d a J -

de cambios para mejorar la s i t u a c i ó n I nd i v i dua l y comun! t ¿ 

r í a . 

- Sean aceptadas por e l grupo como l í d e r e s na tu r a l e s 

- Acepten vo luntar iamente e l paoel de I n s t r u c t o r y J l spon^an 

Je l tiempo necesa r io . 

- Fosean Nn n i v e l educat i vo mejor que e l común del grupo y -



sean a la v ez , de los más c a l i f i c a d o s en e l t r a b a j o " 

(CREFAL, El Por Qué y e l Cómo de la E J u ca c I ón Funcional para 

Adul tos en América L a t i n a , p . l 3 & ) . 

Una vez que los agentes educa t i vos han síd^- I d e n t i f i c a d o s , y antes 

de proceder a su formación, una s e r l e de m a t e r i a l pedagógico (que-

cont lene o r i e s t a c i o n e s y consejos sobre métodos y t é cn i c a s necesa-

r i a s para la adopción en s i t u a c i ó n rea l J e l as unidades c u r r i c u l a -

res) debe sor preparado a p ropós i to . E s t e m a t e r i a l c o n s i s t i r á de: 

" g u l a s , d i r e c t a s , semi-pr^gromaJas j p r-gramaJas , que a c l a r e n los 

o b j e t i v o s , los métjd_<s y razones del programa, Incluyendo también 

I nd i cac iones t é cn i cas sobre e l d e s a r r o l l o de los temas y de l as -

unidades c u r r í c u l a r e s y sobre l a e v a l u a c i ó n de los r e s u l t a J o s del 

proceso educa t i vo : hojas de contenido t é c n i c o ; p l anes , cronogramas, 

t ab l a s de d i s t r i b u c i ó n del tiempo en r e l a c i ó n a los temas; notas -

para la preparac ión y u t i l i z a c i ó n del m a t e r i a l d i d á c t i c o ; exp l i ca-

c iones sobre térmicas de u t i l i z a c i ó n de los Instrumentos de e v a -

l u a c i ó n , e t c . " (Bonanl , Algunos pensamientos sobre la Cducac l ín -

de Adul tos y s k r e l a c i ó n a la metodología de la a l f a b e t i z a c i ó n , --

p , 2 2 ) . 

t i conceni"-> 'le fo rmad ón ac tua l se r e f i e r e a un proceso orgánico y 



dinámico que acompaña . (¡rmanenemente la r e a l i z a c i ó n de un programa: 

Los c u r r F c u l a de 1^3 cursos de formación han s ido y son, generalmen-

t e const ru idos sobre temos t e ó r i c o s , genera les y uni formes. Los ex-

p e r i e n c i a s r e c i en tes l l e van a c o n s l J e r a r que no hay un c r i t e r i o c o -

mún de normas paro e s t a b l e c e r e l contenido de los c u r r F c u l a . Los de 

f l n l c l o n e s sobre es t e aspecto deben tomarse sobre la base de l as — 

necesidades p a r t i c u l a r e s de formación de l as d i f e r e n t e s ca tegor í a s -

de agentes d i spon ib l es (Bonannl , Algunos pensamientos sobre la Edu-

cac ión de Adul tos y su r e l a c i ón a la metodología de lo a l f a b e t i z a -

c i ó n , p. 22-25). 

Los o b j e t i v o s p r i n c i p ó l e s de un curso de Formad3n I n l c l a l . se re-

f i e r e n , fundamentalmente, o lo Inducción de a p t l t u J e s p o s i t i v a s h ¿ 

c í a e l t r a b a j a educat i vo y no p&romente p r o f e s l n a l , y a la copac^ 

toc lón de los agentes pora dlmsnslonor su acc ión educa t i va en fun-

c i ón de los patr imonios y procesos cognoc l t í vos J e l a poblac ión — 

p a r t i c i p a n t e ( Bonann l ) . 

Por t a n t o , es Imposible I n i c i a r a c t i v i d a d e s de formación antes de 

haber desa r ro l l ado e l cu r r i cu lum del programa educa t i vo y sus ma-

t e r i a l e s , asf como haber f i j a d o su metodología J e t r a b a j o . 



El curso de formación debe adoptar la misma metodología que ha 

s luo se lecc ionada para ser u t i l i z a d a en e l proceso educat i vo --

con adu l t o s . 

De es ta manera, se asume que e l l o s mismos, a l e j e c u t a r sus fun-

c i o n e s , a p l i c a r á n s i n d i f i c u l t a d los c r i t e r i o s metodológicos --

c x p e r l e n c l a J o s en e l curso de ap rend i za j e . 

La formación en s e r v i c i o (Boaanul , p. 22-2J>) , también es neces¿ 

r í a oara todas l as c a t ego r í a s de agen tes , pues con t r i buye a la-

so luc ión de las oroblemas t é cn i cos que e l agente no es tá prepa-

rado a t r a t a r y que pueden man i f e s t a r se Imprevistamente *n e l -

camino. Par o t r a p a r t e , es necesa r i a para la d i s cus i ón de sus -

t a r eas e Informaciones complementarlas y para e l Intercambio J e 

e x p e r i e n c i a s . 

"La formación de los agen tes*cons t l t uye un programa dentro del 

programa; y r ep resen ta , a l mismo t iempo, una forma t i p o l ó g i -

ca de educación de a J u l t o s . Consecuentemente, e l diseño y la -

preparac ión de un programa de formación de agentes educat i vos» 

no r e s u l t a d i f e r e n t e J e l d iseño y J e la preparac ión del progra, 

ma e J u c t l v o para los adu l tos . Los dos presentan l as mismas — 

e tapas ; y la p l a n i f i c a c i ó n de los aspectos de un programa de -



forrmclón t i e n e que ser bechi o n la misma -itenclón y can e l mismo 

culla"1"1 que se em le^n en la ^reparación í 'e l programa g l o b a l " (3o 

nannl , Algunos pensamientos sobre lr> c^uc^ción de Adul tos y su re-

l a c i ó n a !a metodología de p a r t i c i p a c i ó n , p . t i- ) . Se pa r t e de la --

cons ide rac ión de que to.!os deb'n ser f ¿uMmente , receptores y --— 

transmisores en e l proceso educa t i vo . 

En g e n e r a l , l i o r i e n t a c i ó n en cuanto a la formación de agentes — -

oducat i vo3 , debe tender a c o n s t i t u i r un proceso permanente e I n -

c l u i r T^gram^s 'o educación por correspondencia y cursos por r a -

d io y t e l e v i s i ó n o»je funcionen durante todo e l año. 

Otra r l e n t a c l ó n tambiín Importante, es K*» que pa r t e de c o n s i d e r a r 

l a r-Jucación le adu l tos co»m uní ta rea de promoción s o c i a l , l a — 

cua l se de f i ne como " . . . l a t è cn i ca mós ú t i l p*>ra p r e c i p i t a r y r e -

fo rza r e l oroces-) Je e s t r u c t u r a c i ó n soc i a l en los sec to res popula-

res y como fo rma para animar y pe r f e c c i ona r H funcionamiento de -

una gama muy v a r i a d " de e s t r u c tu r a s soc l- i l es " ( Y ) p o , p. 2 ) . 

En la consecus l ' n 'e misma promoción soc i a l se c o n s I J e r a como -

fundamental la form-icion de promotores compenetrados de su ro l 

t r ons fo rm id^ r-c ' n ' * n ' i n n t - . . " . . . t a r e a pora la que se r equ i e r e --

un;» e s t r u c tu r a m 'n t r l muy d i f e r e n t e -> a r u ^ l H conformada en lo Uní, 



v e r r l d a J j escue las t r a J I d ó n a l e s " (Yapo, p, ó ) . 

S I el o b j e t i v o p r l n c l . a l es " e l de l a e J u c i c l ' n Je un m t J I o s-c fo l 

por s í mismo, es to ex ige e l d e s a r r o l l o de una nuevo func ión pedagó 

glea J e los s istemas de enseñanza y de formación p r o f e s i o n a l i c -

en e s t e s e n t l J o ) . . . l a formación Jebe e s t a r siempre asociada a Ios-

es fue rzos . . . p ? r a 1 J e n t l f I c a r y luego r e s o l v e r los problemas del me 

d io en e l que se Jesenvue lven l s educan los" (UNESCO, La formación 

del Personal J e A l f a b e t i z a c i ó n F u n c i o n a l , p. 101, ) . 

Por e l l o se Insláte en los " seminar los j p e r a c l onales'1 para favore-

ce r " l a cohesión J e los grupos y los prucesos de I n t e r a c c i ó n ; -

la c r e c t l v I J a d c o l e c t i v a e I n d i v i d u a l ; e l e n t u s ! i s m o . . . L o s ^roble^ 

mas que se t r a t a de r e s o l v e r deben c o r r e s p _ n J e r a o b j e t i v o s con— 

c r e tos y 1 ^ o r t l c l p a n t e s Jeben encont ra rse en l as mismas con l i-

c iones que los 1nvest1gaJ^res que aperan en s i t uac i ones y en pro-

b l e m a s . . . " (ünesco, La formación del Personal Je A l f a b e t i z a c i ó n -

Func iona l , p. 45 ) . 

La necesidad de " l a adopción J e una meto Jo log la que ga ran t i c e la 

p a r t i c i p a c i ó n de los I n teg ran tes J e la poblac ión meta, para lo -

g ra r e l e f e c to m u l t l r l I c a d o r " , permite I n f e r i r que con " e l m£to 

do de f rmacl'ón r a r t l c l o a t l v o " . . . " e l CREFAL pretende c o n t r i b u i r 



c n I j s es fuerzas nací na les en la formación J e personal que se 

.cup3 J e la educación e x t r a c s c o l a r y no f i rma l J e s J c la pe r spec t i v a 

J e 1c E Jucnc ión J e A d u l t a s " (CREFAL, EL CREFAL y la Formación J c l -

Educa.br J e Adu l tos , p . 2 3 ) . 

Es ta "p rax i s e d u c a t i v a " ha t e n I J o una"c~berturo en e l adu l t o que -

va J esde e l a n a l f a b e t o , p o s t a 1 f a b e t I z a J o , neo l ec to res y o t r a s ó-

rcas de la educación de a d u l t o s , en d i ve rsos c u r s o s . . . " (CREFAL, -

EL CREFAL y la Formación del E Jucad^r de A J u l t o s , p.44) 

La c a r a c t e r í s t i c o de t a l formación, se s i n t e t i z a , fundamentalmente, 

en los s i gu i en tes términos : 

" P a r t i c i p a r espontáneamente en la conjunc ión Je f i n e s y t a r e a s , — 

(paro lo cua l ) se requ ie re u n i r . . . l o s o b j e t i v o s i n t r í n s e c a s y e x -

t r í n s e c o s de l as r e a l i z a c i o n e s J e un proceso que aba r ca , no sólo-

los procesos educat ivos f rmales . sln<- la v ida misma" (CREFAL, EL-

CREFAL y la Formación J e ] Educador de Adu l t o s , p. 3h)• 

11,2.- Ex imr í cnc ías a n i v e l mundial . 

Un v i e j o problema que rep lanteó e l N a n exper imental Mundial de -

A l f a b e t i z a c i ó n (PEMA) f ue , prec isamente : en qué medí J a pueden ser 



u t l l i z a J ^ s , los maestras de e s c u e l a , como i n s t r u c t o r e s de a l f a b e t o 

zac lón . 

"Los t r n s l a J o s J e func iona r los ^.ntre m i n i s t e r i o s mostraron en I rán 

una manera Ju l og ra r un enfoque más f l e x i b l e e i n t e r d l s c i p l I n a - -

r l o . Al I n i c i a r s e muchos p r-yec t^s , los maestros (sobre t o J o en-

las Z jnas ru r a l e s ) fueron c-ns I J e r ados c ~mo una cantera preexisten^ 

t e de personal J e a l f a b e t i z a c i ó n . 

En la I n d i a , cas i t c J o s los I n s t r u c t o r e s 

e ran maes t ro 5 ds escuelo -

l o c a l e s , que t raba jaban a jornada p a r c i a l en e l p r o y e c t o . . . L o Mea 

de que los maestres de escuela t i enen una p red i spos i c i ón natura l -

para ese t r a b a j o , parece haberse aceptado en Tanzania , londe la --

formación o rev i a J e los a l f a b c t Í 2 o J j r e s era mucho mós breve para -

los maestros que para o t ras c a t e y o r l a s J e i n s t r u c t o r e s . Tambidn Su 

dón psso mayor l u i J a J o en formar a los i n s t r u c t o r a s que no eran --

maostr s . . . " (Unesco, Pema, p. 148), 

S i n embarg-, la escasez J e maestros, unida a l deseo J e J i s . o n e r Je 

e s p e c i a l i s t a s p^ra I n s t r u i r s S re algunos aspectos J e los cursos ,-

hizo que t o J o s los oa i ses J e l PEMA, r e c u r r l e r n a ot ros t ipos J e -

i n s t r u c t o r e s ; t r aba j ad res e spec i a l I zados , v o l u n t a r l o s , e s t u d i a n -

t e s . En S I r í 3 y Ma Jagascar , o g r í c u l t res e h i j o s J e a g r i c u l t o r e s * -



En A r g o l l o , uno bueno p^f t c J e l^s I n s t r u c t o r a s no habían te rmina jo 

sus es tud ios p r imar los . 

De hecho, un am, 113 uso J e maestros no p ro f e s l ona l e s pueJe ser la -

únfe* manera Jg que 1 -s pa íses c.;n un a l t o porcenta je J e ana l f abe— 

t lsmo, pueJan subsanar ese mal. 

La T e r c t r a Conferencia I n t e rnac íona l de Educación J e A J u l t o s (Tok io , 

lo72) , recomendó que t a l e s roc iones emprendan campañas en gran esca. 

l a , movi l izando con es te f i n a t o J o s los bab i tontos que sepan l ee r * 

y e s c r i b í r . 

"La u t i l i z a c i ó n por pa r te JEL PEMA J e I n s t r u c t o r e s que no eran mac¿ 

t r o s p r o f e s i o n a l e s , t en ía o t r a s causas que la escasez númerlca Je-

maestros. . . • 

El p e r f i l de las t a r eas de un a l f i b e t i z a d o r Idea l comprende la ense 

ñanza/ do la l e c t u r a , la e s c r i t u r a y la a r i t m é t i c a , la enseñanza vo 

cac iona l en el a u l a , la formación p r^c t l^a m J í a n t e demostrac iones, 

la a n l m a c l ' n , la comprensión y l a s e * M b i 1 i J a J pora con los adu l tos 

de los e s t r a tos Soclo-ec nómlcjs men's f a v o r e c í d o s . . . N o todos los -

maestras J e escuela poseen conocimientos p r á c t l c s y adoptan a c t l t u . 

des que Correspondan ^ es tas t a r e a s ; y algunas veces , consideran la 



i n s t r u c c i ó n a l f V o e t i z a d o r a com: una I m p o s í c i ó n . . . Su procedenc ia y 

su formac ión pue Je h a c e r l o s muy p-Co adecuados ya que, desde e l -

,junto de v i s t a pedagógico, r ep resen tan métodos e s c o l a r e s , que son 

a menudo poco Idóneos ^ rotundamente I m p r o c e d e n t e s . . . A l f i n a l de-

l a f a s e de I n v e s t i g a c i ó n del P royec to J e I r ó n , solamente un ocho 

por c i e n t o J e 1 s maestros u t i l i z a b a n e l método J o I n v e s t i g a c l ó n -

cn grup„ i n s i s t en t emen te aconse jado en su f rmaclón manual" (UNE£ 

CO, PEMA, r . 14'•) . 

En lo a l f a b e t i z a c i ó n f u n c i o n a l , t a l c o m o l a I n t e r p r e t ó e l PEMA, -

la h a b i l i d a d t é c n i c a y p r o f e s i o n a l f ue fundamenta l . En v a r i o s --

proyec tos se t e n J i Ó a u t i l i z a r J i f e r e n t e s I n s t r u c t o r e s para la aj_ 

f a b e t í x a c l ó n y para la formación v o c a c i o n a l , s imbol izándose a s i , 

l a •"'ic-'t^mía en t ro " a l f a b e t i z a c i ó n y f u n c i o n a l i d a d " . 

Desde e l punto J e v i s t a de la pe r cepc ión y 1*í c a p t a c i ó n de ambas-

e s f e r a s por p a r t e J e l educan í o , se cons i de ró p r e f e r i b l e un e n f o -

que I n t e g r a J o . 

La f ^ r m a c i í n era e s e n c i a l , ya que los I n s t r u c t o r e s s i n los necesa-

r i o s c n o c i m i e n t ) s p r á c t i c o s v ^ c a c l o n a l e s e r an i n l c í a J o s como apreri 

d i c e s , en e l ramo y o f l c l c que J e b i a n enseña r . 



"En un plan- mis am l í e , e l PEMA parece haber Jad lugar a un o n-

sansw. general sobre la necesidad J e hacer mayj h incap ié en lo f r-

mación de los I n s t r u c t o r e s durante el s e r v i d o , adonis J e su f^rma 

c lón p r e v i a . Se cons idera que una breve formación I n i c i a l , sc<ju!Ja-

de c u r s i l l o s pe r iód i cos J e ropas' , por ejemplo los f i n e s J e semana, 

es mós e f i c a z y , probablemente, men_.s cara que una larga formación 

I n i c i a l , s i n cont inuac ión u l t e r i o r . Esta ^ re fe renc ia se basa en la-

u t í l l J a d de machacar re i tcro Jamente s jb re la p r á c t i co bóslc-5 y en -

la convenienc ia de que los I n s t r u c t o r e s u t i l i c e n la exper ienc ia de-

la c l a s e como fuente p r á c t i c a paro so propio r e n d l z a j e " . 

(UNESCO, PE«A, ¡3.143) . 

11,3*- Algunas c o n s I J e r a c K nes sobre la exper i enc ia l a t í n Tnerlcana 

Ctro antecedente de Importancia es el c a s ; de Cuba, donde la forma-

c ión de I n s t r u c t o r e s y profesores ha 3Ído uno de los ob j e t i vos eseri 

c í a l e s de la obra educat i va r e v o l u c i o n a r í a . 

La campaña de a l fabet ÍZ* JC ¡ ' n ( l i ó l ) , marcó una etapa Importante de 

la educación J e l >afs. Sobre es tas bases fue s is temat izada la v J u 

cac ión J e adu l t s en Cuba. La pes t-a l fa loe t lzac lón tuvo l u j a r en ---

1}62; ba jo e l nombre de "Educación Cbrcra y Campesina", que c mpren. 



J I ^ l . s s e r i o s : educad *n cont inua y premoción obrera . 

P i r a l l e v a r a cabo esta ta rea fue necesar io d l s ^ner de personal 

docente e s p e c i a l i z a d - , A los C u r s i l l o s de P reparac ión I n i c i a l de 

centenares de maestras ,.ara la campaña de a l f a b e t i z a c i ó n en las -

d i s t i n t a s regí nes del p a í s , s igu ió simultáneamente, la organiza-

c ión J e Equidos J e E s tud io , " . . . q u e garant izaban ba jo la o r i en t a-

c ión del personal tdcn lco más capaz, e l planeamiento de la labor-

J ccen te y la superac ión J e los maest ros" ( F e r r e r Pé rez , p. 72 ) . 

La noces Ida J J e concentrar los maestros a 1 os e fec tos J e a p r o v e -

char a l máximo la capacidad docente J e los tóen le s p ro f e s l ona l e s 

que ya se d i spon ían , dló or igen a l Seminar io Saba t i no , que funcí.0 

naba como una pequeña escuela normal. En t re l as a c t l v I c ' a J e s funJa. 

mentales que J e s o r r o l l a , están las do J l cados a l planeamiento dé-

la labor Jocen te y a l Control y organ izac ión del t r a b a j a en gene-

r o l . 

E l planeamiento se J e s u r r o l l a con e l esquuna s i g u i e n t e : 

" 1 . - A n a l i z a r l as temát icas correspondientes a c a J a mater ia 

' ? , - A c l a r a r l as J u J a s so'ire contenidos Je c a ' a c l a s e y e l p lan 

J e c l a s e 



3»- •etermln~r los o b j t t l w . s de cod^ c l - s e 

4 ,- Determinar las m^JIos J e cnseñanja a u t i l i z a r 

5 .- R e a l i z a r una demostración pr^.Ctlea J e los aspectos de más 

d i f i c u l t a d e s J e l ? s c l a se s que Correspondan a la semana 

ó.- D i s c u t i r y anal iza)* la c l i s e observa Jo 

L~>s o r i en tadoras t i enen en cuenta , a l a h^ra du Impa r t i r las 

c l a s e s , las d e f i c i e n c i a s comune» observadas t.n l as v i s i t a s -

de I n s f c c c i ó n " 

( F e r r e r PCr^z, p . 7 3 ) . 

Los maestres r e a l i z an a c t i v i d a d e s complementarte1», dest inadas a con 

t r i b u i r a l dominio de las t é cn i c a s de p a r t i c i pación c o l e c t i v a , e l -

Intercambio J e expe r i enc i a s , f avo rece r e l d e s a r r o l l o c u l t u r a l co-

1ec t i vo . 

Toda la a c t l v l J c J JE I Seminar lo se p l a n i f i c a prev iamente , en 1 oS --

prc-semlnar los mun lc ioa l es , ba jo la J l r e c c i Ó n del j e f e J e la e n s e -

ñanza y c-n e l equino J e los o r i en tad res . Los Seminar ios es t *n es-

t r u c t u r a J o s sobre la base de una c mblnaclón func iona l y o b j e t i v a -

J e la t e ó r l a p o d a g r i c i y la p r á c t i c a J ' c e n t e . 



Los moestr-s a f i c i onados " conso l i da ron , a s f , una nueva ca tegor í a» 

creada por las necesidades del proceso. 

Por o t ra r ^ r t e , la p r o l i f e r a c i ó n de l a s au l as de Educación O'orer-1 

y Campesina en los cen t ras J e t r a b a j o , d ló ^ r l j c n a o t ra cateuo-

r fa J e maestros : los "obreros maes t ros " , o f r e c idos p- r l as s e c c i o 

nos s i n d i c a l e s me J I an te una s e l e c c i ó n de l o s compañeros más capa-

c i t ados y mejor d i spues t a s , cuyo t r a b a j o v o l u n t a r l a se oons I J e ró-

slempre como un mér i to l abora l » 

Los Seminar las S aba t i nos , también llamados Seminar los Permanen--

tes fuer-n I n s t i t u i d s para asegurar e l per fecc ionamiento J e Ios-

maestros en e j e r c i c i o . 

Los Seminar los Nac iona les d i r i g i d o s a l pers nal J e D i r ecc ión y — 

Consejeras T t c n l c s , br indan conocimientos mis profund s sobre --

c i e r t a s áreas e s p e c i f i c a s , como organ izac ión c s c - l a r , p s I cope J ag ¿ 

g t a , t ecno log ía educa t i v a , e t c . Estos seminar! s t i enen l uys r — 

t r u s o cuat ro v t e c s al año y en e l l o s se ana l i zan los problemas -

que surgen de la o rgan izac ión y m o J l f I c a c l o n e s J e l s i s tema, a s i -

como las cues t iones pe Jagógícas más Importantes . 



Los seminar ios de cuadros son organizados a n i v e l nac ional o provir i 

c i a l , para asegurar e l per fecc ionamiento de los e s p e c i a l i s t a s de --

educación y del personal d i r e c t i v o en l a s á reas e s p e c í f i c a s . 

Los d i f e r e n t e s es tab lec imien tos de preparac ión y perfecc ionamiento-

de maestros -comprendidas las f a cu l t ades obreras y los departamen-

tos de formación p ro fes iona l- a p l i c a n una pedagogía p r á c t i c a que — 

conduce a los fu tu ros docentes a dominar los modos de organ izac ión -

e s c o l a r , a j uga r e l rol de animadores s o c i a l e s y a obtener la p a r t i -

c i pa c i ón a c t i v a de los adu l tos . 

En es t e sen t ido , e l 'Vnovimiento de mon i to res " , a todo n i v e l , juega-

un papel importante para sacar provecho de l as d i s t i n t a s formas de-

p a r t i c i p a c i ó n p o s i b l e s , unas veces en c a l i d a d de alumnos y o t r a s en 

c a l i d a d de maestros. (FERRER PEREZ, p. 22 y s i g . ) 

Otro antecedente de importancia lo encontramos en e l contexto de la 

Revo luc ión Peruana. 

Según la Ley General de Educación, " . . . n o es maestro e l que se 1 imj_ 

ta a d i c t a r sus cu rsos , aunque lo h i c i e r a de modo sob re sa l i en t e . La 

labor del maestro debe ser i n teg ra l y e j e r c e r s e en las v a r i a s dlmen, 

c lones de la acc ión educa t i v a : en la búsqueda de los conocimientos-

y en la adqu i s i c i ón de una c apac i t a c i ón para e l t r a b a j o , en la o r ie j i 

t a c i ó n del educando y en su co laborac ión para la a c t i v i d a d constan-



t e y creadora del educando. La imágen del maestro-enseñante queda, 

a s f , s u s t i t u i d a por la del maestro-educador, p a r t i c i p a n t e pleno en 

todas l a s t a r eas educa t i vas . De acuerdo con es ta concepción, e l --

maestro debe asumir mayores responsab i l idades que l as que se l e — 

han asignado y reconocido t r ad i c i ona lmen te . Pero esto imp l i ca , a l -

propio t iempo, e l resca te de su fundamental mis ión de educador y-

o r i en t ado r de la acc ión educat i va de la comunidad" (Ley General de 

Educación, p. 24, c i t ada por BiZOT, p. 41 ) . 

En cuanto a la educación de adu l t o s , la Reforma Educat iva propic ia , 

ba la p a r t i c i p a c i ó n del mag is te r io organizado. Esta forma se r e f i ¿ 

re a l as a asoc i ac iones m a g i s t e r i a l e s , de t i p o s i n d i c a l o del t i p o 

p a r t i c i p a t o r l a r e f e r i d o en la Ley General de Educación con e l nom-

bre de "comunidades m a g i s t e r i a l e s " . Esta p a r t i c i p a c i ó n implicaba -

acc iones y programas d i r i g i d o s , en t re o t r a s cosas , a proporc ionar-

a los maestros una educación para e l e j e r c i c i o docente no esco l a r j . 

zado, aspecto que la Reforma Educat iva consideraba complementario-

de la forma e s c o l a r i z a d a , y e l más apropiado recurso pedagógico p ¿ 

ra superar los desn i ve l e s de educación. Y para e l l o era necesar ia-

una c apac i t a c i ón ad hoc, dos i f i c ada y p l a n i f i c a d a en programas y -

c u r r i c u l a para e l caso ( P e rú , D i r ecc ión General de Educación Bás i-

ca Laboral y C a l i f i c a c i ón, p. 270). 

En la Educación de Adu l tos , espec ia lmente en l a s á reas r u r a l e s , la 



func ión de los promotores ( s e c t o r i s t a s , e x t e n s i o n i s t a s , educadores, 

e t c . ) , se consideraba necesar ia en e l momento i n i c i a l . Como labor -

de promoción, que no es s imple mot ivac ión ni c r e a c i ón de n e c e s i d a -

des , debe p a r t i r de l as necesidades " s e n t i d a s " y responder c r i t i c a -

mente a e l l a s mediante acc iones e s p e c i f i c a s . "Descubre as í su r ea l-

v a l o r , su r e l a c i ón con los problemas fundamentales de la pob lac ión . 

La necesidad de determinadas formas de educación empieza a ser des-

cub i e r t a y sen t ida . En respuesta a e l l a se programan y organizan s i j 

c e s i v a s acc iones cuya eva luac ión y a n á l i s i s proporcionan los elemeji 

tos para i r precisando mejor l as necesidades educa t i vas y las f o r -

mas pos ib l e s de s a t i s f a c e r l a s por la autogest ión comun i t a r i a " 

( P e r ú , D i recc ión General de Educación Bás ica Laboral y C a l i f i c a c i ó n , 

p. 278). 



PARTE I V : ANALIS IS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

12. Educación y D e s a r r o l l o : 

Es una a s p i r a c i ó n común en los pa í ses de América La t i na e l i n t en to 

de aunar es fuerzos hac ia un planeamiento i n t e g r a l de d e s a r r o l l o , -

en tan to abarque no sólamente e l aspecto económico, s ino también -

aspectos p o l í t i c o s , s o c i a l e s , c u l t u r a l e s . 

Es te s e r í a , en términos muy g l o b a l e s , un modelo idea l de d e s a r r o l l o . 

La educación en general y , en p a r t i c u l a r , la educación de adu l tos -

cumple un papel muy importante dent ro de es t e modelo, que puede ser 

i n t e rp r e t ado de d i s t i n t a s maneras. 

En e l caso del Programa Nacional " Educac ión Para Todos" en México,-

es ta r e l a c i ó n es t á marcada de manera e s e n c i a l : 

"En la educac ión es tá la c l a v e de la c a l i d a d de la v i d a . Con e l l a -

se i n i c i a e l proceso que l l e v a a l i nd i v i duo a la r iqueza o a la po-

breza , a la p a r t i c i p a c i ó n soc i a l o a la marg inac ión , a la l i b e r t a d -

o a la dependencia1 ( S E P , Educación Para Todos, Doc t r i n a , p . 8 ) . 

De hecho es tán i m p l í c i t o s , en e s t e Programa, un modelo de d e s a r r o l l o , 



un modelo de educac ión, asf como una concepción del nexo que ex i s-

t e en t r e ambos. Del a n á l i s i s de es tos aspectos r e s u l t a n cons idera-

c iones fundamentales para la educación de adu l tos en México, pue¿ 

to que los es fuerzos que, en e s t e campo puedan cump l i r s e , tendrán-

mayor o menor v a l i d e z en la medida en que respondan a una p o l í t i c a 

d e f i n i d a dentro del planeamiento i n t e g r a l de la educac ión , cons ide 

rada és ta como un aspecto s e c t o r i a l de la p l a n i f i c a c i ó n del desa--

r r o l l o nac i ona l . 

12.1.- El modelo de d e s a r r o l l o . 

"En la Idea o r i g i n a l del Programa de Educación Para Todos es tá un -

concepto más humano y más rea l de d e s a r r o l l o : e l d e s a r r o l l o es de -

las personas no de l as c o s a s . . . e l d e s a r r o l l o no es só lo e l acceso -

a los b ienes y s e r v i c i o s , s ino esenc ia lmente l a capac idad de las --

personas y de los grupos de darse a sf mismos, i n d i v i d u a l y c o i e c t ^ 

vamente, mejores cond ic iones de v i d a . Por e l l o e l verdadero desar ro 

l i o se o r i g i n a en la educac ión, pa r t e de la educac ión , p r i n c i p i a en 

la educac ión" ( S EP , Educación para todos , D o c t r i n a , p. 12). 

Desde es ta p e r s p e c t i v a , por c i e r t o muy amp l i a , e l d e s a r r o l l o abarca 

aspectos c u a n t i t a t i v o s y c u a l i t a t i v o s . En o t r a s p a l a b r a s , abarca e l 

d e s a r r o l l o económico, e l d e s a r r o l l o p o l í t i c o , e l d e s a r r o l l o s o c i a l . 

S i n embargo, es ta concepción se r e f i e r e a un modelo idea l de desa--



r r o l l o . 

Para c o n c i l i a r , educac ión y d e s a r r o l l o , la concepción educa t i va que 

se sus ten ta en e l Programa deber ía s e r igualmente ampl ia e igualmen^ 

t e i d e a l . 

De lo c o n t r a r i o habr ía que d e f i n i r operac iona lmente e l concepto de-

d e s a r r o l l o ya que de e l l o depende la r e a l i z a c i ó n del Programa Educ¿ 

t i v o , . 

"Es c o r r e c t o proceder de una manera ortodoxa buscando e l máximo posj. 

b l e de cond ic iones que t i p i f i q u e n e l d e s a r r o l l o , Pero no es r e a l i s t a 

proceder de esta manera s i lo que deseamos es l l e v a r ade lan te una --

labor educa t i va " (CARIBE, p. 36 ) . 

Por o t r a pa r te (y en con t r ad i c c i ón con la idea de d e s a r r o l l o que se-

sustenta ) se ent iende por "grupo marginado" , " . . . e l c o n s t i t u i d o por-

las personas mayores de 15 años que no son capaces de usar la l e c t u 

ra y e s c r i t u r a para mejorar la c a l i d a d de su v i d a " ( SEP .Educac ión -

Para Todos, 2. p. 6 ) . 

Con lo cual quedan exc lu idos o t ro s ind icadores de la s i t u a c i ón de -

marg ina l ¡dad , que se r e f i e r e n a aspectos económicos, s o c i a l e s y po-

l í t i c o s , como por e jemplo: -ca renc i a y mala d i s t r i b u c i ó n de b ienes-

y s e r v i c i o s - -dominio de una minor ía en la sociedad - escasa movllj_ 

dad s o c i a l v e r t i c a l - escasa o nula p a r t i c i p a c i ó n en e l poder p o l í -



t i c o - concent rac ión de esfuerzos en sec to res urbanos- e t c . 

12.2.- La propuesta educa t i v a . 

"En la educación es tá la c l a v e de la c a l i d a d de la v i d a . . . D e ahí -

la importancia que e l Estado da a l Programa Nacional de Educación-

a Grupos Marginados, que t i e n e como o b j e t i v o asegurar a todos Ios-

mexicanos e l uso del a l f a b e t o y la educación fundamental indispen-

sab les para que mejoren por s í mismos, i n d i v i d u a l y co l ec t i v amente 

la c a l i d a d de su v i d a " ( SEP . Educación Para Todos, D o c t r i n a , p . 8 ) . 

Por un l ado , lo que se espera de la educación impl ica una perspec-

t i v a en su ampl i tud máxima, en concordancia con e l modelo de desa-

r r o l l o propuesto. 

Por o t ro lado, se pretende a l c anza r esa meta con l as cond ic iones -

mínimas. 

Desde un punto de v i s t a , se desprende que la educación es un f i n -

en s í mismo. Aunque e l término v ida no es t á e x p l i c i t a d o , la educa-

c ión aparece como la l l a v e fundamental para su r e a l i z a c i ó n . 

Desde o t ro punto de v i s t a es obv io que l as propuestas educa t i vas -

para a l canza r esa meta, s i n o t r a s acc iones p a r a l e l a s , son i n s u f i -

c i e n t e s . 



" Los p lanes de t i p o s o c i a l s i n apoyo económico, en e l mejor de los 

casos son un p a l i a t i v o y de o r d i n a r i o r e s u l t a n contraproducentes -

para una e l e v a c i ó n s i g n i f i c a t i v a de los n i v e l e s de v ida de los mis-

mos grupos o pob lac iones b e n e f i c i a d a s , ya sea porque producen d i s -

t o r s i o n e s a mediano o largo p lazo en e l proceso de d e s a r r o l l o , o - — 

bien porque transforman a los grupos a t end idos , en s imples mendigos 

de la acc ión E s t a t a l " (MILLAN YUPANQUI, p . 3 ) . 

Ahora b i e n , se cons idera que la Educación de Adu l tos dentro del ma£ 

co de la P o l í t i c a Educa t i va Nacional debe se r pa r t e i n tegran te de -

los p lanes y proyectos de d e s a r r o l l o en todos los sec tores de la -

v ida del p a í s , graduados de acuerdo a l as p r i o r i d a d e s señaladas — 

por los planes de désar ro i lo nac i ona l . 

De es t a manera la educación de adu l tos es f u n c i o n a l . Los ú l t imos — 

Seminar ios de CREFAL sobre Educación de Adu l tos hacen h i n cap i é , j u s 

tamente, en la necesidad de una educación func iona l Invo lucrada en-

los programas de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . 

" . . . e s un hecho admit ido que la educación func iona l no puede darse-

s i no es tá v incu l ada a programas o a c t i v i d a d e s de d e s a r r o l l o " • 

(Mi l i a n Yupanqui, p . 1 8 ) . 

En e s t e s en t i do , e l o b j e t i v o propuesto para e l Programa Educación • 

Para Todos, parece conf i rmar es ta obse rvac ión . La propuesta no es -



educación func iona l s ino educación fundamental . 

La educación fundamental fue d e f i n i d a : " E l mínimo de educación ge-

nera l que t i e n e por ob j e to ayudar a los n iños y a los a d u l t o s , que 

no d i s f r u t a n de l as v e n t a j a s de una buena i n s t r u c c i ó n e s c o l a r , a -

conocer los problemas p e c u l i a r e s del medio en que v i v e n , a formar-

se una ¡dea exacta de sus derechos y deberes c í v i c o s e i n d i v i d u a -

les y a p a r t i c i p a r más ef icazmente en e l progreso s o c i a l y económj^ 

co de la comunidad a la que per tenecen . Esa educación es fundamen-

t a l porque proporciona e l mínimo de conocimientos t e ó r i c o s y t é c n i -

cos , i nd i spensab le para a l c anza r un n i v e l de v ida adecuada" 

(CREFAL, Educación Fundamental, p . 1 4 ) . 

Es te concepto u t i l i z a d o por la UNESCO en la década del 60, conside-

ra l a educación de adu l tos como una a c t i v i d a d complementaria donde-

ya ex i s t en acc iones de d e s a r r o l l o de l a comunidad. En es ta etapa no 

estaba superada, además, la dicotomía en t r e a l f a b e t i z a c i ó n y educa-

c i ó n de a d u l t o s . 

"Después de la Conferenc ia de Montreal y más concretamente después-

del Congreso Mundial para la E l im inac ión del Ana l fabet ismo (Teherán , 

1965), la UNESCO asignó la p r i o r i d a d a l a s a c t i v i d a d e s de la a l f a b e 

t i z a c i ó n . No obs tan te , a f i n a l e s del pasado decenio se observó que-

había l legado ya e l momento de adoptar una pe r spec t i va más ampl ia . 

. . . R e s u l t a b a ya man i f i e s to e l deseo u n i v e r s a l de un d e s a r r o l l o g lo-



bal de la educación de a d u l t o s , concebida como un r e q u i s i t o p r e v i o 

e ind i spensab le para e l d e s a r r o l l o económico, s o c i a l y c u l t u r a l y-

para la a p l i c a c i ó n de l as p o l í t i c a s de educación permanente" (UNES^ 

CO, P l a n a P lazo Medio, p. 192). 

No o b s t a n t e , e l Programa Educación Para Todos no se apar ta del t ra , 

d i c i ona l i smo a l conservar en la formulac ión de su o b j e t i v o e l con-

cepto "educac ión fundamenta l " . E l l o c o n f i r m a r í a l a e x i s t e n c i a de un 

problema común en e l planeamiento de la educación de adu l tos en — 

América L a t i n a : "La pos i c i ón predominante en cuanto a l concepto y-

l a p r á c t i c a de la educación de a d u l t o s , es la que corresponde a — 

una t a r ea de c a r á c t e r s u p l e t i v o o compensator io , dest inado a 1 l e -

ñar los v ac í o s dejados por e l s istema educa t i vo f o rma l " (CREFAL, -

El porqué y e l cómo de la Educación Func iona l para Adu l tos en Amé-

r i c a L a t i n a , p .12 ) . 

E l mantenerse en una concepción t r a d i c i o n a l no con t r i buye s i n o , a-

poner de man i f i e s t o la escasa r e l a c i ó n en t r e l a e s t r a t e g i a educat j . 

va y e l modelo de d e s a r r o l l o propuesto , aunque esa escasa r e l a c i ó n 

sea " f u n c i o n a l " a l sistema económico s o c i a l . 

Una ú l t ima cons ide rac ión . En la base de es ta concepción t r a d i c i o -

nal se h a l l a la ¡dea de "una educación para la v i d a " . 

Es ta c o r r i e n t e pedagógica puede dar lugar a dos i n t e r p r e t a c i o n e s . 

Por un l ado , e s t e idea l educat i vo hace suponer que no se t r a t a de -



una s imple a s p i r a c i ó n , s ino que se puede conta r con la p o s i b i l i d a d 

de su r e a l i z a c i ó n en la soc iedad. Es por eso que se ex ige una ens,e 

ñanza para la v i d a . 

Desde es te punto de v i s t a la labor educa t i va s i r v e a l a s cond i c io-

nes imperantes. 

Por o t r o l ado , puede I n t e r p r e t a r s e como una a s p i r a c i ó n hac ia una -

v ida mejor , que no t i e n e v i n c u l a c i ó n con la s i t u a c i ó n a c t u a l . 

" E l pensamiento pedagógico burgués o s c i l a en t r e dos po los : e n t r e -

la conv i c c i ón de que se debe p l an t ea r a la educación t a r e a s que 

s i r v a n a l orden soc i a l e x i s t e n t e y l a conv i c c i ón que se debe e x i -

g i r de e l l a que prepare para la f u tu ra soc iedad. En e l pr imer caso , 

se p resc inde del fu tu ro a costa del p r e s e n t e . . . e n e l segundo se — 

presc inde del presente en nombre del f u t u r o . . . p u e s t o que e s t e r e -

presenta e l cumplimiento de los i d e a l e s . . . l a pedagogía burguesa só 

lo en c i e r t o s casos adopta e l tono e s p e c í f i c o de un i n t e r é s por la 

m i s e r i a humana y desp i e r t a l as genera les esperanzas u tóp i cas sobre 

una fu tu ra mejora de l as cond ic iones de v ida y l as p o s i b i l i d a d e s -

de d e s a r r o l l o para todos. Es te c a r á c t e r humanfst ico-utópico del --

pensamiento pedagógico, que in ten ta en e l seno de la sociedad bur-

guesa t r a s p a s a r sus de l im i t a c i ones c l a s i s t a s , no c o n l l e v a l as pre-

misas m a t e r i a l e s para una a cc i ón conc i en te y r e v o l u c i o n a r i a de l as 

c l a s e s op r im idas " (SUCHODOLSKI , p. 129 a 163). 



12.3.- La p l a n i f i c a c i ó n . 

"A l i n v i t a r a los gobiernos e s t a t a l e s a asumir la r esponsab i l idad 

p r i n c i p a l del programa, e l gobierno f ede ra l no rehuye la responsab 

l i d a d que l e co r responde . . . p rocu ra que se de a los problemas siem-

pre p a r t i c u l a r e s e l t ra tamiento d i r e c t o y e spec i a l que só lo pueden 

d a r l e s quienes hab i tan en e l l a " ( S E P , Educación Para Todos, Doct r i 

na , p . 9 ) . 

Después de innumerables f r a casos en la expe r i enc i a l a t inoamer icana 

puede d e c i r s e que una campaña ex tens i va no c o n s t i t u y e una so luc ión 

adecuada. 

S a l v o a lgunas excepc iones , como e l caso cubano, los es fuerzos se -

han d i l u i d o en resu l t ados poco ' p r o d u c t i v o s 1 : " . . . i n t e r m i t e n c i a en 

la a c c i ó n , f a l t a de eva luac ión r igurosa y de un seguimiento conse-

cuen te , s u p e r f i c i a l i d a d en la verdadera labor e d u c a t i v a " (CREFAL/-

UNESCO, p. 112). 

En e s t e sen t ido e l Programa Educación Para Todos, no t i e n e l a s ca-

r a c t e r í s t i c a s de una campaña masiva. Se t r a t a r í a de un p lan e s p e -

c i a l , conceb ido , en es t e caso , como una campaña i n t ens i v a hac ia de 

terminadas zonas. Con un c r i t e r i o s e l e c t i v o piensa l l e v a r s e a cabo 

en forma g r adua l , comenzando por aque l l a s zonas donde ex i s t an p o -

los de d e s a r r o l l o . 



La Educación de Adul tos en es t e contexto adqu ie re c a r a c t e r í s t i c a s -

r e l e v a n t e s : " . . . n o e x i s t e dentro del s istema nac iona l de educación-

una e s t r u c t u r a só l i da que s i r v a de apoyo para inco rpora r a e s t e gru 

po de poblac ión -se r e f i e r e a los a n a l f a b e t a s - ; los s e r v i c i o s de --

educación e x t r a e s c o l a r son p r e c a r i o s , s i se equiparan a l volumen de 

pob lac ión que los r equ ie re y , f i n a lmen te , l as c i r c u n s t a n c i a s que de 

terminan la conducta de e s t e sec tor de la pob l a c i ón , hacen d i f f c i l -

su a t e n c i ó n " . 

Por lo tan to se agrega que, todas l as acc iones que i n i c i e e l Subpro 

grama Educación de A d u l t o s , " . . . c o n s t i t u y e n e l ' a r r anque 1 . De l as -

expe r i enc i a s que recojamos en los pr imeros cua t ro meses -sept iembre , 

o c t u b r e , noviembre, dic iembre- der ivaremos l a s p o l í t i c a s que se a--

dopten para e l año s i g u i e n t e " ( S E P , Subprograma Educación para AduJ, 

t o s , p.2) 

E s t e Subprograma se pone en marcha a n i v e l n a c i o n a l , en algunos es-

tados ; e n t r e e l l o s , Michoacán. A su vez , dentro del Estado de Michoa, 

cán se han determinado algunos munic ip ios que s e r v i r á n de exper ien-

c i a p i l o t o . 

E l c r i t e r i o de s e l e c c i ó n , adoptado a n i v e l n a c i o n a l , es la ex i s ten-

c i a de "un mayorfndice de d e s a r r o l l o " ( S E P , Subprograma Educación -

Para A d u l t o s , Anexo, No. 6 ) . 

A n i v e l e s t a t a l , t a l como se desprende de l as e n t r e v i s t a s r e a l i z a - -



das a au tor idades de la SEP en Michoacán, la a p l i c a c i ó n de e s t e -

c r i t e r i o d ió como resu l tado la s e l e c c i ó n de los s i g u i e n t e s munic^ 

p i o s : 

"Zacapu, Uruapan, M o r e l i a , Zamora, J a cona , Sahuayo, La P i edad , — 

Tanganc ícuaro , J i q u i l p a n , Los Reyes , Pá tzcua ro , B u e n a v i s t a , Múj ¡-

c a , H ida lgo , Apatz ingán, Z inapécuaro , Z i t á c u a r o , A g u i l i l l a , P e n j ¿ 

m i l l o , Lázaro Cárdenas" . 

Dado que no se e s p e c i f i c a de qué d e s a r r o l l o se t r a t a , se despren-

de que la s e l e c c i ó n de es tas zonas para implementar e l Subprogra-

ma se hace teniendo en cuenta que en a q u e l l a s r eg iones , donde los 

adu l tos ya es tán rea l y potenc ia lmente incorporados a l mercado de 

t r a b a j o en cuanto a l a producción a g r í c o l a e i n d u s t r i a l , sus motj_ 

vac iones con respecto a la a l f a b e t i z a c i ó n pueden ser f á c i l m e n t e -

est imuladas y sus ap rend iza j es inmediatamente u t i l i z a d o s (CREFAL/ 

UNESCO, p. 151). 

Por eso se ent iende que l as acc iones que i n i c i e e l Subprograma — 

" . . . c o n s t i t u y e n e l a r ranque" . F a l t a r í a por determinar e l t i po de-

d e s a r r o l l o que e x i s t e , l as bases para e l logro de un d e s a r r o l l o -

i n i c i a l y cuá les son l a s acc iones educa t i vas que inc iden en ese -

d e s a r r o l l o . 

S i no se supera esa primera e t a p a , cabe suponer que la v i s i ó n que 

se t i e n e del adu l to ma r j i n a l es p a r c i a l i z a d a y puramente economi-



c i s t a . "Cuando se habla del recurso humano en r e l a c i ó n a l desarro-

l l o , de o r d i n a r i o só lo se hace mención a la mano de obra a l tamente-

capac i t ada y a l elemento t é c n i c o i nd i spensab l e , para a l c a n z a r i n c r e 

mentos de la p roduc t i v idad y determinadas metas de producción y sej^ 

v i c i o s . Con es te sent ido e l papel del f a c t o r humano en la a c e l e r a -

c i ón del d e s a r r o l l o , t i e n e un a l cance l im i t ado y no presupone una -

p a r t i c i p a c i ó n de la pob lac ión en su con jun to " . (MILLAN YUPANQUI , p . 

6 ) . Las acc iones educa t i vas que se r e a l i c e n , en e l mejor de los ca 

sos l l e v a r á n a ampl i a r l as bases del sistema educa t i vo para que se-

produzca más, sanear -eventualmente- a lgunas d e f i c i e n c i a s de capacj_ 

t a c l ó n en e l t r a b a j o , c u b r i r -muy rudlmentar iamente-algunas d e f i -

c i e n c i a s de t i p o educa t i vo y s o c i a l . 

Además, la e l e c c i ó n de los munic ip ios no responde igualmente a e s t e 

único c r i t e r i o . En algunos casos se puede hab la r de l a e x i s t e n c i a -

de polos de d e s a r r o l l o (Lázaro Cárdenas, M o r e l i a , por poner a lgunos 

e j emp los ) , en o t ro s ( A g u i l i l l a , por ejemplo) donde es impos ib le la-

a p l i c a c i ó n de ese c r i t e r i o , responde a un e levado í n d i c e de a n a l f a 

b e t i smo. 

Dos c r i t e r i o s de e l e c c i ó n para un mismo n i v e l de a p l i c a c i ó n . 

En e l acuerdo por e l cua l se c rea e l Consejo Nacional de Educación-

a Grupos Marginados, que tendrá ba jo su r esponsab i l i dad la coo rd ina 

c i ón del Programa Educación Para Todos se d i c e : 

" A r t í c u l o I I . - Los comités e s t a t a l e s y mun ic ipa les de educac ión a -



grupos marginados en e l ámbito de su c i r c u n s c r i p c i ó n t e r r i t o r i a l 

coord inarán su acc ión con la del Consejo Nacional de Educación-

a Grupos Marginados por medio de l a s funciones s i g u i e n t e s : 

I . - Eva lua r l as necesidades educa t i vas de los grupos margina-

dos. 

I I . - Eva lua r los resu l tados obtenidos en e l cumplimiento del -

Programa Educación Para Todos. 

I I I . - Proponer las acc iones necesar i as para e l cumplimiento -

del Programa Educación Para Todos" (DIARIO OF IC IAL , S e -

c r e t a r l a de Educación P ú b l i c a , jueves 30 de marzo de — 

1973, pág. 7» México 1973; e l subrayado es de la a u t o r a ) . 

E l o b j e t i v o de es t e Programa (ya c i t ado ) es asegurar a todo mexj. 

cano e l uso del a l f a b e t o y la educación fundamental ind ispensab le 

para mejorar la c a l i d a d de su v i d a . Y , además, se cons idera que 

"La Educación Para Todos es un gran re to a l a I n t e l i g e n c i a , a l a 

emoción y a l e s p í r i t u s o l i d a r i o de los mexicanos. Por eso a l po-

ne r lo en marcha, e l gobierno in tenta c o n c i t a r la p a r t i c i p a c i ó n -

de todos los sec to res s o c i a l e s , de todos los compatr iotas de — 

b ien que se reconocen pa r te de esta comunidad y asp i ran a m e j o -

r a r l a " ( S E P , Educación Para Todos, Doc t r i na , p .10, e l subrayado 

es de la a u t o r a ) . 



Los t r e s aspectos subrayados estén íntimamente re lac ionados . L le-

van necesariamente a la pregunta : cuá les son esas necesidades edu 

c a t i v a s cuya s a t i s f a c c i ó n conc i t a l a p a r t i c i p a c i ó n de todos y es-

" i n d i s p e n s a b l e " para mejorar la c a l i d a d de la v i da . 

La UNESCO def ine como necesidad educat i va b á s i c a : " e l conjunto de 

conocimientos des t r ezas , h a b i l i d a d e s , a c t i t u d e s y v a l o r e s que ca-

pac i t an a l ind iv iduo y a los grupos para en f r en t a r los problemas-

bás icos de su v ida c o t i d i a n a . Estos problemas son de a l imen ta c i ón , 

sa lud , in formación, v i v i e n i a , p a r t i c i p a c i ó n en la v ida p o l í t i c a y 

s o c i a l , producción y comerc i a l i z a c i ón , rec reac ión y educación dé-

los h i j o s . Con esa c apac i t a c i ón esos ind iv iduos t r a t a n no só lo de 

adaptarse a un molde s o c i a l , s ino también de d e s a r r o l l a r en s í l a 

capacidad de a n a l i z a r y t ransformar las s i t uac i ones socioeconómi-

cas de su e x i s t e n c i a " (UNESCO/UNICEF/CEC, p. 233). 

En l a determinación de esas necesidades educa t i v a s , e l Programa -

Nacional de Educación Para Todos propone, " . . . r e c a b a r la informa, 

c ión bás ica que permita determinar la magnitud y c a r a c t e r í s t i c a s -

de l as necesidades de s e r v i c i o s educat i vos en cada uno de los es-

tados del p a í s " ( S EP , Programa Educación Para Todos, i n s t r u c t i v o -

para l l e n a r la forma DEGM-1, I n t roducc ión ) . 

Los instrumentos de a p l i c a c i ó n en cada Estado y en todas l as loca, 

l idades de cada Munic ip io son los que aparecen en Anexos No. 7 Y" 



No. 8. 

Sólamente una de l as columnas, la r e f e r i d a a poblac ión a n a l f a b e t a , 

t i e n e r e l a c i ó n d i r e c t a con e l Subprograma Educación Para Adu l tos .-

Es d e c i r que para determinar e l d i agnós t i co s i t u a c i o n a l del Subpro 

grama sólo se cuenta con un da to : e l número de ana l fabetos de cada 

munici p ió . 

"Muchos de los planes y programas de la educación de adu l tos no — 

l l egan a ser implementados completamente, por no es t a r basados en-

un d iagnós t i co s i t u a c i o n a l p r e c i s o , ni en un a n á l i s i s profundo (--

c u a l i t a t i v o y c u a n t i t a t i v o ) de los recursos d i s p o n i b l e s " (DE SCHU-

TTER, El planeamiento de la Educación de Adul tos y de la Capac i ta-

c ión R u r a l , p. 13). 

Por o t r a p a r t e , s a t i s f a c e r l a s necesidades b á s i c a s , t a l como lo -

propone e l Programa, impl ica implementar una e s t r a t e g i a educat iva-

que no por " fundamenta l " sea menos adecuada a las c a r a c t e r í s t i c a s -

socioeconómicas de los grupos marginados. Mínimo ind ispensable pue 

de entenderse cuan t i t a t i v amen te . Pero la cant idad no es exc lus ión-

de la c a l i d a d , sobre todo s i e l l o s i g n i f i c a l a " c a l i d a d de la v i d a " . 

En 1974, La UNESCO entendía por educación bás ica la primera f a se 

de una educación que dura toda la v i d a . "Aunque una educación bás^ 

ca impl ica la adqu i s i c i ón de conoc imientos , e s t e componente no de-

be r í a ser e l ún i co , ni s i qu i e r a qu izás , e l más Importante. De suma 



importancia es e l desa r ro l l o de ac t i tudes y va lo res que capac i tan -

a l indiv iduo no sólo para adaptarse en un molde soc i a l e x i s t e n t e , -

sino también para adaptarse con f a c i l i d a d a s i tuac iones socioeconó-

micas cambiantes y aportar su propia cont r ibuc ión a la reforma y a l 

mejoramiento de la vida11 (UNESCO/UNICEF/CEC/ p. 7 ) . 

Esto quiere dec i r que deben preverse , dentro del Subprograma de Edtj 

cac ión Para Adu l tos , o t r as acciones pa ra l e l a s de desa r ro l l o Inte---

g r a l . De lo c o n t r a r í o , la v i s i ó n que se t i ene del adulto marginal es 

muy pa r c i a l izada. 

Dentro de las metas del Subprograma Educación Para Adu l tos , se espe 

c i f i c a : 

" - Poner en posesión de los mecanismos de la l ec tura y e s -

c r i t u r a a un m i l l ón de ana l f abe tos , en e l período de septiem 

bre-diciembre de 1978. 

•' Incorporar, en el mismo per íodo, a un mi l lón de mexicanos -

que carecen de educación fundamental, a la primera in tens i va 

- Rea l i z a r parale lamente acciones de d e s a r r o l l o de su comunj. 

dad y de ca p a c i t a c i ó n para e l t r a b a j o " ( SEP , Subprograma -

de Educación Para Adu l tos , p. 5)• 

S i n d i s c u t i r la ambición de las metas, se t i e n e , s in embargo, la --



certeza de que la tarea de la educación de adul tos es mucho más — 

amplia y va más a l l á , en sus resu l tados , que una campaña masiva de 

a l f a b e t i z a c i ó n . 

Pero , justamente la t e r ce ra de las metas, ( l a que se r e f i e r e a de-

s a r r o l l o de la comunidad y capac i t ac ión l abora l ) es la que aparece 

menos c l a r a , sobre todo s i comparamos su d e f i n i c i ó n como una a c t i -

v idad , con la d e f i n i c i ó n de las dos primeras en tanto que o b j e t i v o s . 

Una cuest ión formal como esta no conduce necesariamente, a una ---

omisión de tan importantes a c t i v i dades . No obstante , formuladas co 

mo ob j e t i vo o como a c t i v i d a d , las acciones de desa r ro l l o de la co-

munidad y de capac i tac ión para el t r aba jo no aparecen p l an i f i c adas 

a lo largo del Subprograma de Educación Para Adul tos . 

De acuerdo a las opiniones ve r t i das por representantes de la Secre 

t a r í a de Educación Púb l i c a , en ocasión de las e n t r e v i s t a s , es i n -

tenc ión del Programa delegar la responsabi l idad de dichas acc iones 

en su planeación y e j ecuc ión , a las delegaciones e s t a t a l e s , de ---

acuerdo a las necesidades reg iona les . Estas a c t i v i dades se cumpli-

r í an en una segunda e tapa , reforzando la idea de que " . . . e l p roye¿ 

to que hoy presentamos cons t i tuye e l 'arranque ' del Subprograma".-

( S EP , Subprograma Educación Para Adu l tos , p. 3 ) . S in embargo, la -

d e f i n i c i ó n que da Naciones Unidas de ' d e s a r r o l l o de la comunidad'-

se r e f i e r e a " . . . u n proceso por e l cual e l propio pueblo p a r t i c i p a 



en la p l a n i f i c a c i ó n y en la r e a l i z a c i ó n de programas que se d e s t i -

nan a e l e v a r su n i v e l de v i d a " ( c i t a d o por MILLAN YUPANQUI , p . 7 ) . 

Cabe ade l an ta r entonces que planes y programas de sa lud , de n u t r i -

c i ó n , de empleo, de c apac i t a c i ón l a b o r a l , e t c . y , en gene ra l , todos 

aque l los aspectos que hocen 01 d e s a r r o l l o armónico e i n t eg r a l de — 

una comunidad y que procuran, en ú l t ima i n s t a n c i a , mejorar l as co ¿ 

d i c iones exi s t e n c i a l e s de la pob lac ión , " . . . e l só lo hecho de suminis, 

t r a r l o s no impl ica necesar iamente, cambios en la c a l i d a d de la v ida 

de l as poblac iones . 

Para a l canzar e s t e o b j e t i v o , es necesar io que la poblac ión adquiera 

conc ienc ia de l as causas de sus problemas, de l a v a l i d e z de l a s so-

luc iones propuestas y hacerse d i rectamente responsable de su p rogr ¿ 

mación y de su e j e c u c i ó n " (BONANI, E l papel de la educación extraes, 

c o l a r en proyectos de d e s a r r o l l o socioeconómico, p, 2 ) . 

A simple v i s t a , es ta observac ión como la a n t e r i o r acerca del Progra 

ma, parecen querer d e c i r lo mismo. S i n embargo, por sus resu l tados-

o p e r a t i v o s , impl ican puntos de v i s t a d i f e r e n t e s . La primera no ex-

c l u y e una p l a n i f i c a c i ó n v e r t i c a l . La segunda responde a una p l an i f j _ 

cac ión p a r t i c i p a t i v a . 

No se t r a t a solamente de dos puntos de v i s t a . Detec tar l as necesida-



des educat ivas bás i cas , así como o f r e ce r una a l t e r n a t i v a educat iva 

que de respuesta a esas necesidades bás i cas , qu iere dec i r que e l l o 

no se puede l l e v a r a cabo s in la p a r t i c i p a c i ó n de la comunidad. 

SÍ se t r a t a de un Programa de Educación a grupos marginados, tanto 

su planeación como e jecuc ión no puede e x c l u i r la pa r t i c i p a c i ón — 

rea l de esos grupos, de " . . . q u i e n e s saben lo que quieren y están -

dispuestos a buscar y c rear respuestas" (UNESCO/UNlCEF/CEC/p.8). 

P a r t i c i p a r es tomar par te en l as dec i s iones . Pero no sólamente en-

las consecuencias de esas dec i s iones , s ino también en el proceso de 

e laborac ión que las mismas impl ican. S i se acepta es te punto de — 

par t ida " . . . l a p l a n i f i c a c i ó n no puede ser monopolizada por un gru 

po de e s p e c i a l i s t a s , s ino que debe es ta r asegurada para todos Ios-

grupos y todos los indiv iduos que p a r t i c i p a n en las d e c i s i o n e s " . — 

( K J E L L , p. 17). 

En d e f i n i t i v a , s i se p lanteara en el Programa de Educación Para -

Todos, la necesidad de una p a r t i c i p a c i ó n real y e f e c t i v a de la co 

munidad, e l l o deberla mostrarse en el proceso mismo de la p l a n i f i , 

cac ión . La p a r t i c i p a c i ó n en e l señalamiento de sus necesidades ím 

p l i c a su p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a como ' s u j e t o ' en la fase de la i n -

ves t i gac ión . 

La necesidad de e laborar una e s t r a t e g i a educat iva que responda a 

las necesidades bás icas p l an tea , además, o t ro problema: 



m 

l a necesidad de una coord inac ión , no sólamente i n t r a s e c t o r i a l , -

s ino también i n t e r s e c t o r i a l . Dado que e l un iverso que p lantea -

e l Subprograma Educación Para Adul tos es amplio y se r e f i e r e a -

aspectos de d e s a r r o l l o de la comunidad y de c a p a c i t a c i ó n l a b o r a l , 

no puede quedar c i r c u n s c r i t a a l ámbito del sec to r educa t i vo . 

"En e l proceso de d e s a r r o l l o del programa se es t imu la rá la p a r -

t i c i p a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s t a l e s como e l CREA (Centro Regional-

de Enseñanza Normal) y , en gene ra l , de l as organ izac iones o b r e -

r a s , campesinas, pa t rona l e s , c lubes de s e r v i c i o s y de manera muy 

espec i a l la de todas aque l l a s agencias f e d e r a l e s , e s t a t a l e s y pa 

r a e s t a t a l e s que tengan a su cargo programas l igados con e l desa. 

r r o l l o " ( S E P , Subprograma de Educación para Adu l tos , p .11 ) . 

La e s t ruc tu ra del Programa nos muestra una concepción i n t r a sec to 

r i a l de la educación de adu l tos (Anexos No. 9 , 10, 11 y 12). La-

coord inac ión i n t e r s e c t o r i a l se muestra , en cambio, como una bús-

queda y una sugerencia i n d i c a t i v a a n i v e l e s t a t a l y mun i c i pa l , -

para " e s t imu l a r la p a r t i c i p a c i ó n " de los d i s t i n t o s sec to res e — 

i n s t i t u c i o n e s que t i enen que ver con la educación de adu l tos . 

ta coord inac ión e d u c a t i v a , " . . c o n s i s t e , básicamente, en a r t i c u l a r 

los elementos o aspectos que comprende una determinada acc ión — 

e d u c a t i v a , en una doble dimensión de r e l a c iones que se complemeii 

t an armoniosamente: dimensión in terna y dimensión ex te rna " ( P I -

CON, p. 2 ) . 



En la p r á c t i c a , la coord inac ión i n t e r s e c t o r i a l que p lantea e l Sub-

programa a n i v e l munic ipal (es e l caso de P á t z c u a r o ) , se t raduce -

en la búsqueda de apoyo f i n a n c i e r o para ga r an t i z a r l as acc iones a-

d e s a r r o l l a r . Una de e l l a s , l a b o n i f i c a c i ó n , a manera de es t ímu lo ,-

para los promotores v o l u n t a r i o s del Subprograma en l as d i s t i n t a s -

l o ca l i dades del munic ip io . 

" . . . e l hombre y la comunidad cons t i tuyen la pieza fundamental en -

e s t e proceso de cambio, su papel de agentes nos l l e v a a reconocer-

que uno de los f a c t o r e s fundamentales para la r e a l i z a c i ó n del pro-

ceso de d e s a r r o l l o es la p a r t i c i p a c i ó n popular y j un to con e l l a l a 

coord inac ión es t recha de todos los organismos que puedan r e a l i z a r 

una labor integrada de respaldo a esta empresa" (URRUTIA, QUIJADA, 

p . 1 8 ) . 

Una ú l t ima cons ide rac ión . "Para e s t a b l e c e r metas v i a b l e s de l a s --

que podamos tener una buena eva luac ión en un lapso razonable , se -

propone que la primera etapa del Programa cubra e l b i en i o 1978-19-

80. 

En ese año podrán medirse con p r e c i s i ó n los resu l tados g rac i as a l -

cei so general de pob lac ión . Y con base en los avances que se logren 

y en la exper ienc ia que se obtenga, se propondrán nuevas metas pa 

ra 1982" ( S E P , Educación Para Todos, Doc t r i n a , p. 9 ) . 

Los resu l tados que puede a r r o j a r e l censo general de pob lac ión , -



se r e f i e r e n indudablemente a l número de ana l fabetos (aunque e l l o no 

se garant iza t o t a lmen te ) , y numerosos aspectos de suma importancia . 

No c o n s t i t u y e , en s í mismo, un instrumento de eva luac ión , especiaj_ 

mente diseñado para medir y conocer los resu l tados del Programa; -

para e s t ab l e ce r los cambios de c a r á c t e r c u l t u r a l , p r o f e s i o n a l , so-

c i a l y económico logrados por e f e c to de la a l f a b e t i z a c i ó n y l as d£ 

más acc iones que proponen los Subprogramas, t an to a n i v e l de par-

t i c i p a n t e s , como de los grupos y comunidades; y para con ta r con --

elementos de j u i c i o en un o b j e t i v o a n á l i s i s de la organ izac ión de l 

t r a b a j o , la e f i c a c i a de los métodos y m a t e r i a l e s , la ac tuac ión del 

pe r sona l , e t c . 

SÍ todos estos aspectos no son cub i e r t o s por la eva luac ión la e f i -

c a c i a del Programa se reduce a los l í m i t e s dudosos de la s u b j e t i v i . 

dad. 

E l diseño del sistema de eva luac ión del Subprograma de Educación -

para Adu l tos . es tá a cargo de una comisión integrada por represen-

tan tes del S e c r e t a r i a d o Técnico Nacional del Programa "Educación -

Para Todos". 

Según e l cronograma de a c t i v i d a d e s , su formulac ión d e f i n i t i v a esta, 

ba p r e v i s t a para f i n e s de agosto de 1978. Hasta l a fecha no se han 

d i fundido l as reso luc iones . 



12.4 HACIA LA DETERMINACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS BASICAS. 

12.4.1 In t roducc ión . 

Dado que se i n s i s t e , desde e l comienzo, en la necesidad de una p la-

n i f i c a c i ó n cuyo punto de pa r t i da sea la s a t i s f a c c i ó n de necesidades 

b á s i c a s , se cons idera fundamental importancia la op in ión de los edu 

cadores de adu l tos de Pátzcuaro en la determinación de las mismas. 

E l tiempo l imi tado para r e a l i z a r es ta i n ve s t i ga c i ón hace que la in-

formación recogida no cons t i tuya más que un elemento en una primera 

etapa de la determinación de l as necesidades educa t i vas de Pátzcua« 

ro. Teniendo en cuenta que t a l e s necesidades no se c i r cunsc r i ben a l 

ámbito del sec tor educa t i vo , l as op in iones v e r t i d a s a n i v e l i n d i v i -

dual deberán ser cont ras tadas poster io rmente , en un proceso de con. 

f r on tac ión c r í t i c a y p a r t l c i p a t i v a , con l as que su r j an de todos y -

cada uno de los que t i enen a su cargo t a r eas re lac ionadas con la — 

educación de adu l tos en e l mun i c ip io , as í como también de la comunj_ 

dad en genera l . 

Pero e l l o se r í a f r u t o de una nueva i n v e s t i g a c i ó n . 

Para r e a l i z a r esta i n ves t i gac i ón se t r a b a j ó con la t o t a l i d a d del -

un i ve r so : Los educadores de adu l tos de Pátzcuaro que laboran en --

los cent ros CEIDA, CEBA " J e s ú s I s á i s Reyes" y en comunidades indf-



genas (en coord inac ión con e l 1N1) y que dependen de la D i recc ión -

de Educación a Grupos Marginados de la SEP. 

Son once , si b ien los dos educadores que t r a b a j a n en comunidades Ín_ 

d lgenas , no r e a l i z a n únicamente t a r eas de educación de adu l tos s ino 

a l f a b e t i z a c i ó n b i l i ngUe a a d u l t o s , juntamente con niños y adolescen^ 

t e s (espec ia lmente estos ú l t i m o s ) . 

Los datos cont ienen información r e f e r i d a a los t r e s Subprogramas --

del Programa Nacional de Educación Para Todos: e l de P r imar ia para-

todos los n iños , e l de C g s t e l l a n i z a c i ó n , e l Educación para Adu l tos , 

En gene ra l , se estima que ex i s t en en México, dos mi l l ones de niños-

s i n e s c u e l a , s i e t e m i l l ones de adu l tos no a l f abe t i z ados y t r e c e mi-

l lones s i n haber completado la p r i m a r i a ; en és ta misma s i t ua c i ón se 

encuentran cerca de medio m i l l ón de ind ígenas. Lo que s i g n i f i c a r f a -

en términos c u a n t i f i c a b l e s , 23 m i l l ones de marginados, cuando la po 

b l a c i ón de México es cercana a los 60 m i l l o n e s . 

"En e l primer caso -educación pr imar ia- conocíamos la magnitud de -

la demanda su d i s t r i b u c i ó n geog rá f i c a , los f a c t o r e s que han demora-

do su e jecuc ión y la d e f i n i c i ó n de los t r aba j adores que tomarían a-

su cargo las correspondientes acc iones ; inc luso sabíamos cua les ---

eran l as deb i l idades del sistema que son causa de que solamente 60-

de cada 100 niños que se i nsc r iben en l as e s c u e l a s , terminan su edu, 

cac ión p r imar i a . 



En e l segundo - c a s t e l l a n i z a c i ó n - nos percatamos de que son aprox i-

madamente un m i l l ó n los mexicanos que no hablan la lengua o f i c i a l ; 

que no rebasa la c i f r a de c i e n m i l , l a poblac ión de 5,6 y 7 años -

de edad y que e l 40% de la poblac ión está siendo atendida en l as -

escue las b i l i n g ü e s , que contamos con una e s t ruc tu ra de s e r v i c i o s -

educat i vos dentro de la SEP y en e l I N I , que favorecen la r e a l i z a -

c ión de l as acc iones para poner en posesión de la lengua o f i c i a l a 

ese m i l l ón de mexicanos. 

En e l t e r c e r caso -educación para adul tos- e l problema presenta --

c a r a c t e r í s t i c a s r e l e v an t e s ; en magnitud, supera e l número de suje-

tos de educación de los subprogramas a n t e r i o r e s : -hay todav ía en -

México cerca de 7 mi l lones de adu l tos ana l fabeto- Más de 13 m i l l o -

nes de a l f abe t i z ados no han terminado su p r imar i a . De e l l o s una — 

pa r t e no u t i l i z a e l a l f abe to porque lo ha perd ido. Cada año 200.000 

jóvenes cumplen 15 de edad s i n haber aprendido a l e e r . No e x i s t e -

dentro del sistema nacional de educac ión, una e s t ruc tu ra só l i da --

que s i r v a de apoyo a las a c t i v i d a d e s que nos proponemos r e a l i z a r . . 

. . ( S E P , Subprograma de Educac. Para Adu l tos , p. 2 ) . 

12.4 .2 .- El Subprograma de Educación P r imar ia para Niños. 

Respecto a l primero de los Subprogramas, t end ien te a s a t i s f a c e r e l 



n i v e l de pr imar ia para niños en edad e s c o l a r , los educadores de — 

adu l tos de Pátzcuaro cons idera ron , en gene ra l , que l a s acc iones a-

d e s a r r o l l a r podr ían c u b r i r a lgunas demandas en las zonas ru r a l e s -

más marginadas donde no ex i s t en escue las o no han s ido creadas pía, 

zas para maestros. La zona urbana de Pátzcuaro cuenta , en e s t e sen, 

t i d o , con una i n f a e s t r u c t u r a s a t i s f a c t o r i a . 

Las op in iones v e r t i d a s por los responsables de su e j e cuc ión en la-

Delegación de la SEP en Michoacán, co inc iden ampliamente con l as -

señaladas anter iormente . I n c l u s o , l as acc iones que se cumplen en -

esta primera etapa l l egan a c u b r i r más de un noventa por c i e n t o de 

la demanda de s e r v i c i o s . 

A n i ve l nac ional es te Subprograma t i e n e una importancia fundamen-

t a l , por cuanto se considera que la ca renc i a de s e r v i c i o s en es te-

n i v e l es la fuente p r i n c i p a l de l a cual se nut re e l problema de la 

marg ina l idad . 

S i n embargo, l as expec ta t i v as de los educadores de adu l tos de P á t ¿ 

cua ro , que en su mayoría e j e r c e n también en e l n i v e l de p r i m a r i a , 

l l e v a n a cons idera r que s i b ien e l Subprograma s i g n i f i c a la cobe£ 

tura de la demanda en cuanto a la c r eac ión de nuevos centros e es-

cue las y de nuevas plazas para maestros , e l l o no s i g n i f i c a , necesa 

r iamente , e l mejoramiento de los s e r v i c i o s e x i s t e n t e s . 

Los aspectos c u a n t i t a t i v o s de la educación en e l n i v e l de prima--



r í a pueden ser atendidos por e s t e Subprograma. Pero los aspectos -

c u a l i t a t i v o s quedan s i n un t ra tamiento e s p e c i a l . 

Por o t r a p a r t e , un aumento de s e r v i c i o s a n i v e l p r imar io , con t r i bu 

y e , indudablemente, a ampl iar la base de la p irámide que, g r á f i c a -

mente cons t i t u ye e l sistema educat i vo mexicano. Pero no imp l i ca , -

necesar iamente, p a l i a r (en e l mejor de los casos) e l problema de -

la marg ina l ¡dad , en tanto no se l l e v e n a cabo o t r a s acc iones c o n -

j u n t a s en los demás n i v e l e s de la p i rámide , que contr ibuyan a una-

rea l 'democrat izac ión ' del sistema educa t i vo . 

12.4 .3 .- El Subprograma de C a s t e l l a n i z a c i ó n . 

En cuanto a l Subprograma de c a s t e l l a n i z a c i ó n , su problemát ica muy-

ampl ia , excede los l í m i t e s más f l e x i b l e s de es ta i n ve s t i g a c i ón . 

S i n embargo, la mayoría de los en t r ev i s t ados convino que e l p r o -

blema no es p r i o r i t a r i o , s i b ien por e l l o no menos importante, en 

Pátzcuaro y , en gene ra l , en Michoacán. 

De los resu l tados obtenidos por la D i recc ión de Educación a Grupos 

Marginados en Michoacán en la primera etapa de la Reco lecc ión de -

Inf rmación Bás ica para e l Programa de Educación Para Todos, e l n£ 

mero de indígenas monolingües que no hablan españo l , ha descendido 

considerablemente en es t e Estado: 

de 12.326, anotados en e l ú l t imo Censo General de Poblac ión a — 



5.000 en una primera aproximación ( todav ía no se t i enen datos -

exac tos ) . 

En la Coordinación de l as acc iones que piensa l l e v a r a cabo es-

t e Subprograma, la func ión que desempeñará e l I n s t i t u t o N a c i o -

nal I n d i g e n i s t a , se considera de importancia c a p i t a l . Las metas 

son, en muy grandes rasgos , c a s t e l l a n i z a r en e l per íodo compren_ 

dido en t re 1978 y 1980 e incorporar a la p r imar i a en una segun-

da etapa hasta 1982. 

Se in tenta l l e v a r a cabo con e s t e Subprograma un proceso que --

comienza con la a l f a b e t i z a c i ó n en su propia lengua, para pasar-

luego a la l e c tu ra y e s c r i t u r a en e l c a s t e l l a n o . El ap rend iza j e 

en la lengua vernácula es as í un t r á n s i t o para i n t r o d u c i r a l — 

adu l to en una c u l t u r a e s c r i t a . 

" S i n embargo, en v i s t a de que estos grupos poseen una c u l t u r a -

o ra l -a veces muy r i c a en t r a d i c i o n e s y en aspectos a r t f s t i c o s -

y soc i a l e s- t a l vez pueda ser de más u t i l i d a d i n i c i a r un proce-

so educat ivo en su propia lengua con mayor u t i l i z a c i ó n de la pa. 

labra hablada, en apoyo de acc iones elemementales de mejoramieri 

t o . . . " (SORIA, o. 18) . 

12.4.4.- E l Subprograma "Educación para A d u l t o s " . 

En cuanto a l Subprograma de Educación Para Adu l t o s , los entre--



v i s t ados cons ideraron en su t o t a l i d a d que esta área es de p r i o r i t a -

r i a a tenc ión en Pátzcuaro y en general en Michoacán. 

De una poblac ión estimada en cuarenta mil hab i tan tes e x i s t e en Pátz 

cuaro una poblac ión ana l f abe ta de quince años o más, que se c a l c u l a 

en t r e s mil qu in ien tos aproximadamente. 

Actualmente los dos centros de educación de adu l tos no a lcanzan a -

c u b r i r la derpanda urbana. Se c a l c u l a que sólamente en la ciudad de-

Pátzcuaro e x i s t e una poblac ión ana l f abe ta estimada de 1895» mien—-

t r a s que e l número de adu l tos r eg i s t r ados en los cent ros es k k ] . 

S i n embargo, todav ía no ex i s t en datos t o t a l e s de e s co l a r i dad de la-

poblac ión adu l ta para poder a p r e c i a r la magnitud de la demanda. 

Por o t r a p a r t e , los en t r ev i s t ados cons ideraron que no son s u f i c i e n -

tes estos datos para c a r a c t e r i z a r e l problema de la marg ina l idad -

en Pá tzcuaro , ya que ex i s t en numerosos aspectos que no son con tem-

plados en es tas c i f r a s , como aque l los que se r e f i e r e n a sa lud , v i -

v i enda , ingresos , d i s t r i b u c i ó n de la pob lac ión , tenenc ia de l a t i e -

r r a , por mencionar algunos de los ejemplos señalados. 

Para atender estos problemas no es s u f i c i e n t e l a i n f r a e s t r u c t u r a --

que o f recen estos centros en Pá tzcuaro , t an to por la escasez de pe£ 

sonal (once en t t a l ) , por la formación adqu i r ida (maestros de p r i -

maria) como por su ub icac ión (exc lus ivamente en la zona urbana) . 



En es te s en t i do , l a s expec ta t i v as respecto a l Subprograma Educación 

Para Adultos se cen t ran , fundamentalmente, en dos l í n e a s : 

Por un lado e x i s t e una tendencia a cons idera r e l aumento de los se£ 

v i c i o s ex i s t en t e s e i r r a d i a r l a acc ión que cumplen los Centros de -

Educación Bás ica Para Adu l tos , con la c reac ión de nuevos CEBA, espe 

c i a lmen te , en las zonas ru ra l e s y , consecuentemente, con la as igna-

c ión de nuevos cupos para educadores de adu l tos . 

Por o t ro lado e l mejoramiento de los s e r v i c i o s ex i s t en t e s imp l i c a , -

además de un aspecto c u a n t i t a t i v o , la necesidad de adecuar y rees-

t r u c t u r a r los planes y programas ex i s t en t e s de acuerdo a l as neces^i, 

dades de las d i s t i n t a s zonas y r e a l i z a r o t r a s acc iones de desa r ro— 

l i o de la comunidad, de c apac i t a c i ón l abora l en l as zonas urbanas -

(para l as a c t i v i d a d e s pesqueras, por e j emp lo ) , as í como de capac i-

t a c i ón r u r a l . 

Es conveniente seña la r que S e c r e t a r i a d o E j e c u t i v o del Subprograma a 

n i v e l e s t a t a l , ha considerado la necesidad de apoyar las acc iones -

de educación de a d u l t o s , no sobre l a i n f r a e s t r u c t u r a o f r e c i d a por -

los CEBA, s ino a t r a vé s de " c í r c u l o s de e s t u d i o " . Otros Es tados , --

en cambio, lo hacen con e l c r i t e r i o de i r r a d i a c i ó n de los CEBA; por 

ejemplo Veracruz. 

El comité municipal en Pátzcuaro del Subprograma, ha considerado --

también, que s i la a p l i c a c i ó n del c r i t e r i o del polo de d e s a r r o l l o -



impl ica r e a l i z a r acc iones en la zona urbana, quedará s i n a t enc i ón , 

en esta primera e tapa , gran pa r t e de l a demanda r u r a l . En cambio -

se pretende encontrar la forma de i r ampliando e l radio de a c c i o — 

nes desde un comienzo de la implantac ión del Subprograma, r e fo rza r 

do la ¡dea de una descen t r a l i z a c i ón de la e s t ruc tu ra o rgan i za t i v a-

del Programa. 

12 .4 .5 .- Otras I n ves t i gac íones. 

En e l in tento de c o n t r i b u i r a la determinac ión de l as necesidades-

educa t i vas b á s i c a s , se han tomado en cuenta también o t r a s i n v e s t í -

gaciones r ea l i zadas en Pátzcuaro. A s í , por e jemplo, como resu l tado 

del t r a b a j o r ea l i zado por p a r t i c i p a n t e s a l curso sobre A l f a b e t i z a -

c ión y Desa r ro l l o y sobre Educación de Adul tos y Desa r ro l l o Rura l-

que r e a l i z ó e l CREFAL en t r e mayo y novimebre de 1977, juntamente -

con algunos e s p e c i a l i s t a s de la I n s t i t u c i ó n , se detec taron algunos 

problemas p r i o r i t a r i o s en l as co lon i a s del área de i n f l u e n c i a de -

é s t a : More los , I b a r r a , Revo luc ión , V i v e r o s ; y en la comunidad ru— 

ra l de Santa María de Huiramangaro. 

La s í n t e s i s de los problemas surg ie ron de l as d i scus iones con los-

mismos miembros de l as c o l o n i a s . 

Algunos de e l l o s son: - f a l t a de agua potab le - f a l t a de fuentes de-

t r a b a j o - contaminación del lago - f a l t a de organ izac ión comunlta--



r í a - escasa proyecc ión de l a escue la hac ia la comunidad . - e t c . 

De l as necesidades detectadas en la comunidad ru ra l de Santa — 

rTa de Huiramangaro son p r i o r i t a r i a s : - a s i s t e n c i a t é cn i ca agrope 

cua r i a -programa educat i vo sobre sa lubr idad ambiental -programa -

sobre mejoramiento de la v i v i enda -programa sobre conservac ión de 

f r u t a s -educación de adu l tos . 

S i part imos de la d e f i n i c i ó n de necesidades educa t i vas bás i cas --

que da la UNESCO como " e l conjunto de conocimientos des t r ezas , ha 

b i l i d a d e s a c t i t u d e s y v a l o r e s que capac i t an a l ind iv iduo y a Ios-

grupos para e n f r e n t a r los problemas bás icos de su v ida c o t i d i a n a . . " 

(UNESCO/UNICEF/CEC/p.233)* puede cons ide ra rse que la formulación-

de l as necesidades detectadas en la comunidad ru ra l se aproximan-

a es ta d e f i n i c i ó n . 

Los resu l tados obtenidos en es tas i n ves t i gac i ones corresponden, en 

r e a l i d a d , a momentos o fases d i s t i n t a s en e l proceso de determina-

c ión de necesidades bás i c a s . Los primeros corresponden a la etapa-

de i n ven t a r i o de ca renc i a s y de problemas e x i s t e n t e s . Las segundas 

ya impl ican una re t roa l imentac ión de los resu l tados de la i n v e s t i -

gación a la comunidad. 

F a l t a r l a por determinar la formulac ión ope ra t i v a de esas necesida-

des , la i d e n t i f i c a c i ó n de los recursos ex i s t en t e s en la comunidad, 

l a e l aborac ión de la e s t r a t e g i a educat i va y nuevos procesos de ---



r e t roa l ¡men tac ión en cada e tapa . 

S i par t imos, como se dec ía an te r io rmente , de esa d e f i n i c i ó n de nece 

s idades educa t i vas b á s i c a s , se comprende que los resu l tados obten i-

dos no cons t i tuyen necesidades educa t i vas bás i cas de la comunidad,-

s ino una primera aproximación en su proceso de determinac ión. 

Dado que e s t e es e l punto de p a r t i d a fundamental para d e s a r r o l l a r -

una e s t r a t e g i a educat i va en la reg ión , se cons iderarán en l as reco-

mendaciones de e s t e t r a b a j o , los l incamientos del diseño de una nue 

va i n v e s t i g a c i ó n , cuyo o b j e t i v o p r i n c i p a l sea , prec isamente, la de-

f i n i c i ó n de e s t as neces idades. 

13.- La Formación de Recursos Humanos. 

"Los sistemas de formación y c apac i t a c i ón de educadores de adu l tos-

en los d i s t i n t o s n i v e l e s deber ían ser es t ruc turados de manera - — 

que respondan a la necesidad de disponer de un personal e f i c i e n t e , -

tanto por sus conocimientos como por su a c t i t u d p r o f e s i o n a l " (SORIA 

p. 18) . 

En México, a l igual que en la mayoría de los pa íses l a t inoamer ica-

nos, e l hecho genera l izado s igue siendo la amplia p a r t i c i p a c i ó n , en 

l a s t a reas J e la educación de a d u l t o s , de los maestros de escue la -

p r ima r i a . Y también se a p e l a , como en e l caso del Programa Nacional 

de Educación Para Todos, 5I " vo lun ta r i ado " , debido a la escasez -



de personal c a l i f i c a d o . 

S i b ien e x i s t e preocupación por c a p a c i t a r e s t e pe r sona l , de o r i g e n 

soc iopro fes iona l y n i v e l de formación muy d i v e r s o s , la forma de ca, 

pac i t a c i ón se reduce a cursos de co r t a durac ión cuya r e a l i z a c i ó n -

es tá p r e v i s t a antes de i n i c i a r e l Programa. 

La Escuela Normal Super io r de Michoacán podría cumpl i r en e l Esta-

do una importante mis ión a l respecto en tanto ha e s t ab l e c ido p l a -

nes e spec í a l e s de formación en e l campo de la educación de adu l tos , 

" . . . ( l a s i n s t i t u c i o n e s educa t i vas ) se presentan espontáneamente co 

mo organismos con funciones económicas y educa t i vas b ien d e f i n i d a s : 

l a de formar recursos humanos para la a c t i v i d a d económica, la de -

asegurar la t ransmis ión del patr imonio c u l t u r a l , y d e s a r r o l l a r -

l a s capacidades i n d i v i d u a l e s adecuadas para l a I n t eg rac ión s o c i a l " 

( L aba r ca , p. 69 ) . 

13.1.- La Capac i tac ión del Personal del Subprograma Educación para 

Adu l tos . 

Crganizado por e l S e c r e t a r i a d o Técnico del Programa Nacional de --

Educación Para Todos, se l l e v ó a cabo en More l í a e l Curso de Capa-

c i t a c i ó n para e l personal que se desempeñarán, a su vez , como cap ¿ 

c i t a d o r e s y o r i en tadores a u x i l i a r e s del Subprograma en Michoacán. 



En é l p a r t i c i p a r o n diez egresados de la Escuela Normal Super io r de 

Míchoacán y algunos superv i sores de zonas e sco l a r es del Es tado, --

as í como también la autora de es ta i n ve s t i g a c i ón . 

De esta manera, se pretende logra r " . . . u n sistema e f i c i e n t e de su-

p e r v i s i ó n " y contar con func iona r i os responsables de la "programa-

c i ó n , asesoramiento, conducción, admin i s t r a c i ón , fomento y evalua-

c ión de los s e r v i c i o s que se es tab lezcan con es te p ropós i t o " ( S EP , 

Subprograma Educación Para Adu l t o s , Diseño del S e r v i c i o de SupervV 

s ión . p . 2 ) . 

Los d e s t i n a t a r i o s f i n a l e s de los cursos de c apac i t a c i ón son los — 

I n s t r u c t o r e s ; e s por esta razón que los o b j e t i v o s p a r t i c u l a r e s son-

Ios mismos para todos los n i v e l e s de c apac i t a c i ón . 
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PROCESO DE CAPACITACION 
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Los superv isores del Subprograma (que tendrán a su cargo la se l ec-

c ión y c apac i t a c i ón de los i n s t r u c to r e s ) se se l ecc iona rán en t r e e l 

personal en s e r v i c i o de la SEP , "preferentemente en t r e quienes de-

sempeñen esa misma func ión " . Esto qu ie re d e c i r , concretamente, Su-

pe rv i so res y D i rec to res de escue las p r ima r i a s . 

Los c r i t e r i o s de se l e c c i ón que se tendrán en cuenta son: 

" - que radiquen en la zona donde se es tab lezcan los s e r v i -
c i o s . 

- sent ido de responsab i l idad y capacidad demostrados en e l -
desempeño de sus func iones . 

- hab i l i dad para e l manejo del persona l . 

- I n i c i a t i v a . " (Subprograma de Educación Para Adu l t o s , Di-
seño del S e r v i c i o de s u p e r v i s i ó n , p . 2 ) . 

Por o t r a p a r t e , para desempeñar la func ión de I n s t r u c t o r , se apela-

a i " v o l u n t a r i a d o " n a c i o n a l , lo cual impl ica bastante f l e x i b i l i d a d -

en cuanto a edad o n i v e l de formación. 

"No se descar ta la p a r t i c i p a c i ó n del es tud ian tado , espec ia lmente de 

enseñanza media. También se piensa incorporar jóvenes consc r ip tos a 

es ta t a r e a " , promover la p a r t i c i p a c i ó n de "o rgan izac iones obre ros ,-

pa t rona l e s , c lubes de s e r v i c i o s y de manera muy espec i a l la de aqu¿ 

H a s agencias f e d e r a l e s , e s t a t a l e s y p a r a e s t a t a l e s que tengan a su-

ca rgo programas l igados con e l d e s a r r o l l o " ( S E P , Subprograma Educa-

c ión para Adu l t o s , p . 3 ) . 



El esquema de c apac i t a c i ón u t i l i z a d o se lo denominó "en cascada" . 

Los úl t imos d e s t i n a t a r i o s de la " c a s cada " , son los I n s t r u c t o r e s , -

quienes t i enen a su cargo la acc ión pedagógica. 

SÍ b ien es tas acc iones permiten e l ' a r ranque ' del Subprograma, --

todav ía no se han p r e v i s t o las e s t r a t e g i a s para superar e l proble 

ma que impl ica la incorporac ión e f e c t i v a y permanente del perso-

nal v o l u n t a r i o . 

Un curso de capac i t a c i ón para educadores de adu l tos impl ica esen-

c ia lmente un proceso de conceptual i zac íón del sistema de a l fabet j^ 

zac ión y la t eó r f a en que es te se apoya, como as í también la a d -

q u i s i c i ó n de la competencia necesar ia para a p l i c a r l a . No se l o g r a , e 

ev identemente, a t r a vés de un curso in format ivo antes de i n i c i a r -

las acc iones de un programa, s ino a t r a vé s de una formación perma 

nente. 

En es t e concepto de capac i t a c i ón se t r a t a de e q u i l i b r a r los aspee, 

tos de t e o r í a y p r á c t i c a , dentro del proceso global de formación-

(UNESCO, La formación del personal de a l f a b e t i z a c i ó n func iona l---

Gufa P r á c t i c a , 1973). 

En l a c apac i t a c i ón que l l e v a a cabo e l Subprograma, e l proceso de 

conceptual i zac ión de la acc ión a l f abe t i zado ra a s i como su t e o r í a , 

se apoya en los p r i n c i p i o s de la educación fundamental. 



Y la adqu i s i c i ón de competencia se reduce, dada su co r t a durac ión , 

a l conocimiento del a u x i l i a r d i d á c t i c o y cuaderno de t r a b a j o del -

p a r t i c i p a n t e para o r i e n t a r l o en su co r r e c t a a p l i c a c i ó n , as t como -

a l conocimiento de e s t r a t e g i a s para la mot ivac ión de la acc ión pe-

dagógica. 

" . . . L o s métodos t r a d i c i o n a l e s de formación adolecen de i n s u f i c i e n -

c i a s debidas a la importancia que generalmente se a t r i buye a la --

t ransmis ión de fórmulas y conocimientos por medio de cu r sos , explj^ 

cac iones , e t c . 

En r e a l i d a d , los únicos conocimientos verdaderos son los que se a ¿ 

quieren por la e x p e r i e n c i a , en una s i t u a c i ó n rea l y según un proce 

dimiento que i n t e g r a , en e l ac to mismo de aprender , l as a c t i v i d a — 

des p r á c t i c a s y su exp l i c a c i ón t e ó r i c a " (UNESCO, La formación de -

personal de a l f a b e t i z a c i ó n f u n c i o n a l , p . 9 ) . 

Por o t r a p a r t e , s i bien e x i s t e unidad de c r i t e r i o en los p r i n c i ---

pios que guían la formación de los educadores de adu l tos del Sub— 

programa, ( e l l o s son los de la educación fundamenta l ) , es to no de-

be r í a i m p l i c a r , necesar iamente, la misma unidad de los métodos de-

preparac ión . Por e l c o n t r a r i o estos pueden y deben v a r i a r de mane-

ra que se adapten a las c i r c u n s t a n c i a s de l a a cc ión . 

"La formación debe e s t a r a soc i ada , concretamente a los esfuerzos -

desplegados para I d e n t i f i c a r y luego r e so l ve r los problemas del nie 

d io en que se mueven los educandos" (UNESCO, La formación del per-



sonal de a l f a b e t i z a c i ó n f u n c i o n a l , p. 101). 

S i part imos de es tas cons ide rac iones , e l Curso de c apac i t a c i ón del 

Subprograma Educación Para A d u l t o s , presenta l as c a r a c t e r í s t i c a s -

de los sistemas t r a d i c i o n a l e s de c a p a c i t a c i ó n . Mientras más desce£ 

d i en te es la " cascada " , menor es l a información que se imparte so-

bre l as dec i s iones y c r i t e r i o s adoptados para implementar e l S u b -

programa, mayor es la d i r e c t i v i d a d , menor es l a p a r t i c i p a c i ó n de -

los educadores. 

Se pretende contar con un personal docente que, además de su capa-

c i t a c i ó n I n t e g r a l , es té motivado a p a r t i c i p a r conc iente y a c t i v a -

mente en la t ransformación y e l d e s a r r o l l o de su comunidad. Pero -

cuando no hay problemas concretos que r e so l v e r o cuando estos e s -

tán formulados de manera amplia y ambigua ( l a marginal idad) los nj_ 

v e l e s de p a r t i c i p a c i ó n se tornan igualmente d i fusos como dudosos. 

Se produce, inev i tab lemente , un desfase cons ide rab l e ent re los ob-

j e t i v o s y los contenidos del curso y l as a c t i v i d a d e s operac iona les 

der i vadas de e l l o s , pues no dan c ab ida , en medida s u f i c i e n t e , a l -

conocimiento del medio y no están su f i c i en temente o r ien tados hac ia 

una formación i n t e g r a l . Una v i s i t a de observac ión sobre e l t e r reno 

y , en e l mejor de los casos , a lgunas ses iones de t r aba jos p r á c t i -

cos , son i n s u f i c i e n t e s para e l a n á l i s i s de una s i t ua c i ón o de un -

p rob1ema• 



Por o t r a p a r t e , no hay acc iones (por lo menos complementar ias) — 

p l a n i f i c a d a s de formación para e l d e s a r r o l l o de l a comunidad o — 

pautas para acc iones de c a p a c i t a c i ó n l a b o r a l . Tampoco hay r e t r o — 

a l imen tac ión en e l esquema de c a p a c i t a c i ó n . Igualmente e l tiempo-

des t inado a cada una de e l l a s es por demás i n s u f i c i e n t e en func ión 

de los o b j e t i v o s propuestos. 

En e s t e s e n t i d o , e l Subprograma ade lan ta que: 

" . . . L a f a l t a de personal e s p e c i a l i z a d o en a t enc ión de es tos g r u -

pos; la prob lemát ica para inco rpora r a l programa a un personal vo 

l u n t a r i o cuya co l aborac ión e s t é subordinada a l a emoción que l o -

gremos i n s p i r a r l e y que le conduzca a a cep ta r como un compromiso-

moral e impostergable hac ia sus conciudadanos, l a t a r ea propuesta ; 

s i anal izamos lo a n t e r i o r , se comprenderán mejor l a s d i f i c u l t a d e s 

que hemos conf rontado , a l fo rmular e s t e Subprograma". ( S E P , S u b -

programa Educación Para A d u l t o s , p . 2 ) . 

S i n embargo, es p o s i b l e suponer que s i no se supera e s t a f a se i n i -

c i a l a t r a v é s de o t ro s c u r s o s , cuyos o b j e t i v o s t i endan a l a forma-

c i ón en s e r v i c i o y a l a formación permanente, l a s d i f i c u l t a d e s se-

ña ladas se verán m u l t i p l i c a d a s . 



13.2.- La Escue la Normal Supe r io r de Michoacán. 

Después del P r imer Seminar io Nacional de Educac ión Normal Supe r i o r 

e fectuado en Qaxtepec en marzo de 1975» se recomendó la rees t ruc tu . 

r a c i ón de la educación normal s u p e r i o r , para responder a l a deman-

da de s e r v i c i s , en e l n i v e l de la enseñanza media y s u p e r i o r : — 

" . . . e s la encargada de formar educadores, admin i s t radores e inves-

t i gadores para atender a los requer imientos de l a s i n s t i t u c i o n e s -

de los t i po medio y super io r en sus modal idades e s c o l a r e s y ex t ra-

e s c o l a r e s " ( S E P , Informe del Consejo Nac iona l Técn i co de la Educa-

c i ó n , p.2) . 

Dentro de esos l ineamientos también es su o b j e t i v o formar educado-

res que, " . . . c o n base en e l conocimiento de l as l e yes del desarro-

l l o s o c i a l , sean f a c t o r e s de cambio de la soc iedad mediante l a in-

t eg rac i ón de una conc i enc i a c r í t i c a y c r eado ra , o r i en tada hac ia --

formas super io res de v i da que aseguren la autodeterminac ión econó-

mica y p o l í t i c a del p a í s " . 

Además, " s e v i n c u l a r á l a s e scue l as normales super io res con la rea-

l i d a d socioeconómica reg iona l y nac iona l para formar l a conc i enc i a 

s o c i a l de los alumnos" ( S E P , Informe del Consejo Nacional Técn ico-

de la Educac ión, p . 3 ) . 

En cuanto a los p lanes y programas de e s t u d i o , abarcan , dentro de • 

l a preparac ión e s p e c í f i c a , t r e s a spec tos : 



" - metodología d i d á c t i c a e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 

- formación c i e n t í f i c a 

- a p l i c a c i ó n p r á c t i c a " ( S E P , Informe del Consejo Nacional 

Técn ico de la Educac ión , p . 4 ) . 

Es tos aspectos genera les se i n c luyen en los o b j e t i v o s , p lanes y -

programas de c u a l q u i e r escue la normal s u p e r i o r , a p a r t i r de 1976. 

En lo que respecta a la Escue la Normal Supe r i o r de M o r e l i a , en — 

forma e s p e c i a l , es la única en su t i p o que cuenta con una L i c e n -

c i a t u r a en Educación Permanente con E s p e c i a l i d a d en Educación de-

A d u l t o s , de muy r e c i e n t e c r e a c i ó n . Su P l an de Es tud ios "den t ro — 

del marco de la Educación Permanente" , se implementó a p a r t i r de-

sept iembre de 1977« 

En cuanto a l concepto de Educación Permanente, e l P l an s e ñ a l a : 

"Proponemos la Educación Permanente como idea mestra de l a s p o l í -

t i c a s educa t i vas para e l deven i r de los años. Y e s t e concepto es-

v á l i d o t an to para los pa í ses d e s a r r o l l a d o s como para los pa í ses -

en v í a s de d e s a r r o l l o " ( F a u r e , Aprender a s e r , en ENSM, P l an de -

E s t u d i o s , p . 1 ) . 

Dentro del á rea de Educación Permanente, l a formación del e d u c a -

dor para e l campo de la educación de a d u l t o s , se basa fundamenta^, 

mente en la d e f i n i c i ó n que da UNESCO en Na i rob i en 1976: 



"La expres ión Educación de Adul tos designa la t o t a l i d a d de los pro-

cesos organizados de educación sea cua l sea e l con ten ido , e l n i v e l -

o e l método, sean formales o no fo rma les , ya sea que prolonguen o -

reemplacen la educac ión i n i c i a l dispensada en l a s e s cue l a s y univer, 

s idades y en forma de ap r end i za j e p r o f e s i o n a l , g r a c i a s a l as cua l e s 

l as personas cons ideradas como adu l tos por l a soc iedad a la que per 

tenecen , d e s a r r o l l a n sus a p t i t u d e s , enr iquecen sus conoc imientos , -

mejoran sus competencias t é c n i c a s o p r o f e s i o n a l e s o l es dan una nue 

va o r i e n t a c i ó n , y hacen e v o l u c i o n a r sus a c t i t u d e s o su comportamien, 

t o en la doble pe r spec t i v a de un enr iquec imien to i n t eg r a l del hom-

bre y una p a r t i c i p a c i ó n en un d e s a r r o l l o socioeconómico y c u l t u r a l -

equ i l i b r ado e independ iente " (ENSM, P l an de E s t u d i o s , p . 7 ) . 

Se cons i de r a , además, que e l educador de adu l tos " . . . e s toda perso-

na que a t r a v é s de su i n t e r v e n c i ó n t i ende a m o d i f i c a r e l c o m p o r t a -

miento de o t ro s i n d i v i d u o s , incrementando sus conocimientos y capa-

c i d a d e s , t ra tando de a j u s t a r sus conductas a s i t u a c i o n e s e s p e c í f i -

c a s , generando un mayor grado de autonomía, desa r ro l l ando e l l a s un-

proceso c r í t i c o r e f l e x i v o cons tante y una p a r t i c i p a c i ó n conc i en t e -

en la so luc ión de sus propios problemas y de su comunidad" (ENSM, -

P l an de E s t u d i o s , p. 10) . 

Con es t as cons ide rac iones p r e v i a s se recomienda la e l abo rac i ón de-

un p lan " I n t e g r a l " , cuyo diseño obedece a lo modalidad de o b j e t i — 

vos , con una secuencia " l o n g i t u d i n a l M a lo largo de toda la c a r r e-



r a , desde donde se de f inen c inco l í n e a s de formac ión : F i l o s ó f i c a , -

metodo lóg ica , s o c i o l ó g i c a , p s i c o l ó g i c a y t écn i co-pedagóg ica , con — 

una e s t r a t e g i a i n t e r d i s c i p l i n a r i a , cuyo t r a t amien to metodológico iji 

t e rno es a base de módulos: "Los módulos a t i enden a cada uno de los 

problemas determinados. 

Para cada módulo se d iseñan únicamente o b j e t i v o s p a r t i c u l a r e s de to 

das l a s l í n e a s en la proporc ión que se cons ide re n e c e s a r i o . . . E l mó-

dulo pe rm i t e , mejor que l as d i s c i p l i n a s y o t r a s a l t e r n a t i v a s , l a — 

i n t e r d i s c i p l i n a v e r t i c a l y h o r i z o n t a l " (ENSM, P l an de E s t u d i o s , p . \ k ) . 

Se determina como metodología del P l a n de E s t u d i e s , la metodología -

p a r t i c i p a t i v a : 

"La metodología para la a p l i c a c i ó n de los módulos es l a p a r t i c i p a t i -

v a , denominada de formac ión , c a r a c t e r i z a d a por la apo r t a c i ón r e f l e x j , 

v a , c r í t i c a y d i a l ó g i c a de todos los i n t eg ran tes del grupo, e l r e s -

pe to , la no d i r c c t i v i d a d , e t c . " (ENSM, P l an de E s t u d i o s , p . 1 4 ) . 

Se propone, además, que la E va l uac i ón sea "permanente, cont inua e 

t e g r a l , a t r a v é s de la au toeva luac ión -eva l ua c i ón grupal -eva luac i ón 

i n s t i t u c i o n a l " (ENSM, P lan de E s t u d i o s , p . 1 5 ) . 

De acuerdo a l p lan de E s t u d i o s , un egresado de es ta á r e a , e s t a r í a — 

capac i t ado (p.2G) para e j e r c e r como docente de F i l o s o f í a , P s i c o l o g í a , 

S o c i o l o g í a , Pedagogía , dentro del s istema e s c o l a r i z a d o ; como o r i e n t a 

dores en p laneac ión de s e r v i c i o s e s c o l a r e s ; como c o o r d i n a d o r > de --



programas de a l f a b e t i z a c i ó n y promoción educa t i va para l a pob lac ión 

ru ra l marginada; de educación p r e e s c o l a r , p r imar i a y secundar ia en-

áreas marginadas; de s e r v i c i o s educa t i vos par*1 la pob lac ión adu l t a-

ru r a l marginada; de s e r v i c i o s de c a p a c i t a c i ó n y d e s a r r o l l o de l as -

comunidades r u r a l e s marginadas; a l f a b e t i z a c i ó n y promoción educa t i -

va para la poblac ión indígena marginada, etc.. 

En primera i n s t a n c i a , cabe s eña l a r que un P l an de Es tud ios como es-

t e p e r m i t i r í a con ta r en Michoacán, con personal a l t amente c a p a c i t a -

do en e l campo de la Educación de a d u l t o s . 

S i n embargo, es ta e s p e c i a l i d a d es t á en etapa de e s t r u c t u r a c i ó n admj_ 

n i s t r a t i v a y académica. E l l o i m p l i c a , por lo t a n t o , l a p e r s i s t e n c i a 

de formas t r a d i c i o n a l e s en l a s p r á c t i c a s educa t i v a s en d i s co rdanc i a 

con los o b j e t i v o s propuestos , aunada a la expec t a t i v a de cambios --

s u s t a n c i a l e s en r e l a c i ó n con l a s metas a a l c a n z a r . 

La p e r s i s t e n c i a de e s t a s formas t r a d i c i o n a l e s se r e f i e r e a c i e r t o s -

aspectos t e ó r i c o s como p r á c t i c o s . 

En p r i n c i p i o , e l concepto que s i r v e de fundamento t e ó r i c o a l a espe 

c i a l i d a d , l a educación permanente, t a l como e s t é enunc iado, imp l i ca 

consecuencias c u e s t i o n a b l e s . 

Dec i r que un concepto es v á l i d o , t an to para l a s soc iedades desarro-

l l a d a s como para q u e l l a s en v í a s de d e s a r r o l l o ( té rminos que tam---



blén son cues t i onab l e s ) l l e v a a p l a n t e a r l a u n i v e r s a l i d a d de ese --

concepto. 

También conduce a la pregunta por la func ión que cumple l a educación 

en l as sociedades l a t i noamer i canas . 

La u n i v e r s a l i d a d del conepto de educac ión permanente impl ica e l ca-

r á c t e r m e t a f í s i c o y a h i s t ó r i c o de su d e f i n i c i ó n . Y c o n s t i t u y e e l ---

p r i n c i p i o fundamental del cua l par ten l a s pedagogías i d e a l i s t a s , tam 

b ién denominadas burguesas e i m p e r i a l i s t a s . 

En su base e s t á la conv i c c i ón de que e x i s t e , para todo hombre un gn¿ 

po de «lementos c o n s t i t u t i v o s que determinan su " l l e g a r a s e r " , en -

c u a l q u i e r lugar y en c u a l q u i e r t iempo. Por e s t a misma razón, no se -

comprende e l proceso fundamentalmente fo rmat i vo del hombre en la h i ¿ 

t o r i a y que l a s c a r a c t e r í s t i c a s " e s e n c i a l e s " de los hombres no p u e -

den conceb i r se a l margen del d e s a r r o l l o s o c i a l y de l a t ransforma---

c i ón del hombre mismo. 

E l v a l o r de la h i s t o r i a , en ese t i p o de pedagogías , p i e rde su s e n t i -

do c reador e independiente para t r ans fo rmarse , en e l mejor de l o s ca 

so s , en una escena e spec i a l en que se desenvuelven es tos v a l o r e s . La 

educac ión permanente c o n s t i t u i r í a , en tonces , e l e s cena r i o o marco --

a h i s t ó . i c o donde se dan a q u e l l o s elementos c o n s t i t u t i v o s , a l margen-

del tiempo y espac io r e a l e s . 



Pero e l l o , indudablemente, l l e v a a preguntarse por quiénes o qué -

sociedades t i enen acceso a esos v a l o r e s . En l a opc ión presentada -

en e l concepto que e l p lan de es tud i s s u s t e n t a , solamente los pa f̂. 

ses " d e s a r r o l l a d o s " (que justamente por e l l o son " d e s a r r o l l a d o s " ) . 

La aparente u n i v e r s a l i d a d esconde, en tonces , una e v i den te d i f e r en-

c i a , " . . . a s í como la producción siempre se r e a l i z a según modos de-

producción de te rminados . . .que suponen r e l a c i ones s o c i a l e s de p r o -

ducc ión c o n c r e t a s , también la educac ión se procesa en contextos — 

h i s t ó r i c o s e s p e c í f i c o s , los que l e otorgan su s i g n i f i c a d o , c a r a c -

t e r í s t i c a s y func iones también e s p e c í f i c a s " ( Va s con i , Apor tes para 

una t e o r í a de la educac ión , en Laba rca , p .307 ) . 

Cuál e s , en tonces , la func ión de una educación que esconde esas dj_ 

f e r e n c i a s en nuest ras soc iedades , "en v í a s de d e s a r r o l l o " . P rec i sa , 

mente, h i p o s t a s i a r l as r e l a c i ones s o c i a l e s e x i s t e n t e s . 

La cons ide rac ión m e t a f í s i c a a h i s t ó r i c a del hombre, conduce en la -

pedagogía a consecuencias semejantes : s i la esenc ia del hombre de-

be r e a l i z a r s e en la e x i s t e n c i a concre ta de un ind i v iduo p a r t i c u l a r , 

l a pedagogía adqu ie re una fuerza normat i va : d i c t a los v a l o r e s " un i -

v e r s a l e s " . 

Es por e l l o que puede c o n v e r t i r s e en " l a idea maestra de l as po l f t j _ 

cas educa t i vas para e l dé ven i r . de los años, t a l como se m a n í f i e s t a -

en e l P l an de E s tud io s . 



Las consecuencias de adoptar ese concepto sofi d e f i n i t o r i a s para su 

a p l i c a c i ó n . L l eva a medir l a e x i s t e n c i a r ea l por la e x i s t e n c i a - — 

idea l y a desp rec i a r y negar en e l proceso h i s t ó r i c o todo cuanto -

no co inc ida con esas ex igenc i a s . A b s o l u t l z a r conceptos y nociones-

pedagógicas conduce a la l e g i t i m a c i ó n del orden imperante, r e p l t i e r i 

do con c i e r t a e s p e c i f i c i d a d los c a r a c t e r e s g l oba l e s de l as f o r m a -

c iones s o c i a l e s e x i s t e n t e s . 

Por o t r a p a r t e , la única i n s t i t u c i ó n s o c i a l que puede g a r a n t i z a r -

esa " u n i v e r s a l i d a d " ( o b j e t i v a y c i e n t í f i c a ) es la escue la ( e l s i s -

tema e d u c a t i v o , lo e s c o l a r ) , y se hace r e a l i d a d en la p r á c t i c a es-

c o l a r . " E l s istema e s c o l a r a segura , para todos a q u e l l o s que están-

en contacto, con é l , un t r a t amien to semejante e igua ldad de oportu-

nidades . Igualdad mani festada en un programa único para todos Ios-

alumnos, en la o b j e t i v i d a d con que deben ser eva luados los compor-

tamientos y la a d q u i s i c i ó n de conoc imientos , en la correspondenc ia 

e n t r e e l n i v e l a lcanzado en e l s istema e s c o l a r y la responsabl11 — 

dad y s t a tus económico, en l a p o s i b i l i d a d h i p o t é t i c a para todos — 

los I nd i v iduos de p r o j r e s a r en e l s istema e s c o l a r Independientemen. 

t e de su o r igen de c l a s e o grupo, en la preocupación de o to rga r — 

una base c i e n t í f i c a a l a s t é c n i c a s pedagógicas , en la m o d e r n i z a -

c i ón de los programas de e s t u d i o , f a c i l i t a n d o a s í , la comprensión 

e incorporac ión en e l mundo moderno" ( L a b a r c a , p. 70)• 

El proceso h i s t ó r i c o es e l proceso rea l donde e l hombre se forma-



y d e s a r r o l l a ; y c r e a , en todo caso (no " r e a l i z a " ) , su p rop ia — -

" e s e n c i a " . 

La pedagogía que se apoya en es t a i d e a , con t r i buye a la c r e a c i ó n 

de nuevas r e l a c i ones s o c i a l e s de e x i s t e n c i a . E l f a c t o r dec f s i vo-

que c o n f i j u r a a los hombres es su prop ia a c t i v I d a J s o c i a l . La p£ 

dagogla , desde es ta p e r s p e c t i v a , só lo puede entenderse como prác 

t i c a t ransformadora. 

" . . . L o s procesos e d u c a t i v o s , t a l como los observamos en la soci_e 

dad a c t u a l . . . l e j o s de c o n t i t u i r hechos u n i v e r s a l e s , son una crea, 

c i ón h i s t ó r i c a de la bu r j ues f a en e l poder y cumplen func iones -

e s p e c í f i c a s en los que se concre ta l a func ión genera l de r e p r o -

ducción de la sociedad burguesa y de sus modalidades de exp lo ta-

c i ó n . . . f unc iones d i f e r e n c i a b l e s según l as c l a s e s a l as que su — 

acc ión d i r i g e . . . " ( Vascon i , en Labarca , p. 309) . 

La educación permanente, en tonces , só lo deber ía entenderse como-

un progreso educa t i vo s i s t ema t i zado r de conocimientos y a n á l i s i s 

de la r e a l i d a d , que no se l i m i t a a un per íodo determinado del in, 

d i v lduo ni a un lugar e s p e c i a l , la de l a edad e s c o l a r y l a e s c u ¿ 

l a como I n s t i t u c i ó n de s o c i a l i z a c i ó n de los v a l o r e s Imperantes .-

La formación se da en la i n t e g r a c i ó n a l a comunidad a cua lqu iep-

edad, qu i e r e d e c i r también, que todas l a s e x p e r i e n c i a s de los 

d i v i duos y de los grupos deben se r r ev i sadas y ana l i z adas cons— 



temente, Concebir l a educac ión como t a r e a de e s p e c i a l i s t a s cuya — 

única func ión es " e d u c a r " , con t r i buye a mantener la separada de to-

da a c t i v i d a d s o c i a l . 

La Imágen de l a s func iones de la escue la y de l a p r á c t i c a pedagógica-

muy a menudo su f r en c r í t i c a s . S i n embar jo , no puede d e j a r de a d -

v e r t i r s e que " l a c r í t i c a es un instrumento e f i c a z para reformar y-

c o r r e g i r a q u e l l o que impide o d i f i c u l t a la a c c i ón de l a s i n s t i t u -

c iones e d u c a t i v a s . Las c r i t i c a s que se hacen a l s istema e s c o l a r -

se producen cuando es te r e a l i z a de f i c i en t emen te sus f unc i ones , — -

cuando no produce recursos humanos en c a l i d a d y can t idad adecuada, 

cuando la i j u a l d a d f r e n t e a l s istema es t á dañada, cuando l a s técnj_ 

cas pedagógicas se reve lan i n e f i c i e n t e s o cuando los conten idos de 

enseñanza son superados por los avances de la c i e n c i a . 

La c r i t i c a y luchas in te rnas y p res iones exte rnas t i enen por ob je-

to poner a l s istema en e l camino a su i d e a l " ( L aba r ca , p . 7 3 ) . 

Esto fundamenta, en d e f i n i t i v a , la p e r s i s t e n c i a de formas t r a d i c i o 

na les en educación y la denominada tendenc ia a la e s c o l a r l z a c i ó n . 

En la p r á c t i c a conduce, i nev i t ab l emen te , a un des fase en t r e e l n^ 

v e l de a s p l t a c l ó n y el n i v e l de r e a l i z a c i ó n . 

Dentro de e s t e con tex to , l a metodología propuesta en e l P l an de -

E s t u d i o s , la p a r t i c i p a t i v a , no puede darse s ino con esas l i m i t a - -



c iones y , sobre todo, con un a f án modernizante , t end i en t e a l a de-

mocra t i zac ión formal de l a ges t i ón e d u c a t i v a : "La modernizac ión de 

la escue la se pe r c ibe en la puesta a l d í a de los conten idos de en-

señanza, de acuerdo con los progresos de la c i e n c i a o l a moda, la-

in tenc lón de i n t r o d u c i r métodos exper imenta les en e l a p r e n d i z a j e , -

la implantac ión de modos d i f e r e n t e s de promoción y c a l i f i c a c i ó n , -

e t c . " ( L aba r ca , p . 74 ) . 

En l a s e n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s a algunos educandos y educadores dé-

los años super io res de la Escue la Normal Supe r i o r de Michoacán, --

prec isamente de la e s p e c i a l i d a d en Educac ión de A d u l t o s , se seña-

laron en e l n i v e l de conoc imientos , la t o t a l i d a d de l a s t é c n i c a s -

de dinámica de grupo y se a j r e g a r o n en o t r a s ; l l u v i a de i d ea s , se-

m i n a r i o s , r e j a s . 

En e l n i v e l de a p l i c a c i ó n , conv in i e ron en s e ñ a l a r , en su mayoría -

que no eran t é c n i c a s de a p l i c a c i ó n pura . Con esa l i m i t a n t e se men-

c iona ron , espec i a lmente , l as t é c n i c a s antes mencionadas. En t r e l a s 

menos consignadas f i g u r a n simposio y p h l l l i p s 66. 

En cuanto a los t i p o s de e va luac i ón conoc idos , se consignan todos , 

a excepción de la au toeva luac ión j r u p a l . En cambio, en e l n i v e l de 

a p l i c a c i ó n se mencionan, s i n v a r i a n t e s s i g n i f i c a t i v a s , los s igu ie j i 

t e s t i p o s : d i a r i a , semanal, mensual y e va l uac i ón por e l maest ro . 



Tanto para los educadores como para los educandos de la E s c u e l a , -

l a s respuestas obten idas en los rubros cor respond ien tes a l as prác 

t i c a s docentes se r e f i e r e n a : 

- No se r e a l i z a n p r á c t i c a s docentes organizadas por l a Escue 
l a . 

- La mayorfa de los educandos son maestros de escue la prima-
r i a en zonas urbanas pre fe rentemente , pero también en z o -
nas r u r a l e s , y e j e r c e n en la a c t u a l i d a d . 

- Los educadores, en su mayor ía , han t r aba j ado o t r a b a j a n co 
mo maestros de p r i m a r i a . 

En la e l abo rac i ón del P l an de Es tud ios de la e s p e c i a l i d a d en E d u -

cac ión de A d u l t o s , p a r t i c i p a r o n educadores y educandos de la Escue 

l a . 

S i b ien es ta i n v e s t i g a c i ó n no pretende l l e g a r a r e su l t ados cuan t i -

f i c a b l e s no pueden d e j a r de s eña l a r se c i e r t a s a p r e c i a c i o n e s . 

En ninguna de l as e n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s se mencionó e l conocimien, 

to o la a p l i c a c i ó n de la metodología p a r t i c i p a t i v a , cuando en e l -

P l an de Es tud ios aparece expresamente formulada. 

Consecuentemente, tampoco se conoce ni se a p l i c a , la autoeva lua---

c i ó n g rupa l , que cor responder ía c a s i necesar iamente , a la a p l i c a -

c i ón de t a l metodología . 



Más aún, la marcada d i f e r e n c i a en t r e los conocimientos y su a p l i -

c a c i ó n , permite deduc i r que, en e l caso de que a p l l q u e n l a metodo-

log ía p a r t i c i p a t i v a , e l l o sucede de t a l manera que no conduce a -

superar p r á c t i c a s e v a l u a t i v a s y pedagógicas , en g e n e r a l , que c o -

rresponden a la enseñanza e s c o l a n z a d a . 

-SÍ para l a e l abo rac ión del P l an J e E s tud ios hubo " c o n s u l t a s " a -

todos los i n t e j r a n t e s de la j e s t i ó n e d u c a t i v a , e l l o no se t raduce 

necesa r i a y espontáneamente, en una p r á c t i c a p a r t i c i p a t i v a . 

Reducida a l ámbito e s c o l a r y a l a u l a , es d i f í c i l pensa r , además,-

que la metodología pueda i r más a l l á de esos l í m i t e s . No deja de-

ser una t é cn i c a más de dinámica de grupo, con e l agravante de que 

sus operac iones no es tán de l im i t adas (porque no es una t é c n i c a ) y 

e l educador no está capac i tado para l l e v a r l a a la p r á c t i c a . 

Formuladas és tas a p r e c i a c i o n e s , conv iene s e ñ a l a r , también, que no 

e x i s t e n o t r a s expe r i enc i a s s i j n i f ¡ c a t i v a s a n i v e l e s t a t a l (a e x -

cepc ión de CREFAL) , en e l á rea de c a p a c i t a c i ó n de educadores de -

a d u l t o s . 

De manera que, tanto los alumnos como los egresados de la E s c u e l a , 

cons t i t uyen un personal a l tamente capac i t ado para p a r t i c i p a r en -

e l P l an de Educación Para Todos. Sobre todo s i se toma en cuenta-

e l p e r f i l del educador de adu l tos en el cua l se apoya e l P l an de-

Es tud ios . 



Ue hecho d iez egresados de es t a e s p e c i a l i d a d , que a s i s t i e r o n a l -

curso de c a p a c i t a c i ó n o r j an i z ado por e l S e c r e t a r i a d o Técn ico n a -

c i o n a l del Subprograma Educación Para A d u l t o s , c o n s t i t u y e n Orien-

tadores Aux i1 i a r e s PARA LA IMPLEMENTACION DEL MISMO a n i v e l es ta-

t a l . 

En e l a n á l i s i s que se hizo an te r io rmente sobre l a p l a n i f i c a c i ó n -

del Programa Educación Pora Todos, l a s c a r a c t e r í s t i c a s apuntadas-

seña lan c i e r t a v e r t i c a l i d a d en su o rgan i zac i ón para l a toma de de 

c i s i o n e s . E l organismo de p l a n i f i c a c i ó n c o n s t i t u y e un a u x i l i a r --

en e s t e proceso. 

A su vez , los Or ien tadores A u x i l i a r e s del Subprograma, se convie^r 

ten en e l Es tado , en asesores para la toma de dec i s iones a n i v e l 

n a c i o n a l . Con e l l o , la v e r t i c a l i d a d del Programa queda ga ran t i za-

da. 

1 3 . 3 . - CREFAL . 

Aunque todav í a no es tá determinada la func ión e s p e c í f i c a que deb£ 

rá cumpl i r e l CREFAL en e l P r grama de Educación Para Todos, no -

se puede d e j a r de seña la r la importante mis ión que cumple es ta --

I n s t i t u c i ó n en la formación de recursos humanos para América Lati^ 

na. 



Desde 1951, e l CREFAL ha pasado por v a r i a s etapas a cada una de l a s 

cua l e s han correspond¡do d i v e r s a s e s t r a t e g i a s . Esas e tapas son: ---

Educación Fundamental ( 1 9 5 1 - U 6 0 ) , D e s a r r o l l o de la Comunidad (1961 

1968), A l f a b e t i z a c i ó n Funcional (1969-1974), Educación de Adu l tos-

y A l f a b e t i z a c i ó n Funcional (1975) (CREFAL, Formación de Recursos -

Humanos para la Educación de Adu l tos en América L a t i n a , p. 4 ) . 

En lo que va de es ta década, e l señalamiento de los c r i t e r i o s mar-

ca l as pautas del i n t e r é s por encon t ra r una respuesta educa t i va i,n 

t e j r a l a los problemas de orden económico, p o l í t i c o y s o c i a l en --

los pa íses de la Reglón. 

A comienzos de la década del 70» con un c r i t e r i o de educación fun-

c i o n a l , los Seminar ios Operac lone les cons t i t u ye ron una propuesta -

" a l s e r v i c i o del d e s a r r o l l o " , espec ia lmente en á reas r u r a l e s (CRE-

FAL, El Seminar io Operac ional sobre Educación Func iona l de A d u l t o s : 

una acc ión pedagógica a l s e r v i c i o del d e s a r r o l l o ) . 

" . . . e s e l proceso del hombre t r a b a j a d o r , colocado en su s i t u a c i ó n -

e x ¡ s t e n c ¡ a 1 , la cual provee a los e s p e c i a l i s t a s de los elementos -

necesar ios para d e f i n i r los contenidos y los métodos de su forma--

c í ón i n t e g r a l " ( p . 2 ) . 

La formación global del adu l to i n t eg ra la formación p r o f e s i o n a l -

(aumento de la e f i c i e n c i a en e l t r a b a j o p r o d u c t i v o ) , l a formación 



c u l t u r a l ( l e c t u r a , e s c r i t u r a , c á l c u l o , a d q u i s i c i ó n y ampl iac ión de 

conocimientos b á s i c o s ) , formación no p r o f e s i o n a l (mejoramiento de-

la admin i s t r a c i ón de su t r a b a j o ) , formación s o c i a l y p o l í t i c a (sa-

lud , h i g i ene , b i enes t a r f a m i l i a r , derechos , deberes , e t c . ) . 

La educación func iona l a l s e r v i c i o del d e s a r r o l l o reg iona l o l o c a l , 

" u t i l i z a t é cn i c a s adaptadas a l as s i t u a c i o n e s l o c a l e s , y a l as ne-

ces idades del momento. Esto s i g n i f i c a que se renuncia a la progra. 

mación a p r i o r i , c e n t r a l i z a d a y a l as c a r t i l l a s y o t r o s m a t e r i a l e s 

de enseñanza e laborados en una o f i c i n a y dest inados a todo un - — 

p a í s " (p . 3 ) . 

E igualmente p r i o r i t a r i o e s , en la s e l e c c i ó n de los conten idos de 

un programa de educación f u n c i o n a l , e l i n t e r é s económico en cuan-

to a l aumento de la producc ión: 

" Los c r i t e r i o s genera les que se deben tomar en cuenta para s e l e c 

c i o n a r los contenidos del Programa son: 

- e l apoyo máximo a l programa de d e s a r r o l l o 

- e l apoyo máximo a l as neces idades del hombre" (p .15) 

Con es tos c r i t e r i o s , la a p l i c a c i ó n de un programa de educación fun 

c i o n a l de adu l tos supone: 

"Una con f ron tac ión e s t r a t é g i c a , dinámica y permanente en t r e los --

p a r t i c i p a n t e s y I J S m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s " ( p . 1 9 ) . 



Los aspectos p r á c t i c o s se o r j a n i z a n a t r a v é s de demostraciones en 

e l l u j a r de t r a b a j o , que se a l t e r n a n con ses iones de concep tua l i -

zac ión en e l mismo lu(,ar o en la casa de algunos campesinos, "de-

p re f e r enc i a no en la e s c u e l a " (p .19 )• 

En es t e proceso e l " i n s t r u c t o r " es un conductor . 

La s e l e c c i ón del i n s t r u c t o r se r e a l i z a tomando en cuenta los s i -

guientes c r i t e r i o s : " . . . a d a p t a d o a l medio, cuyo n i v e l educa t i vo -

no sea super io r ( a l del p a r t l e í p a n t e ) . . . Debe t e n e r ' c o n c i e n c i a de-

la necesidad de cambios por pa r t e de sus compañeros de t r a b a j o y-

desear co l abo ra r con e l l o s como agente de cambio" ( p . 1 8 ) . 

Las encuestas en t r e los t é cn i cos y algunos l í d e r e s de la c o m u n i -

dad, a s í como la a p l i c a c i ó n de t é c n i c a s como e l socíograma, de-— 

terminan e l proceso s e l e c t i v o . 

La c a p a c i t a c i ó n del I n s t r u c t o r supone una etapa i n i c i a l y una ca-

p a c i t a c i ó n permanente, para lo cua l se sug i e r e su inco rporac ión -

en e l equipo del programa. 

En los ú l t imos años ,se han I n t e n s i f i c a d o l a s acc iones del CREFAL-

hac ia l a formación y c a p a c i t a c i ó n de personal de la educac ión de-

a d u l t o s , considerando que " l a expe r i enc i a ha demostrado que p r e -

tender compensar l a c a r enc i a de personal idóneo con cursos y cu£ 

s i l l o s mediante formas convenc iona l es , d i r i g i d a s a personal de --



base e x c l u s i v a m e n t e . . . r e s u l ta I n f ruc tuoso y en consecuencia inope-

r a n t e " (CREFAL, Formación de Recursos Humanos, Para La Educación -

de Adul tos en América L a t i n a , p . 5 ) . 

Por o t r a p a r t e , " . . . l a modalidad e s c o l a r l z a d a de los s is temas n a -

c i o n a l e s en América La t i na ha r esu l t ado i n s u f i c i e n t e , no tan sólo-

para a tender los s e r v i c i o s del subsistema r egu l a r f o rma l , s ino en-

c u a l q u l e r ex t rapob lac ión que se pretenda r e a l i z a r para a c t i v i d a d e s 

de la educación no formal o e x t r a e s c o l a r " ( p . 6 ) . 

En la búsqueda de una forma que rea lmente s i g n i f i q u e un apor t e en 

la so luc ión de los problemas p r i o r i t a r i o s con los que se en f ren ta 

l a educación de adu l tos y que t r a s c i enden e l ámbito de lo fo rma l , 

se t i ende en es tos ú l t imos años , a l a formación de p e r s o n a l " que 

ocupe lugar en la toma de d e c i s i o n e s , o de op in ión reconocida pa-

ra l a e l abo rac ión de p lanes y programas de acc iones dentro del --

área en la educación de a d u l t o s , s imultáneamente a cursos para --

personal de base , pero encargado de e j e cuc i ón de programas" ( p . 2 ü ) . 

E l punto de p a r t i d a en l as e s t r a t e g i a s y metodologías para la fo_r 

mación de recursos humanos es e l p e r f i l del educador de adu l tos-

" . . . e n consonancia a los requer imientos de la r e a l i d a d donde va a 

a c t u a r " (p . 10) . 

Los aspectos que se seña lan a con t inuac ión son, en s í n t e s i s , "11 



neamientos" bás icos en la e l e c c i ó n de e s t r a t e g i a s de formación ( -

p .9 y sí 3.) : - l a preparac ión y l a formación aunados a l a experier i 

c i a - l a i n t eg rac ión de grupos i n t e r d i s c i p l i n a r i o s - l a búsqueda-

de e f e c tos m u l t i p l i c a d o r e s a t r a v é s de la c a p a c i t a c i ó n del perso-

nal a n i v e l de d i r e c c i ó n y de toma de dec i s i ones - p a r t i c i p a c i ó n -

del adu l to en e l proceso de a p r e n d i z a j e desde e l i n i c i o mismo ---

- e t c . - , 

- L A M E T O D O L O G I A P A R T I C I P A T I V A : 

Por o t r a p a r t e , se pone é n f a s i s dentro de e s t e marco concep tua l , 

en la "adopción de una metodología que g a r a n t i c e la p a r t i c i p a c i ó n 

de los in tegran tes de la poblac ión meta para l og ra r e l e f e c t o --

m u l t i p l i c a d o r " (p . 20 ) . 

En e s t e sent ido la metodología p a r t i c i p a t i v a aparece como un pro 

cedimiento adecuado a la neces idad p lanteada y , rea lmente , una -

propuesta educat i va por pa r t e del CREFAL. 

Para la c apac i t a c i ón del personal que t r a b a j a r á como i n s t r u c t o r -

en e l Subprograma, a s i como la de aque l l o s que e j e r c e n func iones 

de supe r v i s i ón y o r i e n t a c i ó n , los l incamientos e s t r a t é g i c o s que 

o f r e c e e l CREFAL: educación f u n c i o n a l , educac ión permanente y me 

todo 1 o.) la p a r t i c i p a t ? v a , c o n s t i t u y e n una opción muy importante de 

t ene r en cuenta . 



Sí se piensa que uno de los problemas fundamentales con los que se 

en f ren ta la educación de adu l tos e s , en L a t i noamér i c a , l og ra r l a -

p a r t i c i p a c i ó n rea l y e f e c t i v a de los grandes sec to res marginados -

de la pob l a c i ón , e l p lanteamiento de una metodología que s a t i s f a -

ga esas e x p e c t a t i v a s , encuentra en e l marco conceptual de l a Educa 

c i ó n Permanente, una propuesta educa t i v a . 

Es ta metodología podr ía entenderse como un con junto de orocedimien 

tos en e l proceso que impMca tomar p a r t e en l as d e c i s i o n e s . 

No se t r a t a de una t é cn i c a (como "proced imientos r i gu rosos , b i en -

d e f l n i d o s . . . e t c . " . ( G r a w i t z , p. 291) . 

Pero tampoco es s u f i c i e n t e para l a a c c i ón educa t i va con ta r con — 

una t é cn i c a r igurosa o l a p r e c i s i ó n de c i e r t o s aspectos metodológj_ 

eos , s i n un marco t e ó r i c o c l a r o y una c l a r a d e f i n i c i ó n de los pro-

blemas r e l e v a n t e s . "La e l e c c i ó n de l as t é c n i c a s depende del o b j e -

t i v o persegu ido , e l cual va l igado a l método de t r a b a j o . . . L a t e o -

r í a d e f i n e e l qué, mient ras qué, s i n duda l igados a l con ten ido , 

pero de o t r a forma, los problemas de método dan una respuesta a — 

la pregunta ' como ' " ( G r a w i t z , p. 291). 

S i n e n t r a r en la p r e c i s i ó n de términos c i e n t í f i c o s , podr ía d e c i r s e 

más senc i l l amente , que en la d e f i n i c i ó n de o b j e t i v o s de la educa-

c i ón de adu l tos se encuentra e l para qué de t a l metodología ; lo — 

cua l conduce, en d e f i n i t i v a , a l sent ido ú l t imo de la p a r t i c i p a c i ó n . 



En los seminar ios de Maes t r í a en Educación de Adu l tos de l CREFAL, 

se ha de f i n i do la p a r t i c i p a c i ó n como un v a l o r en s í mismo, en tari 

to permite e l d e s a r r o l l o pleno de la expe r i enc i a y del conocímien. 

to en e l hombre. 

S i n desconocer e s t e v a l o r , es p r e c i s o , s i n embargo, hacer notar -

que l as consecuencias de una mayor p a r t i c i p a c i ó n no se agotan en-

es tos términos: por cuanto e s t a s p o t e n c i a l i d a d e s , "no pueden mate 

r l a l I z a r s e donde no hay cond ic iones económicas de v ida que l as ha 

gan f a c t i b l e s " (Panorama Económico, p . 4 ) . 

La p a r t i c i p a c i ó n se i n s e r t a en un proceso mucho más amplio y pro-

fundo que i n v o l u c r a , en ú l t ima I n s t a n c i a , l a e s t r u c t u r a de poder. 

En e s t e ámbito, es d e c i r , en todas l a s i n s t a n c i a s de d e c i s i ó n , se 

i n se r t a la d e f i n i c i ó n de o b j e t i v o s para la educac ión de a d u l t o s . -

Es a l l í donde encuentra su e x p l i c a c i ó n la metodología p a r t i c í p a t e 

va . 

El que se cons t i t uya a l a metodología en un modelo e x p l i c a t i v o de 

ese proceso, qu ie re d e c i r que no es tán c la ramente determinados — 

sus pasos -F ren te a ese modelo, l as l i m i t a c i o n e s de cada r e a l i d a d 

deberán c o n t r i b u i r a su d e f i n i c i ó n . 

13.4.- Las expec ta t i v as de c a p a c i t a c i ó n . 

Es p rec i so des tacar que todas l a s personas e n t r e v i s t a d a s , ev iden-



c i a r o n una a l t a percepc ión de la necesidad de cambios con respecto -

a l propiu n i v e l educa t i vo donde es tán envue l t os . 

La necesidad de s e n t i r s e " a c t o r e s s o c i a l e s " en e s t e proceso se t r a -

duce en expec t a t i v a s de c a p a c i t a c i ó n , en todos aque l l o s aspectos de 

la educación de adu l tos que van más a l l á de l a s acc iones de a l f a b e t i 

zac ión . 

La preparac ión del educador de adu l tos no puede darse para un n i v e l -

e s p e c í f i c o . Su p r á c t i c a docente no puede quedar determinada por Ios-

conoc imientos , s ino por e l n i v e l o área en que desempeñe sus func io-

nes. 

S i se pa r t e de la concepción de la formación del educador de adu l tos 

como una acc ión equ i l i b r ada e n t r e la t e o r í a y la p r á c t i c a , e l proce 

so de concep tua l í zac ión del proceso educa t i vo debe e s t a r encamlnado-

a i d e n t i f i c a r los problemas del medio en que se desenvue lven; y la -

a d q u i s i c i ó n de la competencia necesa r i a para su a p l i c a c i ó n , va unida 

a l es fuerzo por resol ver los mismos. 

Con es te c r i t e r i o se considera que e l proceso de c a p a c i t a c i ó n de un-

educador de adu l tos debe i n c l u i r c i n co l í n e a s de formac ión: 

- Formación soc i a l (para e l es tud io del medio) 

- Formación Pedagógica 

- Formación Andragógica 



- Formación P s i c o l ó g i c a 

- Formación Para la Acc ión 

En l as e n t r e v i s t a s r e a l i z adas a los educadores de adu l tos de Pátz-

cuaro se señalaron como e x p e c t a t i v a s de c a p a c i t a c i ó n l a s s i g u i e n -

t e s c a r a c t e r í s t i c a s cogn c i t i v a s (Anexo No. 3) : 

La capacidad para e l a n á l i s i s del marco económico, p o H 
t i c o , s o c i a l , c u l t u r a l , e c o l ó g i c o , dentro de los aspec-
tos que inc luyen la pr imera l í n e a de formación. 

Dentro de la segunda l í n e a de formac ión , l a pedagógica , 
muy espec ia lmente , la posesión de los conocimientos pa-
ra e l a n á l i s i s y e v a l u a c i ó n de a c c i ó n educa t i va en á reas 
r u r a l e s y marg ina les . 

Dentro de la t e r c e r a l í n e a de formac ión , t an to l a capa-
c idad para conceptual i z a r la educac ión permanente, l a -
educación de a d u l t o s , la educac ión f u n c i o n a l , la a l f a b ¿ 
t i z a c i ó n func iona l y la educac ión no fo rma l , como aque-
l l a s capac idades que se r e f i e r e n a l conocimiento y mane, 
j o de l a s t é c n i c a s andragóg icas . 

Dentro de la l í nea de formación p s i c o l ó g i c a se conside-
ró fundamentalmente e l conocimiento de l a s c a r a c t e r f s t j _ 
cas del adu l to marginado. 

La ú l t ima l í n e a de formación i nvo luc ra l a s a n t e r i o r e s y 
es donde se con juga , en forma m a n i f i e s t a , la t e o r í a y -
la p r á c t i c a e d u c a t i v a , hac ia una concepción de la a c c i ón 
pedagógica como una p r á c t i c a t ransformadora . Los aspec-
tos seña lados , en la mayoría de los casos , se r e f í e r e n -
a la capacidad para c o n t r i b u i r en e l d i seño , e j e cuc ión-
y eva luac ión de e s t r a t e g i a s educa t i vas no formales en -
áreas marg ina les . 

Las c a r a c t e r í s t i c a s a c t i t u d l n a l e s se cons ignaron , en su mayor í a , co 

mo muy importantes y necesa r i a s de a d q u i r i r . 



Los educandos en t r ev i s t ados en la Escue la Normal S u p e r i o r , contes-

ta ron esta pa r t e de l a e n t r e v i s t a en forma c n junta y conv in i e ron -

en cons idera r como necesidades de c a p a c i t a c i ó n , l a s s i g u i e n t e s c a -

r a c t e r í s t i c a s cot .noc i t i vas (Anexo No. 3) » 

- Capacidad para e l a n á l i s i s del marco económico, p o l í t i c o , -
c u l t u r a l , soc i a l y e co l óg i co . 

- Diseñar esquemas de i n v e s t i g a c i ó n con f i n e s de d i agnós t i co-
en áreas marginales y r u r a l e s . 

- Determinar la i n c idenc i a de la educac ión en e l proceso de -
d e s a r r o l l o . 

- Poseer los conocimientos para e l a n á l i s i s de los s i g u i e n t e s 
elementos del proceso e d u c a t i v o : metodolog ía , e v a l u a c i ó n , -
seguimiento. 

- Poseer conocimientos para e l a n á l i s i s y e va l uac i ón de p lanes 
de acc ión educat i va en á reas marg ina les y r u r a l e s . 

- Capacidad para conocer y manejar l as t é c n i c a s andragógicas . 

- Capacidad para a n a l i z a r l a s p r i n c i p a l e s tendenc ias en ps i co 
log ia del adul to y para conocer l as c a r a c t e r í s t i c a s del ---
adu l to marginado. 

- Poseer los elementos para e l d i s eño , e j e cuc i ón y e va l uac i ón 
de e s t r a t e g i a s educa t i vas no formales en á reas marg ina l e s . 

Se cons ideró necesar io d e f i n i r con mayor c l a r i d a d lo que se en t i en-

de en la e n t r e v i s t a por o rgan izac iones de base , su func ión y su or-

gan izac ión . 

Con respecto a l as c a r a c t e r í s t i c a s a c t i t u d i n a l e s se convino en con-

s i d e r a r que todas son igualmente importantes en e l p e r f i l de un edu. 



cador de Adu l tos . (Anexo No. 3 ) : 

E l Promotor debe poseer una a c t i t u d p a r a : 
» 

- e m i t i r j u i c i o s de cuest ionamiento p r e v i o 

conocimiento, a n á l i s i s y r e f l e x i ó n 

- e s t a r a b i e r t o a d i s cus ión 

- aceptar a n á l i s i s y c r í t i c a s de sus ideas 

- p e r m i t i r y admi t i r la toma de d e c i s i ó n en conjunto 

- generar apor tes s i g n i f i c a t i v o s en la so luc ión de s i t u a c i o n e s 

planteadas 

- a n a l i z a r la r e a l i dad con r igu ros idad c i e n t í f i c a s i n d e j a r s e 

dominar por p r e j u i c i o s 

- p a r t i c i p a r pos i t i vamente en es fuerzos conjuntos a n i v e l grupal 

y comunal 

- man i fes ta r preocupación por su per fecc ionamiento humano y pro-

f e s i ona l con un sent ido s o c i a l 

- saber escuchar a los demás, aún cuando tengan op in iones con t ra 

r í a s 

- saber con tes ta r s i n ofender (CREFAL, Propuesta de l a Comisión 

Técn ica para el Reglamento In te rno de la Eva luac ión del Curso 

de M a e s t r í a ) . 



14. LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
PATZCUARO Y EL NIVEL DE FORMACION DE LOS EDUCADORES DE ADUL-

TOS. 

14,1 . - I n t roducc ión : 

" E l marco económico y s o c i a l dent ro del cua l debe opera r l a educa-

c i ón de adu l tos en América L a t i na se c a r a c t e r i z a por l a p e r s i s t e n — 

c í a de una s e r i e de obs tácu los a l d e s a r r o l l o , o r i g i nados en la insu. 

f í c i e n c i a e inadecuación de l a s e s t r u c t u r a s v i g e n t e s . T a l e s obstác i j 

los determinan la marg ina l idad económica s o c i a l y p o l í t i c a de vas-

tos sec to res de p o b l a c Í ó n " ( S o r í a , p . l ) . 

La educación de adu l tos en América L a t i n a , se r e a l i z a en una d i v e r -

s idad de n i v e l e s y campos y c a J a pa í s presenta una s i t u a c i ó n muy --

p a r t i c u l a r . 

En la genera l idad de los casos l a s c a r a c t e r í s t i c a s de los s is temas-

nac iona les de educación de adu l tos (en los casos en que e x i s t e ) pre 

sentan como n i v e l de a s p i r a c i ó n , l a r e a l i z a c i ó n del i nd i v iduo d e n -

t r o de un proceso de formación g loba l e i n t eg rado , que i n c l u y e Ios-

aspectos t é c n i c o - p r o f e s i o n a l , c u l t u r a l , económico y s o c i o - p o l í t i c o " . 

Es te es e l caso también de la l e g i s l a c i ó n mexicana. 

La Cons t i tuc ión P o l í t i c a de los Estados Unidos Mexicanos d i c e en su 

a r t í c u l o 3 o . : 

"La educación que imparte e l E s tado-Federac ión , E s t ados , M u n i c i p i o s , 

tenderá a d e s a r r o l l a r armónicamente todas l a s f a c u l t a d e s del s e r hu 

mano y fomentará en é l , a la v ez , e l amor a l a P a t r i a y l a concien— 



c í a de la so l i da r i dad I n t e r n a c i o n a l , en l a Independencia y en la -

j u s t i c i a " ( S EP , Subprograma Educación Para A d u l t o s , p . 8 ) . 

La Ley Federal de Educación d i c e , también, 

A r t . 6 . - El sistema educa t i vo tendrá una e s t r u c t u r a que permita -

a l educando, en cua l qu i e r t iempo, i nco rpora r se a la v i da 

económica y soc i a l y que e l t r a b a j a d o r pueda e s t u d i a r 

A r t . 10 .-Los s e r v i c i o s de la educación deberán extenderse a quie-

nes carecen de e l l o s , para c o n t r i b u i r a e l i m i n a r los de-

s e q u i l i b r i o s económicos y s o c i a l e s . 

La Ley Nacional de Educación de Adu l tos agrega : 

A r t . k . - La educación para adu l tos tendrá los s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 

V . - E l e v a r los n i v e l e s c u l t u r a l e s de los sec to res de pobl_a 

c lón marginados para que p a r t i c i p e n en l a s responsabi I ida 

des y bene f i c i o s de un d e s a r r o l l o compart ido. 

Q 

A r t . 6 . - Compete a la Fede rac ión , a los Estados y los M u n i c i p i o s : 

1.-Promover, e s t a b l e c e r , o r g a n i z a r y sos tener s e r v i c o s --

permanentes de educación para a d u l t o s . 

A r t . 2 6 . - Los mayores de quince años , varones y muje res , de l a s zo-

nas urbanas o r u r a l e s , tendrán derecho con igualdad de --

oportunidades a r e c i b i r la educación genera l bás i ca para 

adu l tos . 



Los o b j e t i v o s del Programa Nac iona l de Educación Para Todos se pro-

ponen : 

" - Asegurar a todos los niños mexicanos la educac ión p r imar i a 

- Impulsar la enseñanza del c a s t e l l a n o a quienes ca recen de é l 

- Ampl iar decididamente l a educac ión para a d u l t o s , no só lo con 

una gran campaña de a l f a b e t i z a c i ó n , s ino procurando que quie. 

nes aprendan a l e e r y e s c r i b i r cubran es tud ios complementa-

r i o s y queden integrados a a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s o de capa-

c i t a c i ó n , o a ocupaciones p roduc t i v a s donde u t i l i c e n e l a l f a 

be to " ( S E P , Subprograma Educación Para A d u l t o s , p . 1 1 ) . 

S i n embargo todas es tas l eyes y dec re tos no siempre aseguran la ---

adopción o f i c i a l de los programas ni un func ionamiento adecuado. 

Todos los pa í ses que deben a f r o n t a r e l problema del ana l f abe t í smo ,-

d e s a r r o l l a n programas o r e a l i z a n a c t i v i d a d e s t end ien tes a a l f a b e t i -

zar y , en ocas iones , educación b á s i c a . 

En e l caso de México los p lanes y programas de es tud ios de los ser-

v i c i o s educa t i vos para a d u l t o s , no se l i m i t a n a la a l f a b e t i z a c i ó n -

s ino que in tegran a es ta dentro de un proceso que cont inúa en la --

pr imar í a I n t ens i va y en la secundar ia a b i e r t a , a lo cua l se agregan 

l a s a c t i v i d a d e s ocupac lona les . 

Pero es indudable que l as acc iones r e a l i z a d a s no han logrado c u b r i r 

s a t i s f a c t o r i a m e n t e ios o b j e t i v o s propuestos . Y la p resenc i a del ---



adu l to ana l fabe to o cas i a n a l f a b e t o , se presenta como un " o b s t á c u l o " 

para acceder a un proceso de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . 

E x i s t e una d e s a r t i c u l a c i ó n e n t r e e l n i v e l de a s p i r a c i ó n y los resuj_ 

tados obten idos , en t re la concepción y l a r e a l i z a c i ó n , que s igue --

siendo t r a d i c i o n a l , 

Es to qu ie re d e c i r , no se ha superado la concepción t r a d i c i o n a l de -

la educación de adu l tos cons iderada como una acc ión complementarla-

o suplementar ia de la e s c o l a r i z a c i ó n . 

En ú l t ima i n s t a n c i a , la educación de adu l tos se c o n v i e r t e en un ---

"subproducto" de la enseñanza p r imar i a ( S o r i a , p. 16) . En t an to l a-

formación c u l t u r a l bás ica e s t é dest inada a la c e r t i f i c a c i ó n de e s t u 

d ios p r imar ios , lo cual c o n s t i t u y e un r e q u i s i t o de empleo en los me 

d ios urbanos. 

Uno de los o b j e t i v o s del n i v e l p r imar io en los Centros de Educación 

Bás i c a Para Adul tos e s , prec isamente , "que adquieran e l baga je c u l -

t u r a l del n i v e l P r imar io y e l c e r t i f i c a d o de es tud ios co r respond le^ 

t e s " ( S EP , CEBA,L ibros y M a t e r i a l e s A u x i l i a r e s , p. 3 ) . 

E l l o Impl ica l a p e r s i s t e n c i a de la marginal idad de grandes s e c t o -

res de la poblac ión en e l ámbito r u r a l . 

Tampoco conduce a una e l e v a c i ó n del n i v e l de c a l i f i c a c i ó n de mano -

de obra . 



Es ta formación c u l t u r a l bás ica se conc ibe en los términos de una -

educación fundamental , t a l como la d e f i n i ó CREFAL en su pr imera — 

e t a p a , hac ia 1951. Su pape l , en e s t e c a s o , se reduce a t a r e a s de -

a l f a b e t i z a c i ó n , c i r c u l o de e s t u d i o s , a c t i v i d a d e s ocupac iona l es . 

Desde la pe r spec t i va de una educación func iona l es r e l a t i v amen te -

f á c i l de te rmina r , entonces, los n i v e l e s de d e s a r t i c u l a c i ó n e n t r e -

la concepción y la r e a l i z a c i ó n . La a l f a b e t i z a c i ó n func iona l s u s t i -

tuye l as acc iones masivas de l as campañas de a l f a b e t i z a c i ó n , con -

f i n e s propios que, de manera p r o g r e s i v a , t i enden a " f a v o r e c e r " la-

I n t eg rac i ón de la educación de adu l tos en e s t r u c t u r a s socioeconómj_ 

cas concre tas y homogéneas, v i ncu l ándo l a cada vez más a r e a l i d a d e s 

de t r a b a j o y a programas d e f i n i d o s de d e s a r r o l l o . Re su l t a r á Indis, 

pensable una e s t r u c t u r a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n de esos programas -

a n i v e l de comunidad, de empresa, de c o o p e r a t i v a , de s i n d i c a t o , --

e t c . , para que s a t i s f a g a n verdaderas neces idades de la poblac ión-

¿ d j l t a " (SORIA, p. 16) . 

Lo que c a r a c t e r i z a fundamentalmente a los modelos t r a d i c i o n a l e s de 

educación en América L a t i n a , es p rec i samente , l a neces idad de res-

ponder a " l a p res ión para expandir la m a t r i c u l a e d u c a t i v a " (CHAD--

WIK , p. 7 ) . 

E l l o impl ica cambios fundamentales en l o s o b j e t i v o s . S i n embargo,y 

es ta es también una c a r a c t e r í s t i c a fundamenta l , "no se d ió un cam-



b¡o concomitante en los procesos " . . L o cual i m p l i c a , por un l ado , 

una ampl iac ión del sistema que abarque a " t o d a " l a pob lac ión . Y ,-

por o t r o , en la base de e s t e modelo, e l enfoque s igue s iendo " e l -

modelo s e l e c t i v o t r a d i c i o n a l " : " . . . n o es tg en capac idad de educar 

a t o d o s . . . s i n o a aque l l o s que se adaptan a sus requer imientos y -

c a r a c t e r í s t i c a s . Su mejoramiento ( e l del modelo t r a d i c i o n a l ) no -

s i g n i f i c a realmente pe r f e c c i ona r l a educac ión " (CHADWICK, p. 7 ) . 

En tan to se pretende aprovechar la i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e de -

s e r v i c i o s educat i vos para la puesta en marcha del Subprograma de-

Educación Para A d u l t o s , a s í como e l personal que se desempeña en-

los Centros de Educación para A d u l t o s , conv iene hacer un a n á l i s i s 

de los mismos. 

14.2.- La enseñanza en general y e l ap r end i za j e del a d u l t o . 

( Pa ra es te punto como para los s i g u i e n t e s , se tomaron en cuen ta , 

no sólamente los documentos o f i c i a l e s s ino también la e n t r e v i s t a 

con una educadora de adu l tos de Pá t z cua ro , a s i como su t r a b a j o -

para a c r e d i t a c i ó n de l i c e n c i a t u r a en la Escue la Normal Super io r-
Los 

de Michoacén) . datos obtenidos del a n á l i s i s documental seña lan -

que la educación de adu l tos impart ida en los Centros de Educa---

c lón Para Adul tos» presenta c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s y o b j e t i v o s -

t a l e s como: "encauzar a l adu l to hac ia su r e a l i z a c i ó n p l ena , Ind i 

v idua l y s o c i a l , por medio de una a cc i ón educa t i va que f avorezca 



e l d e s a r r o l l o de sus po tenc i a l i dades humanas" ( S E P , S istema Nacio-

nal de Educación Para Adu l t o s , p . 5 ) . 

El p lan de es tud ios de los Centros i n c l u ye " l e c t u r a y e s c r i t u r a y 

nociones de c á l c u l o , para e l conjunto i n t r o d u c t o r i o ; Españo l , ma-

temát icas y c i e n c i a s s o c i a l e s para e l conjunto de n i v e l p r i m a r i o " 

( S E P , Sistema Nacional de Educación Para A d u l t o s , p . 3 ) . 

Es ev iden te que una a l f a b e t i z a c i ó n reducida a l a enseñanza de la-

l e c t u r a y e s c r i t u r a , nociones de c á l c u l o y conocimientos g e n e r a -

l e s , será I n e f i c a z para t ransformar a l I nd i v i duo y su medio y , — 

por lo t a n t o , no obtendrá r esu l t ados importantes como f a c t o r de -

d e s a r r o l l o 1ntegra l . 

Aunque no es menos c i e r t o que es ta a l f a b e t i z a c i ó n e s t é unida a un 

proceso más ampl io , e l de la p r imar i a i n t e n s i v a , a t r a v é s de á reas 

de conocimiento, los programas no van más a l l á de conocimientos -

gene ra l e s . Y no puede d e c i r s e que respondan a los problemas y ne-

ces idades de la comunidad, sobre todo s i se p iensa que el m a t e -

r i a l que u t i l i z a n los adu l tos para sus a p r e n d i z a j e s , es e l mísmo-

en todo e l p a í s . 

El Subprograma de Educación Para A d u l t o s , tampoco t i ende a s u p e -

r a r esta s i t u a c i ó n . Por e l c o n t r a r í o , seña la e l uso de e s t e mismo 

m a t e r i a l , en lu^ar de s u s t i t u i r l o por o t r o de acuerdo a l a s nece. 

s idades reg iona les-



Es t e ma te r i a l se transforma entonces en e l medio p r i n c i p a l con que 

se t r a sm i t e la i n f i rmac ión . S i e l educador es e l " I n t e r p r e t e " básj_ 

co de la información ( término usado por Chadwick, p. 3 ) , e l papel-

que desempeña e l adu l to es e l de receptor de l a In formac ión . 

Tanto los ma te r i a l e s d i d á c t i c o s , como los p l a n e s , programas y o b j e 

t i v o s del mismo, no son se lecc ionados en func ión de una prepara---

c i ón e s p e c i f i c a del a d u l t o , s ino sobre l a base del supuesto conoci_ 

miento medio de los adu l tos en gene ra l . E l l o determina la pos Ib i l j _ 

dad de su u t i l i z a c i ó n en todo e l p a í s . 

En concordancia con esta a p r e c i a c i ó n la educadora de adu l tos de — 

PS tzcuaro , señala que "es un sistema que f i na lmente cen t ra su lm--
en 

por tanc i a los contenidos del programa para poder obtener sus crédj_ 
e l t o s , y no en p a r t i c i p a n t e mismo" ( San t i ago Va rgas , p.36 y s i g ) . 

Las c a r a c t e r í s t i c a s del adu l to que se toman en cuenta para la aplj_ 

cac ión de los planes son, indudablemente, muy ampl ías y gene ra l e s . 

Se r e f i e r e n a un adu l to " u n i v e r s a l " , pero no espec ia lmente a l aduj_ 

to mexicano y menos aún, a l adu l to marg ina l : 

" - Es un ser conc iente de sus a sp i r a c i ones y responsable de sus-
deberes. 

- Es un educando impac iente , c n deseos de aprender en poco ---
t i empo. 

- Sus in te reses y sus mot ivac iones responden a sus necesidades-
pr imar i as de seguridad y de reconocimiento. 



- Neces i ta obtener éx i tos a co r to p lazo que no impl iquen es fue r-

zos ex t rao rd inad ios . 

- Generalmente carece de autonomía en la toma de d e c i s i o n e s " 

( S EP , F i n e s , Organización y func ionamiento de los CEBA, p . 2 ) . 

El conocimiento medio que se pretende i m p a r t i r e s , en ú l t ima instan, 

c i a , e l equ i va l en te a l de los conocimientos de p r imar i a para niños-

( e l l o determina su a c r e d i t a c i ó n ) : " e l s istema de t r a b a j o o f i c i a l — 

cen t ra su importancia en los contenidos programát icos y no en e l — 

p a r t i c i p a n t e a d u l t o , cuyas a s p i t a c i o n e s e i n t e r e s e s no son siempre-

s a t i s f e c h o s . S I b ien el programa de a c t i v i d a d e s es de c a r á c t e r na— 

c i o n a l , contempla contenidos re l ac ionados con l as r e a l i d a d e s l o c a -

l e s , pero son i n s u f i c i e n t e s para conocer y comprender b ien d icha --

r e a l i d a d " ( San t i ago Vargas , p. 36 y s i g . ) . 

No obs tan te , se sos t i ene que " l a s formas de t r a b a j o docente se fun-

damentan en los p r i n c i p i o s de la educación personal i zada , dent ro de 

la cual están cons ideradas : - l a s t é c n i c a s de conducción i n d i r e c t a -

la dinámica de grupo ( S E P , F i n e s , Organ izac ión y Funcionamiento dé-

los CEBA, p. 3 ) . 

Resu l ta d i f í c i l , s i n embargo, pensar en una a t enc ión i n d i v i d u a l i z a -

da cuando el educador debe atender más de v e i n t e p a r t i c i p a n t e s (en-

Pátzcuaro e l número de adu l tos por cu r so es e l doble y en a lgunos -

casos más) : 



"La aseso r í a se da a todos por i g u a l . En g e n e r a l , todos los ducto-

res se acercan a 1 s p a r t i c i p a n t e s y dan I nd i cac i ones en caso de -

di f i c u l t a d . 

A unos más que a o t r o s ; por lo tan to e l número de i nd i cac i ones es-

tá en func ión de l as necesidades de los p a r t i c i p a n t e s , ya sea a pe 

dido de estos o por propia i n i c i a t i v a del d u c t o r , en base a la ob-

servac ión del t r a b a j o . No obs t an t e , las o r i e n t a c i o n e s y e l t r a b a j o 

en forma i n d i v i d u a l i z a d a , de ja a veces s i n a se so r í a s u f i c i e n t e a -

algunos p a r t i c i p a n t e s . Es to se e x p l i c a en la medida del t iempo; --

se t i e n e un horar io e s p e c í f i c o para l as a c t i v i d a d e s a c a d é m i c a s . . . " 

( Sant iago Vargas , p. 38 ) . 

La u t i l i z a c i ó n de t é cn i cas de dinámica de grupo se r e a l i z a en fun 

c ión del aprend iza je i nd i v i dua l y es tán marcadas en e l m a t e r i a l -

de t r a b a j o : 

"Ningún p a r t i c i p a n t e del grupo actúa como coord inador , de t a l for, 

ma que t rabajando con una misma guía de t r a b a j o lo hacen separad^ 

mente . . . La i n t e r acc ión dentro del mismo grupo es escasa y en fun-

c ión del t r a b a j o . . . E n los casos a i s l a d o s en que l l egan a i n t e g r a r 

conjunto ( equ ipos ) , es tos funcionan en forma dependiente del duc-

t o r . Se observa esta s i t u a c i ó n , pa r t i cu l a rmen te cuando los p a r t i -

c ipan tes t i enen d i f i c u l t a d en e l manejo e i n t e r p r e t a c i ó n del m a -

t e r i a l de t r a b a j o ( t e x t o s , guías de t r a b a j o y ho jas de r e spues t a s ) . 



El tiempo se d i s t r i b u y e dest inando la mayor p a r t e a l t r a b a j o indiv j_ 

dual de reso luc ión de guías de t r a b a j o . . . L a e s t r u c t u r a del programa, 

organizado por áreas separadas, y l a forma de t r a b a j o , a s í como la-

conformación mental de los p a r t i c i p a n t e s , habi tuados a l s istema t r a 

d i c i o n a l de educac ión, hacen que la tendenc ia hac ia l a formación — 

del t r a b a j o i n t eg ra l y la i n t e r a c c i ó n sea d i f í c i l " . ( S an t i ago V a r -

gas , p. 39 ) . 

E l ap rend iza j e del adu l to se reduce , en tonces , a la u t i l i z a c i ó n de 

los ma te r i a l e s d i d á c t i c o s , no t r a s c i e n d e e l ámbito del a u l a ; y se-

ve impedida, en consecuenc ia , la p o s i b i l i d a d de que s u r j a n nuevos-

contenídos de i n t e r é s para e l adu l to p a r t i c i p a n t e : 

" E l procedimiento metodológico que se u t i l i z a en cada á r e a . . . c o n -

s i s t e en: -preguntas y respuestas que se encuentran en l as gu ías -

de t r a b a j o , hojas de respuesta y de e va luac i ón -Expos ic ión de t e — 

mas como información, só lo cuando es s o l i c i t a d a por a lgún p a r t i c i -

pante y l im i tada a la suger ida en los m a t e r i a l e s de t r a b a j o - l a -

prob lemat izac ión se emplea en forma l i m i t a d a , s u j e t a a los e jem—-

píos que cont ienen l as guías de t r a b a j o y en r a ra ocas ión de acue£ 

do a l as necesidades r ea l e s de los p a r t i c i p a n t e s " ( S an t i ago Va rgas , 

p . 4 0 ) . 

Un elemento que sue le c a r a c t e r i z a r l as formas t r a d i c i o n a l e s de - — 

educac ión, es l a forma de p resen tac ión mayormente ve rba l de los — 



conten idos ; ya sea v e rba l /o r a l o v e r b a l / v i s u a l (según ia expres ión 

de Chadwick) : 

"En e i n i ve l de a l f a b e t i z a c i ó n y de p r imar i a se ha u t i l i z a d o excl i ¿ 

s ivamente, e l ma te r i a l e laborado por la SEP . En e l n i v e l de secun-

da r i a se ha empleado ma te r i a l de l a misma dependencia , ya que la -

l e g a l i z a c i ó n de c r é d i t o s se hace en base a los conten idos propues-

tos o f i c i a l m e n t e . Pero dado los i n t e r e s e s de la pob lac ión de es te-

n i v e l , se han reforzado con la a s i s t e n c i a a c o n f e r e n c i a s , p l á t i c a s , 

p e l í c u l a s , u t i l i z a c i ó n de la b i b l i o t e c a en t r a b a j o s de i n v e s t i g a -

c i ó n . . . P e r i ó d i c o s , r e v i s t a s y o t r o s , no son de uso f r e cuen te . . . . " 

( Sant iago Vargas , p . 4 0 ) . 

Otro elemento que s i r v e de base a l esquema t r a d i c i o n a l de l a educa, 

c ión formal es e l papel que desempeña e l educador en el proceso de 

ap r end i za j e : 

"La a c t i t u d del d cen te f r e n t e a los adu l tos es un t an to p a t e r n a -

l i s t a t a l vez motivada por : -e l t i p o de gulas de t r a b a j o empleadas, 

que c i r cunsc r i ben a l p a r t i c i p a n t e a un so lo t i p o de a c t i v i d a d , l i -

mitando su p a r t i c i p a c i ó n e i n i c i a t i v a - l a d i f i c u l t a d para e l t r a -

tamiento con los a d u l t o s . . . " ( S an t i ago Va rgas , p . 4 0 ) . 

Esta a c t i t u d imp l i c a , fundamentalmente, " . . . u n a s i t u a c i ó n de toma-

de dec i s i ones , donde la operac ión fundamental del au la queda en — 

las manos de una so la p e r s o n a . . . d e quien se espera que cumpla mu-



chos papeles y funciones en un c o r t o per íodo de t iempo" (Chadwlck, 

P . 4 ) . 

S i b ien en la forma de enseñanza que se imparte en los c e n t r o s , — 

e l ap rend iza j e no depende to ta lmente del maestro s ino del t e x t o , -

e s t e se transforma en e l s u s t i t u t o (en e l mejor de los casos ) en 

e l a u x i l i a r de la a c t i v i d a d del educador. Su func ión i n c l u ye e l — 

d iagnós t i co de las necesidades de los a d u l t o s , e l con t ro l de la ma, 

yo r l a de los aspectos a d m i n i s t r a t i v o s del cen t ro y l a e va l uac i ón -

del ap rend iza je de los p a r t i c i p a n t e s . 

Por o t ra p a r t e , s i los p l a n e s , programas, e t c . es tán e laborados de 

acuerdo a l término ' hed ió o normal " de los a d u l t o s , en e l l o s r e cae , 

en ú l t ima i n s t a n c i a , la r e sponsab i l i dad mayor de los a p r e n d i z a j e s , 

pues de cada uno de e l l o s dependen " . . . l a s d i f e r e n c i a s que ex ls---

ten en t re los e s t u d i a n t e s , en términos de su h a b i l i d a d para c a p t a r , 

re tener y r e p e t i r la información que se l e s p r e s e n t a " (Chadwick, -

P - 5 ) . 

Por lo t a n t o , dentro de es t e esquema, e l p ropós i to de la eva lúa---

c i ón só lo es sumatIvo. No importa l a f r e c u e n c i a conque se r e a l i c e ? 

lo importante es a ve r i gua r cuánto han aprendido los p a r t i c i p a n t e s , 

que es lo que determina en e l f i n a l del proceso e d u c a t i v o , e l o t o £ 

gamiento del c e r t i f i c a d o co r r e spond i en te : 

"En e l momento de la c o r r e c c i ó n de t r a b a j o s , e l d u c t o r , mediante -

preguntas , empleo de c u e s t i o n a r i o s , complementarios a los que ya -



v ienen elaborados por la SEP , ap rec i a e l grado de aprovechamiento. 

. . P a r a a c r e d i t a r las unidades c n ten idas en l a s g u í a s , se c o d i f i c a n 

l a s hojas de respuesta y l as de e v a l u a c i ó n , obteniendo un promedio-

f i n a l " ( Sant iago Vargas , p .4Q) . 

14.3»- La c apac i t a c i ón para e l t r a b a j o . 

Se admite la neces idad, en la l e g i s l a c i ó n de la educac ión de a d u l -

tos para estos Cent ros , de o f r e c e r a l adu l to l a p o s i b i l i d a d de i n i -

c i a r s e en algún o f i c i o o de a d q u i r i r una mayor p reparac ión para su-

t r a b a j o , reconociendo que no l e basta la formación c u l t u r a l : 

"Proporc iona mayoes pe r spec t i v a s en su t r a b a j o y p o s i b i l i d a d e s de — 

cont inuar estudios en o t ros n i v e l e s o t i p o s e d u c a t i v o s . . . F a v o r e c e -

la capac i t a c ión para e l T r a b a j o . . . " ( S E P , S istema Nacional de Educa, 

c ión Para Adu l t o s , p . l l ) . 

S i n embargo, es aquí donde mejor se ap r e c i a l a d i s co rdanc i a en t r e -

concepción y e j e cuc ión . 

Cuando se hab la , a n i v e l de a s p i r a c i o n e s , de c a p a c i t a c i ó n para e l -

t r a b a j o , se r ecu r re en la p r á c t i c a , a l a s a c t i v i d a d e s ocupac lona l es . 

De esta manera se c a l i f i c a a l subempleo a t r a v é s de la p l a n i f i c a -

c ión de c i e r t a s a c t i v i d a d e s (CREFhL , Curso de A l f a b e t i z a c i ó n y Desa 

r r o l l o en Areas M a r g i n a l e s ) , como c u l t u r a de b e l l e z a , t e j i d o s , e t c . , 

l a s cua les no van más a l l á de a c t i v i d a d e s r e c r e a t i v a s , juntamente -



con danzas, co ros , e t c . 

E s tas a c t i v i d a d e s pueden so luc iona r problemas i n d i v i d u a l e s y s a t i s -

f a c e r algunas asp i rac iones pe r sona l es . Pero d e s a r t i c u l a n la l abor -

de la educación de adu l tos en func ión del d e s a r r o l l o g lobal y no --

pueden dar acceso a l a gran can t idad de t r a b a j a d o r e s o p e r a r i o s y no 

c a l i f i c a d o s , del medio rura l en e s p e c i a l . 

Donde mejor se puede a p r e c i a r la p l aneac ión de e s t a s a c t i v i d a d e s es 

en e l CEIDA. E l l a s son t e j i d o s , c o r t e y c o n f e c c i ó n , s o l f e o , co ros ,-

p iano , g u i t a r r a , f r a n c é s , i n g l é s , c u l t u r a de b e l l e z a , Pr imeros auxj_ 

1 i o s , danza. 

" E s t a s a c t i v i d a d e s se p l a n i f i c a r o n en base a los datos obtenidos de 

l a s demandas presentadas en la encuesta de i n v e s t i g a c i ó n i n d i v i d u a l 

. . . E n algunas a c t i v i d a d e s «omo f r ancés e i n g l é s , la a s i s t e n c i a ha -

disminuido cons iderablemente , posiblemente como consecuencia de que 

e l hora r io en que se d e s a r r o l l a n no c o i n c i d e con l as p o s i b i l i d a d e s -

de a s i s t e n c i a de los p a r t i c i p a n t e s " ( S an t i ago Va rgas , p. 41 ) . 

En e l CEDA " I s á l s Reyes " , en cambio, e l presupuesto para e s t a s ac-

t i v i d a d e s se redujo y , p rác t i camente , no se r e a l i z a n . 



14.4.- P o s i b i l i d a d e s del sistema fo rma l . 

El Sistema Nacional de Educación Para Adu l tos s e ñ a l a , e n t r e sus 

c a r a c t e r í s t i c a s : 

" - Br inda la misma oportunidad a todos los hab i t an t e s del p a í s , -

mayores de 15 años que, por d i v e r s a s razones, no han s ido a t e n d i -

dos por e l sistema e s c o l a r . 

- permite que todo adu l to pueda a l c a n z a r e l n i v e l de conocimientos 

y hab i l i dades equ i va l en tes a l de l a educación genera l b á s i c a , l a -

cua l comprende la pr imar ia y secundar ia . 

- Ofrece la oportunidad de que los adu l tos se incorporen a l e s t u -

dio s i n desatender sus ocupaciones h a b i t u a l e s . Se puede e s t u d i a r -

en el t a l l e r , en la f á b r i c a , en e l hogar , en e l campo o en la c i u-

dad 

- Est imula y demanda la p a r t i c i p a c i ó n s o l i d a r i a de los c iudadanos-

y las organ izac iones e i n s t i t u c i o n e s de toda índo le en la e l e v a - — 

c i ón de los n i v e l e s c u l t u r a l e s , s o c i a l e s y económicos del p a í s " — 

(p . I D . 

Y , como una de l as f i n a l i d a d e s fundamentales de l a r eo rgan izac ión -

de los Centros de Educación Bás i ca para A d u l t o s : 

" I n co rpo r a r a l proceso de d e s a r r o l l o c u l t u r a l y económico, a la — 

poblac ión marginada, proporcionando cursos de p r imar i a i n t e n s i v a a 

personas de 15 años o más, s i n e s c o l a r i d a d o con es tud ios p r imar ios 

incomple tos " ( SEP , F ines Organizac ión y Funcionamiento de los CEBA, 

P . 3 ) . 



S i se t u v i e r a en cuenta e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s , podr ía — 

pensarse en cons idera r los s e r v i c i o s de educación de adu l tos como-

la i n f r a e s t r u c t u r a más adecuada para l l e v a r a cabo e l Subprograma-

de Educación Para Adu l tos . 

S i n embargo, l as observac iones r e a l i z a d a s hasta ahora re fuerzan la 

t e s i s de que la educación e sco l a r l zada no cons i t u ye una r e spues ta , 

no só lo a los aspectos y prob lemát icos c u a n t i t a t i v o s , menos aún, -

a los aspectos c u a l i t a t i v o s de la educac ión. 

Aprender a l ee r y e s c r i b i r puede c o n s t i t u i r una necesidad en l a s -

zonas urbanas, en la c iudad , pero no en e l campo. De es ta manera -

la marg ina l idad rura l no se supera. 

Por o t ro lado la ub icac ión de es tos cen t ros (en zonas exc lus i va---

mente urbanas) también i n c ide en la p e r s i s t e n c i a de esa ma rg ina l i -

dad. 

E x i s t e una ca l enda r i zac ión e s c o l a r de l a s a c t i v i d a d e s , J e acuerdo-

a la de las escue las p r imar ias y secundar í a , y no según l a s necesj_ 

dades de los adu l tos (sobre todo de la zona r u r a l ) . 

De es ta manera la a s i s t e n c i a del t r a b a j a d o r ru ra l es muy l im i t ada-

o c a s i nu la . Y , por o t ra p a r t e , la a s i s t e n c i a y permanencia mucho-

mayor de amas de casa es un í nd i ce de que l a s a c t i v i d a d e s , a s í co-

mo están p l a n i f i c a d a s , tampoco son a c c e s i b l e s para un obrero o t r a 

ba jador urbano. 

SÍ e l Subprograma pretende apoyar sus acc iones en es ta i n f r a e s t r u c 



t u r a , deber ía i n t r oduc i r cambios s u s t a n c i a l e s t end i en tes a superar 

d icha s i t u a c i ó n . 

Aún a s í , un mejoramiento de la e f i c i e n c i a i n t e r n a , só lo c o n t r i b u i -

r í a " . . . a una j u s t i f i c a c i ó n cont inua de la e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l " 

(Chadwick, p. 7 ) . 

La idea de que s a t i s f a c e r l as d i f e r e n c i a s pe r sona l e s , i ncrementan,-

do la I n d i v i d u a l i z a c i ó n en e l s istema de enseñanza, puede c o n t r i -

bu i r hacía un modelo más democrát ico de educac ión , es tá en la base 

de estos cambios que se pretenden i n t r o d u c i r en los s e r v i c i o s e x i ¿ 

t e n t e s ; 

"La idea de t ra tamiento de su je tos es una t r a n s f e r e n c i a cues t iona-

b l e de conceptos desde la medicina y p s i c o l o g í a , lo cua l sug ie re -

un enfoque v e r t i c a l que no da un reconocimiento adecuado a l a par-

t i c i p a c i ó n e f e c t i v a del educando" (Chadwick, p. 14) . 

14.5 El n i v e l de formación de los educadores de a d u l t o s . 

E l Subprograma de Educación Para A d u l t o s , no de ja de s e ñ a l a r , como 

d i f i c u l t a d para implementar sus a c c i o n e s , la c a r enc i a de persona l-

espec i a l i zado para responder adecuadamente a l a educac ión de gru«-

pos marginados ( S EP , Subprograma Educación Para A d u l t o s , p . 2 ) . 

Los mismos educadores de adu l tos de Pátzcuaro a f i rman la necesidad 

de su c a p a c i t a c i ó n : 

" . . . e n e l es fuerzo , por pa r te de la S EP , por a tender l a demanda — 



educa t i va de la poblac ión adu l t a y para que los o b j e t i v o s propues-

tos se a l cancen , es de gran importancia e l aspecto de c a p a c i t a c i ó n 

del personal docente que se dedica a la educación de a d u l t o s . . . L o s 

ductores son, en p r i n c i p i o , maestros de educación p r imar i a que, --

por las mañanas, at ienden grupos i n f a n t i l e s . 

E l tiempo d i spon ib l e para su a c t u a l i z a c i ó n en educación de adu l tos 

es l im i t ado ; sa l vo en algunos e lementos, que r e a l i z a n su espec la l j _ 

zac ión en educación de a d u l t o s , que, f i n a l m e n t e , deben s u j e t a r s e -

a l as d i spos i c iones o f i c i a l e s " ( S an t i ago Va rgas , p . 4 2 ) . 

No es necesar io por lo t a n t o , a e f e c t o s de los r esu l t ados de es ta-

i n v e s t i g a c i ó n , ahondar en e l n i v e l de formación de e s t e pe r sona l . -

Basta tomar en cuenta que no t i enen expe r i enc i a en educación de — 

a d u l t o s , Y que tampoco es un r e q u i s i t o l e g a l , para la t a r ea que de 

sempeñan, a c r e d i t a r conocimientos e s p e c i a l e s . 

La a p l i c a c i ó n de l as t é cn i c a s de dinámica de grupo, asf como de — 

los t i pos de e va luac ión , son consecuencia necesa r i a del método de-

enseñanza t r a d i c i o n a l y e s co l a r i z ado . Peor aún, s i esas formas de-

la enseñanza impartida a n iños , se t r a s l a d a a l a educación de adul^ 

t o s . 

De la a p l i c a c i ó n de la enseñanza pe r sona l i z ada , en la educación de 

a d u l t o s , puede d e c i r s e , que f avo rece una p r á c t i c a t r a d i c i o n a l de -

la enseñanza, en tan to no se supera la a c t i t u d p a t e r n a l i s t a de l --

educador y se u t i l i z a n t i pos de eva luac ión que ponen e l acento en-



la v i s i ó n bancar ia de la educación. Además, todas l a s a c t i v i d a d e s , 

t an to del maestro como de l e s p a r t i c i p a n t e s es tán demasiado marca-

das en los programas. 

Una programación d i r e c t i v a , exc lus i vamente , f a vo rece la e x i s t e n c i a 

de educadores no p a r t i c i p a t i vos , con ba jo n i v e l de in formac ión , --

que l im i t an su t r a b a j o a l cumplimiento de un h r a r i o . 

S i lo que se busca es responder adecuadamente a l as neces idades --

educa t i vas bás icas de la pob lac ión , e s t e no es e l camino más a d e -

cuado. 

SÍ lo que se pretende en cambio es mantener, a pesar de la i ne f i ca , 

c i a , una burocrac ia e s t a t a l , l a s cond ic iones ya es tán dadas. 

Los e fec tos de n i v e l a c i ó n que producen l a s c i r c u n s t a n c i a s menciona^ 

das , vuelven peco ¡mp r t a n t e s , en los n i v e l e s de a p l i c a c i ó n , l a s -

d i f e r e n c i a s , a n i v e l de conocimientos, que e x i s t e n e n t r e los dos -

educadores que r ea l i zan es tud ios de L i c e n c i a t u r a en educación de -

adu l tos y e l resto de los que cumplen es ta func ión en Pá t z cua ro : 

De l a s e n t r e v i s t a s rea l i zadas (Anexo No. 1 ) , ocho educadores d i j e -

ron conocer todas las t é cn i cas de dinámica de grupo mencionadas en 

la misma. 

T res d i j e r o n conocer t das l as t é c n i c a s , a excepción del P h i l l i p s 

66. 

Sólamente uno d i j o desconocer, además e l s imposio. 



Cuatro consignaron en " o t r a s " : l l u v i a de ¡deas y r e j a s . 

En cuanto a la a p l i c a c i ó n de e s t as t é c n i c a s , c i n co de los educadores 

dec la ra ron a p l i c a r mesa redonda, pane l , l l u v i a de ideas y r e j a s . E l -

r e s t o , só lo excepcionalmente, mesa redonda. 

En cuanto a los t i pos de e v a l u a c i ó n , todos d i j e r o n conocer la eva lúa 

c i ón d i a r i a , semanal, mensual y la e va l uac i ón por e l maestro . Só la — 

mente dos d i j e r o n conocer todos los t i p o s de e v a l u a c i ó n . 

En e l n i v e l de a p l i c a c i ó n , co inc iden los r e s u l t a d o s , en t an to la ma-

y o r í a d i j o a p l i c a r , espec ia lmente , e va l uac i ón por e l maestro y auto-

eva luac ión ind i v idua l (como consecuencia de la enseñanza p e r s o n a l i z a 

da ap l i cada en estos c e n t r o s ) . 

En la pregunta r e f e r i da a la enseñanza p e r s o n a l i z a d a , en su mayoría-

respondieron con muy pocas v a r i a n t e s en los s i g u i e n t e s té rminos : 

" E s la a tenc ión ind i v idua l de los adu l tos p a r t i c i p a n t e s de acuerdo a 

sus expec ta t i v as y neces idades" . En la misma proporc ión la considera, 

ron una metodología "adecuada" en educación de a d u l t o s . 

Podr ía agregarse que es una enseñanza "adecuada" a l r itmo del apren-

d i z a j e del adu l t o , pero no a sus i n t e r e ses y neces idades . 

Casi la t o t a l i d a d mencionó en t r e l as l e c t u r a s r e f e r i d a s a la e d u c a -

c i ón de adu l tos la desaparecida r e v i s t a RUTA (de la SEP) y e l m a t e -

r i a l que les proporciona esta dependencia para su t r a b a j o . 

Sólamente dos mencionaron, además, e l B o l e t í n In format i vo del CREFAL. 

Conviene a c l a r a r que la r e v i s t a RUTA no es exc lus ivamente r e f e r i d a -

a educación de adu l t o s , s ino a todos los aspectos educa t i vos que en-
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ca ra l a S e c r e t a r í a de Educación P ú b l i c a . 

A excepción de los dos educadores que r e a l i z a n e s tud io s de l a es-

p e c i a l i d a d en la Escuela Normal Supe r i o r de Michoacán, e l r e s to -

t raba ja ,además , en o t ro sistema ( p r i m a r i a ) . 

t 



PARTE V : CONCLUSIONES. 

Una de l as preguntas I n i c í a l e s de l as e n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s en es-

ta i n v e s t i g a c i ó n , se r e f i e r e , en forma g l o b a l , a l Programa de Edu-

cac ión Para Todos. 

Aunque dicha pregunta es simplemente i n t r o d u c t o r i a para l a e n t r e v i ¿ 

t a , s i r v i ó al propósi to de a n a l i z a r y p ro fund iza r a lgunos a s p e e — 

tos c l a ves de lo educación en gene ra l , y de l a educación de adu l t o s 

en México, en forma p a r t i c u l a r . 

En l a mayoría de los casos , la respuesta a dicha pregunta se redujo 

a ap rec i ac iones muy s imples , espec ia lmente cent radas en e l c o n o c i -

miento global de las acc iones emprendidas por e l Programa. 

En primera ins tanc ia podría pensarse , a manera de c o n c l u s i ó n , en la 

necesidad de una mayor d i f u s i ón y promoción de l as mismas. S i n e m -

bargo, una vez superada esa primera a p r e c i a c i ó n , e l seguimiento ana. 

l í t i c o del proceso que condujo a la formulac ión del Programa, permj_ 

t e e s t ab l e ce r nuevas cons iderac iones . 

De hecho, e l Programa "Educación Para Todos " , es tá d i r i g i d o a promo 

ver l a p a r t i c i p a c i ó n de sec tores de la pob lac ión que, por d i s t i n t a s 

c i r c u n s t a n c i a s , no cuentan en su hor izonte v i t a l con una a l t e r n a t i -

va educa t i va . La mot i vac ión , en e s t e caso , juega un papel fundamen-

t a l , tanto para el proceso educat i vo mismo como para cap ta r la par-



t i c i p a c i ó n vo lun t a r i a de personas1" que tomen a su cargo la e j e c u c i ó n 

de i as t a reas de la educación de adu l t o s . 

S i n embargo, una mayor promoción y d i f u s i ó n no se t raducen necesaria^ 

mente en una mayor p a r t i c i p a c i ó n . No se t r a t a sólamente de una gran-

campaña de a l f a b e t i z a c i ó n . S ino de l og ra r una conexión, un lugar de-

encuentro en t re la i ns tanc i a educat i va y e l proceso de d e s a r r o l l o 

t e g r a l del pa í s . En ese l uga r , l as respuestas deben se r m ú l t i p l e s y-

v a r i a d a s , de acuerdo a l as necesidades r eg iona l es y l o c a l e s . 

S i de e l l o se t r a t a , debe supera r , en p r i n c i p i o los l i m i t e s de una -

dec i s i ón m i n i s t e r i a l , para t ransformarse en una empresa educa t i va --

nac iona l . En es te sen t ido , lo que aparece como una búsqueda y una s,u 

gerenc ia i n d i c a t i v a a n i ve l e s t a t a l y mun i c i pa l , en cuanto a "es t imu 

l a r " la p a r t i c i p a c i ó n de los d i s t i n t o s sec to res e i n s t i t u c i o n e s que-

t i enen que ver con la educación de a d u l t o s , deber ía t r a d u c i r s e en ac 

c iones concretas que conduzcan a l logro de una mayor coo rd inac ión in. 

t e r s e c t o r i a l . 

Por o t r a p a r t e , s i bien es necesar ia una coord inac ión de l a s a c t i v i -

dades, no imp l i ca , necesar iamente, acentuar e l é n f a s i s en una pol f t j_ 

ca cen t ra l i zada de las acc iones . 

Un real apoyo y un logro por pa r t e de l a p u l f t i c a o r g a n i z a t i v a del -

Programa, se r í a e l de p e r m i t i r y f a vo rece r e l sur^ imient de e s t ruc-

tu ras descen t ra l i zadas . E l l o c o n t r i b u i r í a , aunque no exc lus i vamente , 

a o f r e c e r una respuesta a la problemát ica r e g i o n a l . 



El Subprograma E Jucac ión Para Adul tos se p l an tea como problema, des. 

de su i n i c i o , la ca renc ia de una e s t r u c t u r a s ó l i d a que s i r v a de so-

por te a l as t a reas que se propone. S i n embargo, aún no se ha prev is , 

to como encarar las acc iones educa t i vas fuera del s istema fo rma l . 

Es to no qu ie re d e c i r , deshechar la i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e de los 

s e r v i c i o s educat i vos . Pe ro , s i a c o r t o p lazo no se p l a n i f i c a n esas-

acc l ones , es muy probable que los resu l tados no se t raduzcan en un-

sa ldo f a vo r ab l e . 

La pregunta i n i c i a l a la que se a lude en l a s Conc lus iones , conduce-

en forma muy s i n t é t i c a , a e s t a s cons ide rac iones ya ana l i zadas en los 

puntos a n t e r i o r e s . E l l o imp l i c a , en consecuenc ia , que e l lugar de -

encuentro en t re la educación y e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l que p l an tea -

una empresa como la del Programa "Educac ión Para Todos " , para Pátz-

cua ro , para Michoacán y para México, en g e n e r a l , aún no se ha logra, 

do y permanece en e l n i ve l de a s p i r a c i ó n . 

uesde un enfoque d i s t i n t o , ese lugar de encuentro se propone, en — 

esta i n v e s t i g a c i ó n , en e l p lanteamiento de una a l t e r n a t i v a cuyo fun. 

damento sea la p a r t i c i p a c i ó n rea l y e f e c t i v a de l a pob lac ión margi-

nada. 

S i n embargo, no se t r a t a de c o n c l u i r con l a s bondades de es ta a c c i ó n . 

Por e l c o n t r a r i o , optar por una a l t e r n a t i v a como e s t a , conduce a la 

necesidad de es tab l ece r las pautas de una nueva i n v e s t i g a c i ó n que,-

desde un comienzo, se p lan tee la p a r t i c i p a c i ó n de la comunidad de -



Pétzcuaro , tanto en su determinación;, como en su ins t rumentac ión y 

e j e c u c i ó n , la cual s e r v i r í a como exper i enc i a p i l o t o en Michoacán. 

Sóiamente dentro de es te contexto se puede pre tender l a superac ión 

de l as formas t r a d i c i o n a l e s de educac ión. Es ta a f i rmac i ón se r e f i e 

re fundamentalmente, a que ya no es p o s i b l e p l a n t e a r la formación-

de educadores para l a acc ión educa t i v a , s ino en e l l a misma. 

Con es te propósi to se ha e s t ab l e c ido un apartado e s p e c i a l para las-

Recomendac i ones. 



PARTE VI : RECGMENúACIONES. 

S i b ien en e l t ranscurso de los ú l t imos tiemp>s se puede reconocer 

un c rec imiento en los sec tores product i vos de México, los b e n e f i -

c i o s de t a l expansión no han favorec ido igualmente a toda la pobla 

c i ó n . 

La a tenc ión a los aspectos del c rec im ien to económico, la i ndus t r i a , 

l l z a c i ó n , el desa r ro l l o de los e n e r g é t i c o s , la superac ión c i e n t í f j ^ 

ca y t e cno lóg i ca , los sistemas de c r é d i t o s , de p r e c i o s , de c o m e r -

c i a l i z a c i ó n de t ransportes y de muchos o t r o s , aunados a una canalj^ 

zac lón de recursos públ icos y p r i vados y de es t ímu lo hac ia l a s - — 

áreas más dinámicas, han impl icado, i nev i t ab l emen te , d i f e r i r l a — 

a tenc ión e q u i t a t i v a de grandes grupos humanos, agudizando con e l l o 

la desigualdad s o c i a l . 

E s t e rasgo, que es común en los pa í ses de América L a t i n a , l l e v a im 

p l í c i t o e l surgimiento de una poblac ión marginal por e f e c t o de la-

con t r ad i c c i ón fundamental en t r e l as r e l a c i o n e s de producc ión impe-

rantes y e l n i ve l de d e s a r r o l l o a lcanzado por l a s fue rzas product^ 

vas . 

E l aumento de la des igualdad, a pesar de los es fuerzos r ea l i zados-

a t r a vé s de l as d iversas e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o , vue l v e más c r f . 

t i c a la s i t u a c i ó n , en las zonas r u r a l e s , de campesioos e i nd ígenas , 



y con t r i buye a mantener e s t e sec to r m a y o r i t a r i o de la p o b l a c i ó n , en 

un mundo ca rac t e r i zado por la marg lna l idad f í s i c a y c u l t u r a l , l a — 

d e s n u t r i c i ó n , la i n sa lub r idad , las a l t a s t a s a s de n a t a l i d a d y morta 

l l d a d , espec ia lmente i n f a n t i l , la i g n o r a n c i a , e l desempleo y e l sub 

emp1eo. 

La demanda esco l a r de estos sec to res marg ina les es c r e c i e n t e , no --

obs tan te la r e l a t i v a expansión de los subsistemas e s c o l a r e s y de — 

los es fuerzos hechos por los d i s t i n t o s gobiernos para m e j o r a r l o s . 

F r en te a esta s i t u a c i ó n y , ante la neces idad de respues tas inmedia-

t a s , e l gobierno ha considerado o b l i g a c i ó n implementar , dent ro de l-
« 

conjunto de acc iones de la p o l í t i c a educa t i va n a c i o n a l , un Programa 

de Educación a Grupos Marginados: "EDUCACION PARA TODOS". 

Su o b j e t i v o fundamental es s a t i s f a c e r l as p r i n c i p a l e s demandas, en-

mater ia de educac ión, de los grupos marginados en los medios urbano, 

r u r a l e Indígena. 

E s t e programa responde a una doble neces idad , Por un l ado , m e j o r a r , -

ampl ia r y democrat izar los s is temas e s c o l a r e s e x i s t e n t e s . Por o t r o , -

conceb i r una a l t e r n a t i v a que pueda o f r e c e r una respuesta inmediata -

a l a demanda masiva de una educación que no s e a , necesa r i amente , es-

c o l a r , formal o convenc iona l . 



FUNDAMENTACION. 

B a j o t r e s programas e s p e c í f i c o s se i n t eg ra e l con junto de a c c i ones 

p r e v i s t o para e s t e Programa de Educación Para Todos: e l de P r i m a r i a 

para todos los n iños , e l de Cas te l l a n i z a c i ó n y e l de Educac ión Para 

Adu l t o s . 

S i n embargo, la r e l e vanc i a que ha adqu i r i do en l a s ú l t imas décadas-

la Educación de Adu l tos , de p r i o r i d a d a e s t e ú l t imo programa. 

Y no se t r a t a de una p r i o r i dad d i c t ada por un a fán modern izante , 

En México, como en los pa í ses de América L a t i na en g e n e r a l , con un -

ba jo o por lo menos r e l a t i v o d e s a r r o l l o socioeconómico independ ien te , 

l a Educación de Adul tos s i g n i f i c a una ape r tu r a hac i a l a s nuevas f o r -

mas democrát icas de educac ión, capaces de l o g r a r la r e h a b i l i t a c i ó n -

de l as grandes mayorías populares marginadas. 

La educación no so luc iona , por s í s o l a , toda la p rob lemát i ca p lantea, 

da , pero cons t i t u ye un f a c t o r de c o n t r i b u c i ó n , en p a r t i c u l a r , s i se-

cons ídera la necesidad de i n c l u i r formas más innovadoras de educa---

c i ó n popular . 

Hasta ahora l a a tenc ión que se ha dado a es tos problemas por l a v í a -

de la educación formal no ha c o n s t i t u i d o una s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 

Es ta s i t u a c i ó n ob l iga a p l an t ea r enfoques d i f e r e n t e s , que no s o l a -

mente se d i r i j a n en un sent ido c o r r e c t i v o respec to a l o s s i s temas -



formales de educac ión, s ino a l a r e - s t r u c t u r a c i ó n t o t a l del s is tema 

educat i vo. 

Aquí e s , prec isamente , donde cobra sen t ido e s t e Programa de Educa-

c i ó n Pora Todos y la Educación de Adul tos dentro del marco de la -

Educación Permanente. 

Las pautas de e s t e Programa, dadas a n i v e l n a c i o n a l , permiten v i s -

lumbrar l a p o s i b i l i d a d de ins t rumenta r , para Mlchoacán, una a l t e r -

n a t i v a educat i va no fo rma l , que pueda s a t i s f a c e r l as neces idades -

educa t i vas bás i cas de los sec to res marginados y p e r m i t i r su incor-

porac ión e f e c t i v a a l proceso i n t eg ra l de d e s a r r o l l o . 

Las e s t r a t e g i a s para l l e v a r a cabo es ta a c c i ón p l a n t e a n , en pr imer 

té rmino , la necesidad de o r i e n t a r los es fuerzos hac ia l a formación 

de personal en d i s t i n t o s n i v e l e s de toma de d e c i s i ó n y e j e c u c i ó n , -

que hagan f a c t i b l e la m u l t i p l i c a c i ó n de la a c c i ón educadora. 

La idoneidad del papel de los educadores juega un ro l fundamental-

con respecto a los cambios de la sociedad y de l o s p rop ios s i s t e -

mas de educac ión, y ex ige una v i s i ó n a l a rgo p lazo en la f o r m u l a -

c i ó n de p o l í t i c a s y planes integrados de formación pemanente de to 

das l as c a t ego r í a s de personal de educac ión. 

Pero la ac tua l t ransformación que se pretende opera r en e l s i s tema 

educa t i vo de México, a t r a vé s del Programa de Educación Para Todos, 

ex ige so luc iones inmediatas , d i v e r s i f i c a d a s y adaptadas para reso l 



v e r los problemas c u a n t i t a t i v o s y c u a l i t a t i v o s que p l an tea l a esca-

sez de personal docente capac i t ado ; e spec i a lmen te , s i se cons ide ra-

que, en la educación a grupos marginados, y t a l como lo p l an tea e l -

Programa, e l educador está llamado a cumpl i r un Importante papel so 

c i a l que rebasa , ampliamente, l a func ión del educador t r a d i c i o n a l . 

OBJETIVOS. 

"Una acc ión educat i va como l a que se propone, só lo puede ser e l re-

su l tado de los esfuerzos aunados an una a c c i ó n organ izada e I n t e r - -

di sc i p l i n a r i a . 

E l Programa de Educación Para Todos en sus cons ide randos , ha previ js 

to que cada ent idad def ina l a forma de p a r t i c i p a c i ó n de los " I n s - - -

t r u c t o r e s " de l a Educación de Adu l tos . 

De es ta manera, y respondiendo a esa t a r e a , e l o b j e t i v o fundamental 

de es ta i n ve s t i ga c i ón es c o n t r i b u i r en esa d e f i n i c i ó n , a t r a v é s del 

d iseño del PROYECTO PILOTO PARA LA FORMACION DE EDUCADORES DE ADUL-

TOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION-PARA TODOS en Michoacán. 

Los l incamientos bás icos de la Educación Func iona l que s i r v e n de — 

sopor te a e s t e P royec to , surgen como consecuenc ia de l a p o l í t i c a --

educa t i va del CREFAL, t end ien te a generar programas de formación de 

educadores de adu l tos de e f e c to m u l t i p l i c a d o r a n i v e l Reg iona l y na 

c l o n a l . 



Los o b j e t i v o s de e s t e Proyecto p lantean la neces idad de : 

1.- I d e n t i f i c a r y formular l a s necesidades educa t i v a s b á s i c a s e x i s -

ten tes en la zona de e s t u d i o : Pá tzcuaro . 

2 .- Formular una a l t e r n a t i v a de educación de adu l tos no formal que -

s a t i s f a g a esas necesidades b á s i c a s . 

3 . - Ensayar y eva lua r una nueva metodología que i n vo luc r a la p a r t i c i p a , 

c ión de la pob lac ión , t an to en la i d e n t i f i c a c i ó n de esas neces i -

dades como en la concepción de la e s t r a t e g i a educa t i v a para res-

ponder a e l l a s . 

4 . - Promover e l mejoramiento y l a adecuac ión de l as a l t e r n a t i v a s edu 

c a t i v a s ya e x i s t e n t e s . 

5 . - E l abora r e instrumentar un P royec to de Formación de Educadores -

de a d u l t o s , de acuerdo a l as neces idades y a l a s p o s i b i l i d a d e s -

de implementaclón, tanto en la pob lac ión de la comunidad como en 

l a s i n s t i t u c i o n e s invo lucradas en e l l a . 

6 .- Promover la formación de nuevo personal y e l In te rcambio de op i -

niones con e l personal de o t r a s comunidades para conocer y apro-

vechar l as exper i enc i as adqu i r i das en e l seguimiento de l a s res-

puestas a l as necesidades educa t i vas bás i cas en á r eas marginadas. 

7 .- Promover la p a r t i c i p a c i ó n de l a comunidad hac i a procesos de auto 

ges t i ón . 



METODO DE TRABAJO 

Para la e l aborac ión de las cons iderac iones y pasos del método de -

t r a b a j o , se toma en cuenta l as recomendaciones que hace UNESCO co-

mo resu l tado del Seminario Subreglonal sobre Neces idades Educa t i v a s 

B á s i c a s de l a Poblac ión Rural en e l Area Cent roamer icana , r e a l i z a -

do en Guatemala en septiembre de 1977* En e s t e seminar lo se a n a l i -

zaron los resu l tados de las i n ve s t i ga c i ones l l e v a d a s a cabo en ca-

da uno de los pa íses centroamericanos que I n t e r v i n i e r o n (Costa Rj_ 

c a , É l S a l v a d o r , Guatemala, Honduras, N i c a r agua , Panamá) desde ---

septiembre de 1^76 a octubre de 1977. 

"Cua lqu i e r I n t e r venc ión , i n v e s t i g a c i ó n o a c c i ó n que busque e l desa 

r r o l lo de ün medio, para tener é x i t o debe s u s c i t a r l a p a r t i c i p a c i ó n 

a c t i v a de la pob lac ión en e l proceso mismo de la i n v e s t i g a c l ó n " ( p . -

1 5 ) . 

Por lo t a n t o , la e l aborac ión de e s t e proyec to i n v o l u c r a , por un la. 

do, un proceso experimental de la fo rmulac ión de la p rob lemát i ca -

de la pob lac ión , los o b j e t i v o s y l a s h i p ó t e s i s de t r a b a j o ; e l and l j . 

s i s y la s í n t e s i s de los datos . Y , por o t r o l ado , se t r a t a de una -

i n v e s t i g a c i ó n p a r t i c i p a t i v a , cuyos f i n e s son la fo rmac ión y l a a c — 

C i á n , en tan to t r a t a de provocar una c o n c i e n t i z a c i ó n en la comuni--

dad de sus problemas e s p e c í f i c o s e i d e n t i f i c a r l a s a c c i ones que con, 

t r i b u y a n a la reso luc ión de los mismos. 

Es ta etapa es ,pues , fundamental; ya que, de l a adecuada s e l e c c i ó n -



o p r i o r i z a c i ó n de esas necesidades dependerá l a con t i nu idad é x i t o 

sa del proceso. En e l l a se s e l e c c i ona rán , además, i o s p o t e n c i a l e s . 

I n s t r u c t o r e s (como los denomina e l Programa) o Educadores de Adul^ 

tos (como se p r e f i e r e en es t e P r o y e c t o ) . 

La formulac ión de esas necesidades educa t i vas bás i c a s c o n s t i t u i -

rán los o b j e t i v o s de la p laneac ión c u r r i c u l a r de l P royec to de F o ¿ 

maclón de Educadores de Adul tos para e l P l an de Educac ión Para To 

dos. 

Pasos : 

Explorac ión general de la zona. 

1.1 Se l ecc ión de los aspectos a i n v e s t i g a r : 

1 .1 .1 . Descr ipc ión g e o g r á f i c a : c l i m a , r e l i e v e , u b i c a c i ó n , 
f l o r a , fauna, e c o l o g í a . 

1 .1 .2 . Poblac ión y migrac ión . 
1 .1 .3 . Economía: producc ión, c u l t i v o s , p r o d u c t i v i d a d , co-

m e r c i a l i z a c i ó n , tenenc ia de l a t i e r r a . 
1 .1 .4 . V i v i enda : t i p o s , s e r v i c i o s . 
1 .1.5. Sa lud : enfermedades, s e r v i c i o s , a l i m e n t a c i ó n . 
1 .1 .6 . Comunicaciones y t r a n s p o r t e s . 
1.1.7* Educación: e s c u e l a s , c u r s o s , p r o y e c t o s , educac ión-

de adu l tos . 
1 .1 .8 . Recursos f í s i c o s , humanos, i n s t i t u c i o n a l e s . 
1 .1 .9 . Organizaciones comunales, o t r a s o r g a n i z a c i o n e s , H 

deres , r e l a c iones in tercomunales . 

1.1.10. Proyectos de d e s a r r o l l o I n t e g r a l . 

1.2 Determinación del un iverso y s e l e c c i ó n de la muest ra . 
1.3. E laborac ión de guías de es tud io documental . 
1.4. Recop i l ac ión y a n á l i s i s de los da tos . 



1.5. S í n t e s i s de l as ca renc i a s y problemas e x i s t e n t e s . 
1.6. Primera re t roa l ¡mentac ión de los r e su l t ados en l a s comunj_ 

dades se lecc ionadas . 

i d e n t i f i c a c i ó n de las necesidades educa t i v a s b á s i c a s . 

2 .1 . De f i n i c i ón de conceptos. 
2 .2 . Marco t e ó r i c o . 
2 .3 . Nueva determinación del Un i ve r so . 
2 .4 . Formulación de h i p ó t e s i s . 
2 .5 . Se l e cc ión de l as t é c n i c a s de I n v e s t i g a c i ó n y d iseño de 

los Instrumentos. 
2 .6 . Entrenamiento de los encuestadores . 
2 .7 . Recop i lac ión de datos . 
2 .8 . Formulación ope ra t i v a de l a s neces idades . 
2.y. Segunda r e t roa l ¡men tac i ón : d i s c u s i ó n sobre l a s neces ida-

des educat ivas bás i c a s . 

E l aborac ión de una e s t r a t e g i a e d u c a t i v a . 

3 .1 . A n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de los r e s u l t a d o s . 
3 .2 . E s t r a t e g i a s e x i s t e n t e s . 
3 .3 . Modalidades. 
3 .4 . Formulación de un programa de educac ión. 
3.5* d iscus ión de esta e s t r a t e g i a con la comunidad de e s t u d i o . 
3 .6 . E laborac ión del Proyecto de Formación de los Educadores , 

de Adul tos . 
3.7« Formulación de c r i t e r i o s para la s e l e c c i ó n f i n a l de Ios-

Educadores d<3 Adu l tos . 
3 .8 . Diseño del documento de base para e l curso de formación-

de los Educadores de Adu l t o s . 

Seguimiento. 

. determinación de acc iones de seguimiento con l a comunidad a — 

t r a vé s de la promoción, o rgan izac ión y c o n s t i t u c i ó n de o rgan i-

zac iones de base. 



RECURSOS: 

El grado de p a r t i c i p a c i ó n de la poblac ión depende, fundamentalmente, 

de los recursos , l as l im i tac iones y l a s opc iones s o c i o p o l í t i cas exijs 

t e n t e s . 

B a j o esta pe r spec t i v a , es fundamental para e l proceso de promoción, 

fomentar en la comunidad, tanto en la pob lac ión como en sus d i r i gen. 

t e s , una a c t i t u d p o s i t i v a hacia la o rgan izac ión a t r a v é s del aná l j . 

s i s de la problemát ica . 

En e s t e sen t ido , la I n f r a e s t r u c t u r a de CREFAL proporc iona los e l e -

mentos fundamentales en la instrumentac ión de e s t e s e r v i c i o , a s í co 

mo la formación de los Educadores de Adu l tos y de los cuadros admi-

n i s t r a t i v o s y técn icos en genera l . 

Recursos Humanos: 

- Un D i r e c to r de Proyecto 
- Un Inves t igador P r i n c i p a l 
- Dos inves t igadores a s i s t e n t e s 
- Cuatro encuestadores 
- Un a n a l i s t a e s t a d í s t i c o 
- Dos s e c r e t a r i a s 

Recursos m a t e r i a l e s : 

- M a t e r i a l e s de o f i c i n a . 
- Comunicaciones y correo 
- T ranspor te : dos veh ícu los 
- O f i c i n a s con Implementos 
- Cuatro máquinas de e s c r i b i r 
- Fotocopiadora 



Recursos f i n a n c i e r o s . 

- P a r t i d a s para becas de los Educadores de A d u l t o s . 

- P a r t i d a s para s a l a r i o s del personal cons iderado en Recursos 

Humanos 

- P a r t i d a para computación de datos 

- Imprev i s tos : Diez por c i en to del presupuesto t o t a l . 
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LA FORMACION DEL EDUCADOR DE ADULTOS. 

La p l aneac ión c u r r i c u l a r del Curso de Formación para los Educadores 

de Adu l tos del Programa "Educación Para Todos " , en P á t z c u a r o , depe£ 

de fundamentalmente, de l a determinac ión de l a s neces idades educat j_ 

vas bás i c a s de la comunidad (cuyo d iseño se ha esbozado anter io rmej i 

t e ) . 

S i n embargo, es pos ib le e s t ab l e ce r sus 1 ineamientos. Es tos pe r tene-

cen a la f a se i n i c i a l de formación, ten iendo en cuenta que l a misma 

debe se r la primera etapa de un proceso cont inuo de perfecc lonam---

miento t end i en te a c o n s t i t u i r un proceso fo rma t i vo permanente. 

Dentro de es t e contexto , uno de los o b j e t i v o s del P royec to debe s e r 

e l de promover el intercambio deop in iones con educadores de a d u l t o s 

de o t r a s comunidades acerca de l as e x p e r i e n c i a s obten idas en l a e j e 

cuc íón del Programa "Educación Para Todos" . 

OBJETIVOS DEL CURSO. 

El proceso format ivo de los educadores de adu l tos debe tender a l a-

a d q u l s i c i ó n de l as h a b i l i d a d e s , conoc imientos , a c t i t u d e s y v a l o r e s -

que l e permitan c o n t r i b u i r e fec t i vamente en l a so luc ión de l a s nece 

s idades educa t i vas bás i cas de la comunidad, juntamente con e l adu l-

to marginado. 

Es por e l l o que los o b j e t i v o s del curso I nc luyen la fo rmu lac ión ope 

r a t i v a de esas neces idades. 



LA FORMACION. 

La p reparac ión del educador de adu l tos no puede darse para un n i v e l 

e s p e c í f i c o . 

E l l o s i g n i f i c a que su p r á c t i c a docente no puede quedar determinada-

por los conoc imientos , s ino por e l n i v e l o área en que desempeñe --

sus func iones . 

S i se p a r t e de la concepción de la formación del educador de adu l--

tos como una acc ión equ i l i b rada en t r e la t e o r í a y l a p r á c t i c a , e l -

proceso de conceptual i zac ión de la acc ión educa t i va debe e s t a r enea, 

minado a i d e n t i f i c a r los problemas del medio en que se desenvue l ven ; 

y l a a d q u i s i c i ó n de la competencia necesa r i a para su a p l i c a c i ó n , va 

unida a l es fuerzo por r e so l ve r los mismos (UNESCO, La formación del 

Persona l de A l f a b e t i z a c i ó n F u n c i o n a l ) . 

Con e s t e c r i t e r i o se consi l lera que e l proceso de formación del edu-

cador de adu l tos debe i n c l u i r aspectos cognoc i t i vo s y a c t i t u d i n a l e s . 

Los aspectos cognoc i t i vos inc luyen c inco l í n e a s de fo rmac ión : 

- Formación soc i a l (para e l es tud io del medio) 

- Formación pedagógica 

- Formación andragógica 

- Formación ps i co lóg i c a 

- Formación para la acc ión 



1.- La formación s o c i a l . 

- Imp l i ca e l a n á l i s i s del marco económico, p o l í t i c o , s o c i a l , c u l -

t u r a l y e c o l ó g i c o ; 

- El d iseño de esquemas de i n v e s t i g a c i ó n con f i n e s de d i a g n ó s t i c o 

en áreas marginadas y r u r a l e s , 

- La determinac ión de la i n c idenc i a de l a educac ión en e l proceso 

de d e s a r r o l l o . 

2 .- La Formación Pedagógica. 

T i ende fundamentalmente, al a n á l i s i s de los elementos del proceso 

e d u c a t i v o : p l a n e s , programas, o b j e t i v o s , con ten idos , metodo log ía , 

e v a l u a c i ó n , seguimiento. 

As í como también a l a n á l i s i s y e va l uac i ón de p lanes de a c c i ó n edij 

c a t i v a en á reas ru ra l e s y marg ina les . 

3 .- La formación andragógica. 

Se p l an tea l a necesidad de conceptual 1 zar l a educac ión permanente, 

l a educac ión de adu l t o s , l a educación f unc i ona l y l a educac ión no-

formal en t an to cons t i tuyen la fundamentacíón t e ó r i c a de l a s a c c i o 

a d e s a r r o l l a r . Dentro de e s t e contexto se p re tende , además, e l co-

noc imiento y manejo de l as t é c n i c a s andragóg icas . 



4 .- La formacÍ5n [ p s i c o l ó g i c a . 

E i a n á l i s i s de las p r i n c i p a l e s tendenc ias en la P s i c o l o g í a de l AduJ_ 

to deben c o n t r i b u i r a determinar l as c a r a c t e r í s t i c a s p s i c o s o c l a l e s -

de la s i t u a c i ó n de marginación. 

5 .- Formación para la a cc ión . 

Es ta ú l t ima l í nea de formación i nvo luc ra l a s a n t e r i o r e s . En e l l a -

se conjugan en forma man i f i e s t a la t e o r í a y la p r á c t i c a e d u c a t i v a . 

En es tos términos , la acc ión pedagógica se conc ibe como una p r a x i s 

e d u c a t i v a : Los aspectos que e l l a i n c l u y e se r e f i e r e n a l d i s e ñ o , --

e j e c u c i ó n y eva luac ión de e s t r a t e g i a s e d u c a t i v a s no fo rma les en --

á reas marg ina les y a la promoción, c o n s t i t u c i ó n y d e f i n i c i ó n de o£ 

gan lzac iones de base. 

Los aspectos a c t i t u d i n a l e s que debe I n c l u i r l a formación del e d u -

cador de a d u l t o s , se r e f i e r e n a c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s t a l e s como: 

a c t i t u d c r í t i c a 

f l e x i b i 1 i d a d 

o b j e t i v i d a d 

cooperación 

i n t e r é s 

t o l e r a n c i a 



REQUERIMIENTOS METODOLOGICOS. 

Tanto la formación del educador de adu l tos como el programa educa-

t i v o para los adu l tos inc luyen la p a r t i c i p a c i ó n del s u j e t o en su -

prop io proceso de ap rend iza j e . 

La metodología p a r t i c i p a t i v a , se presenta como una a l t e r n a t i v a apro 

p iada para l a superación de l a s p r á c t i c a s e v a l u a t i v a s y pedagógicas 

que corresponden a l a enseñanza e s c o l a r i z a d a . 

Fuera del ámbito e s c o l a r , e s t e conjunto de proced imientos c o n s t i t u -

ye la fundamentación de una p r á c t i c a fo rmat i va en e l proceso de to-

mar p a r t e en l as dec i s i ones . 

EVALUAC1ON 

La e v a l u a c i ó n se ent iende como una p a r t e i n t e g r a n t e de la a c c i ó n pe 

dagógica y como un medio de o r i e n t a c i ó n de la misma. 

Debe i n c l u i r una autoeva luac ión grupal y una -autoeva luac ión i n d i v i -

dual . 

Dentro de la au toeva luac ión grupal se i n c l u y e a q u e l l a que p ropo r c i o 

na l a comunidad misma, en cada f a se de r e t roa I i mentación del proyec-

to I n i c i a l . 



t 

PARTE V I I : A N E X O S 



GUIA PARA LA ENTREVISTA CON EDUCADORES DE ADULTOS 
Y MAESTROS DE PATZCUARO 

1- Conoce e l Programa Educación Para Todos? 

2- Qué necesidades educa t i vas ha detectado en Pá tzcuaro? 

En lo que respecta a l Subprograma de P r ima r i a para Todos l o s 
Niños 

- En lo que respecta a l Subprograma de C a s t e l l a n i z a c i ó n 

- En lo que respecta a l Subprograma de Educación Para Adu l tos 

3- Cuá les de esas necesidades c r ee us ted , que puede s a t i s f a c e r e l 

Programa de Educación Para Todos? 

Cuántos adu l tos estima usted que e s t a r í a n in te resados en par t j _ 

c i p a r en e s t e P lan de Educación Para Todos? 

5- Cuántos promotores opina us ted , que se n e c e s i t a r á n para c u b r i r 
l a s necesidades educat i vas de los adu l tos de Pá tzcuaro? 

6- Marque con una cruz en e l cuadro de la hoja s i g u i e n t e l a s c a r a c 
t e r í s t i c a s i dea l e s que debe, poseer e l Promotor de la Educac ión 
de Adu l tos de l P l an de Educación Para Todos, según l e parezca -
Muy importantes - Importantes - o - Poco Impor tantes , 

7- Marque con una cruz en e l cuadro de la hoja s i g u i e n t e (en e l es, 
pac i ó cor respond iente a Capac i t ac ión ) a q u e l l a s c a r a c t e r í s t i c a s -
c o g n o c i t l v a s en l as que n e c e s i t a r í a usted c a p a c i t a r s e para t r a -
b a j a r como Promotor del P l an de Educación Para Todos. 

Marque con una cruz en e l cuadro de la hoja s i g u i e n t e ( en e l e ¿ 
pac ió cor respondiente a Adqu i s i c i ón ) a q u e l l a s c a r a c t e r í s t i c a s — 
a c t i t u d l n a l e s que n e c e s i t a r í a usted a d q u i r i r para ser un PromoA 

t o r de l a Educación de Adul tos del P l an de Educación Para Todos 

9r Qué t é c n i c a s de dinámica de grupo conoce us t ed , y c u á l e s de ---
e l l a s a p l i c a (o ha a p l i c a d o ) ? 



Panel 
S imposio 

Mesa Redonda 
P h i l l i p s 66 
O t r a s : L l u v i a de 

R e j a s . 

conoce api lea 

10 5 
9 1 • 

10 11 
8 

5 

Marque con una cruz 

10- Qué t i p o s de eva luac ión conoce y cuál ( o cuá l e s ) de e l l o s api i 
ca o ha a p l i c a d o , usted? 

conoce a p i i c a 

d i a r l a 11 k 
semanal i 11 10 
mensual i 11 10 
sumat i va 2 -

format i va 2 -

au toeva luac ión indi v i dual 11 8 
au toeva luac ión grupa 1 2 
e va luac i ón por el maestro 11 10 
o t r a s : - -

Marque con 
una c ruz 

11- Qué es la enseñanza persona l izada? 

12- La enseñanza personal izada es una metodología adecuada para l o s 
a d u l t o s ? 

Muy adecuada i 1 
Adecuada 9 . Marque con una c ruz 

, Poco adecuada -
No sé 1 

13- Mencione e l nombre de l as r e v i s t a s de Educación de Adu l tos que 
usted l ee . 

14- Cuántas horas semanales t r a b a j a usted en Educación de Adu l tos 
o en o t r o s i s tema, actualmente? 

No. horas/sem. 
En Educación de Adul tos I 20 
En o t ro s s istemas ! 25 



15- Le g u s t a r í a t r a b a j a r como Promotor en e l Programa de Educación 
de Adu l tos del P l an de Educación Para Todos? 

No 1 
| S í 5 _' Marque con una cruz 

Depende 5 

- Exp l ique su opción indicada en la pregunta 15« 

16- A s i s t i r í a a un curso de formación de Promotores para e l P l a n 
de Educación Para Todos? 



GUIAS PARA LA ENTREVISTA CON EDUCADORES Y EDUCANDOS 

DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MORELIA 

Conoce e l Programa de Educación Para Todos? 

Sabe cómo va a co laborar la Escuela Normal Supe r i o r en e s t e 
Programa de Educación Para Adul tos? 

- En los aspectos admin i s t r a t i vos 

- En los aspectos académicos 

P a r t i c i p a n los educadores en la confecc ión de los c u r r f c u l a s 
de l a Escue la Normal Super io r ? 

- En qué momentos de la programación? 

, D iagnóst ico de necesidades x 
" Ob ie t i vos , x 

Contenidos x 

Metodología x 
Eva 1 uación x 

Qué Técn i cas de dinámica de grupo conoce, y cuá l e s de e l l a s 
a p l i c a (o ha a p l i c a d o ) ? 

conoce a p i i c a 
Panel : 10 7 
Simposio 1 10 • 2 Marque 
Mesa Redonda 10 6 cruz 
P h i l l i p s 66 10 1 
O t r a s : L l u v i a de ¡deas ' 10 10 

Re jas 
Semi nar io 

Qué t i p o s de eva luac ión conoce 
ca (o ha a p i i c a d o ) ? 

y cuál (o cuá l e s ) de es tos a p l j . 

conoce a p i ¡ c a 
d i a r i a 10 i 6 
semanal 10 7 
mensual 10 ' 8 
sumati va 10 • 3 
format i va 

• 1 0 ! 
5 

autoeva luac ión i nd iv ¡dua l 10 5 
autoeva luac ión grupal * -

eva luac ión por e l maestro 10 Ï 10 
o t r a s : - -

Marque con 
una c r u z 



( P a r a se r respondida únicamente por los alumnos de la Escue la -
Normal Supe r io r ) Rea l i za P r á c t i c a Docentes? 

Dónde Duración Cuándo 

Ha r e a l i z a d o p r á c t i c a s docentes en escue las r u r a l e s ? 

Dónde Duración Cuándo 

Ha r e a l i z a d o p r á c t i c a s docentes en medios o á reas suburbanas? 

Dónde Duración Cuándo 

Marque con una cruz en e l cuadro de la hoja s i g u i e n t e l a s c a r a £ 
t e r l s t i c a s i dea l e s que debe poseer e l Promotor de la Educación-
de Adu l tos del Programa de Educación Para Todos, según l e pa— 
rezcan -Muy Importantes - Importantes o - Poco importantes . 

- Marque con una cruz en e l cuado de la hoja s i g u i e n t e (en e l es. 
pac i ó cor respond iente a Capac i tac ión ) aque l l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
c o g n o c i t i v a s en l a s que n e c e s i t a r l a usted c a p a c i t a r s e para t ra . 
b a j a r como Promotor en la Educación de Adu l tos en e l Programa-
de Educac ión Para Todos. 

- Marque con una cruz en e l cuadro de la hoja s i g u i e n t e (en e l -
e spac i o cor respond iente a Adqu is i c ión ) a q u e l l a s c a r a c t e r í s t i -
cas a c t i t u d i n a l e s que n e c e s i t a r l a usted a d q u i r i r para se r un -
promotor de l a Educación de Adu l tos del Programa de Educación-
Para Todos.-



(Tanto los educadores de adu l tos de Pátzcuaro como los educandos 
y Educadores de la Escuela Normal Supe r io r de Michoacán respon-
d ie ron en la s i gu i en t e forma) 

C a r a c t e r í s t i c a cognoc i t i v as 

1 promotor debe t ene r capacidad para Muy . 
Imp.Imp. 

Koco 
Imp. Capac. 

A n a l i z a r e l marco económico 20 15 
A n a l i z a r e l marco p o l í t i c o 20 16 
A n a l i z a r e l marco soc i a l ?fi 18 
A n a l i z a r e l marco c u l t u r a l 20 19 
A n a l i z a r e l marco eco lóg ico 10 4 1 10 

• D iseñar esquemas de i n ves t i gac i ón con f i n e s 
de d i agnós t i co en áreas marginales y r u r a l e s 14 5 . 

• Determinar la i n c idenc i a de la educación 
en e l proceso de d e s a r r o l l o 8 8 

• Ot ras m — _ _ 

•1 promotor debe poseer : 
• Los conocimientos para e l a n á l i s i s de los 

elementos del proceso educa t i vo : 
- p lanes 12 1 15 
- programas 10 2 16 
- o b j e t i v o s 10 1 1 14 ' 
-conten idos 14 } • ** 14 
- metodología • o 19 
- e v a l u a c i ó n . 18 18 
- seguimiento O 19 

- P r á c t i c a Docente 11 19 
- Conocimiento para e l a n á l i s i s y e va luac ión 

de p lanes de acc ión educat i va en á reas ru r a l e s 15 18 
y marg ina les 

- Ot ras • _ 

El promotor debe tener capacidad pa ra : 
- Conceptual i z a r : 

- La Educación Permanente 13 17 
- La Educación de adu l tos 19 16 : 
- La Educación Funcional 17 , 15 
- La A l f a b e t i z a c i ó n Funcional 18 2 17 
- La Educación no Formal 15 1 18 

- A n a l i z a r l a s t e o r í a s de la Comunicación 10 3 15 
- Conocer y manejar l as t é cn i c a s andragóglcas 18 19 
- O t r a s - -



E) Promotor debe tenar capacidad pa ra : 

- A n a l i z a r l a s p r i n c i p a l e s tendencias en la 16 , 
p s i c o l o g í a del Adul to 

- Conocer l a s c a r a c t e r í s t i c a s del adu l to 18 19 
margi nado 

- Ot ras - ' -

E l promotor debe poseer los elementos para 
l a c o n t r i b u c i ó n a c t i v a en: 
- El d iseño de e s t r a t e g i a s educa t i vas no forma. 17 1 15 

l e s en á reas marg ina les i 
- La e j e c u c i ó n de e s t r a t e g i a s educat i vas no f o £ i 

males en á reas margina les 16 2 1 18 
- La e v a l u a c i ó n de e s t r a t e g i a s educat i vas no 

fo rma les en á reas marginales 15 6 18 
- La promoción de organ izac iones de base 14 ? 1 10 
- O t r a s - - -

C a r a c t e r í s t i c a s a c t i t u d i n a l e s : 
E l Promotor debe poseer una a c t i t u d pa ra : 
- e m i t i r j u i c i o s de cuest ionamiento p rev io 

conoc imien to , a n á l i s i s y r e f l e x i ó n 
- e s t a r a b i e r t o a d i scus ión 
- a c e p t a r a n á l i s i s y c r í t i c a s de sus ideas 
- p e r m i t i r y a d m i t i r la toma de dec i s i ón 

en con junto 
- j e n e r a r apo r t es s i g n i f i c a t i v o s en la 

s o l u c i ó n de s i t ua c i ones planteadas 
- a n a l i z a r l a r e a l i d a d con r iguros idad cient^í. 

f l c a s i n d e j a r s e dominar por p e r j u i c i o s 
- p a r t i c i p a r pos i t i vamente en esfuerzos conjun. 

t os a n i v e l grupal y comunal 
- m a n i f e s t a r preocupación por su pe r f e c c i ona— 

miento humano y p ro fes iona l con un sent ido -
s o c i a l 

- saber escuchar a los demás, aún cuando tengan 
o p i n i o n e s c o n t r a r i a s 

- saber c o n t e s t a r s i n ofender 
- o t r a s 

Muy 
Imp. Imp^ 

KOCO 
' Imp. Adq. 

20 1 71 
1S ? 21 
7 n 1 21 

13 ? ?1 

21 21 

?\ 
1 

?} 

?í) 1 

i 
i 

?\ 

21 21 

IB ?1 
21 21 

? 



GUIA PARA LA ENTREVISTA 

CON AUTORIDADES DE LA 

DELEGACION DE LA SEP EN MICHOACAN 

Qué o b j e t i v o s pers igue e l Programa de Educación Para Todos? 

En qué áreas p r i n c i p a l e s de la producción de Michoacán se ha 

de tec tado que e l anal fabet ismo es un impedimento para e l de-

s a r r o l l o ? 

Qué necesidades educa t i vas (desde la puesta en marcha del Pro 

grama de Educación Para Todos) se han detectado en Michoacán? 

- En lo que respecta a l Subprograma de P r imar ia Para Todos — 
Los N iños . 

- En lo que respecta a l Subprograma de C a s t e l l a n i z a c i ó n 

- En lo que respecta a l Subprograma de Educación Para Adul tos 

Cuá les de esas necesidades antes mencionadas, opina usted que 

e l Programa de Educación Para Todos, puede c u b r i r a co r to p ía 

zo? 

Cuá les de esas necesidades antes mencionadas opina us ted , que 

e l Programa de Educación Para Adu l tos , puede c u b r i r a la rgo -

p lazo? 

Qué o b j e t i v o s , espec í f i camente , pers igue e l Subprograma Educa 

c i ón Para Adu l tos dentro del Programa Nacional de Educación -

Para Todos? 

Cuántos promotores opina usted que se van a n e c e s i t a r para im-

plementar e l Subprograma Educación Para Adul tos en e l Estado de 

Michoacán? 



E x i s t e n p lanes por pa r te de la Delegación E s t a t a l para c a p a c i t a r 

a l persona l docente que va a t r a b a j a r en e s t e Programa? 

La Escue la Normal Super io r de Michoacán va a co l abora r en e s t e 
Programa? 

- En qué forma? 

Qué o t r a s ent idades co laborarán en e s t e Programa? 

- En qué forma? 

Cuál es su op in ión en cuanto a l Diseño de un P royec to de Formación 

Docente para Promotores del Subprograma Educación Para Adu l tos? 



GUIA PARA LA ENTREVISTA CON 
AUTORIDADES DEL CREFAL Y DEL I N I . 

1- Qué o b j e t i v o s pers igue e l Programa de Educación Para Todos de la 

S e c r e t a r í a de Educación Púb l i ca ? 

2- Cuá les son l as necesidades educat ivas que, según su op in ión , pue 

den d e t e c t a r s e fundamentalmente en la reglón de Pátzcuaro? 

- En lo que respecta a l Subprograma de P r imar ia Para Todos los -

Ni ños 

- En lo que respecta a l Subprograma de C a s t e l l a n l z a c l ó n 

- En lo que respecta al Subprograma de Educación de Adul tos 

3- Cuá les de esas necesidades antes mencionadas, opina us ted , que e l 

Programa de Educación Para Todos puede cub r i r a co r to plazo? 

Cuá les de esas necesidades antes mencionadas, opina us ted , que e l 

Programa de Educación Para Todos puede cub r i r a largo p lazo? 

5- En que á reas e s p e c í f i c a s de la producción de Pátzcuaro c o n s t i t u y e 

e l ana l f abe t i smo y el ba jo n i ve l de c a l i f i c a c i ó n para e l t r a b a j o , 

un impedimento para su desa r ro l l o ? 

6- En qué forma piensa co laborar esta I n s t i t u c i ó n en e l Programa de-

Educac ión Para Todos? 

7- Es necesa r i o que se c apac i t e a l personal docente que va a t r a b a -

j a r en e s t e Programa? 

- En qué aspectos? 

8- Cómo v e r í a us ted , la e laborac ión de un Diseño para la formación -

docente de los Promotores de la Educación de Adul tos para t r a b a -

j a r en e l Programa de Educación Para Todos en Pátzcuaro? 
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MUNICIPIOS CON 
MAYOR INDICE -
DE DESARROLLO 

POBLACION 
TOTAL 

POB.ANALFABETA DE 
15 AÑOS 0 MAS 

INSTRUCTORES SUPERVISORES 

1 Z a c a p u 52 474 6 568 328 16 

2.- Uruapan 102 64y 14 42 722 36 

3.- More! ia 218083 24 640 232 67 

4.- Zamora 82 943 12 411 620 31 

5.- Jacona 26 078 4 701 245 12 

6.- Sahuayo 31 364 2 296 114 8 

7.- Piedad La 52 432 8 281 414 20 

8.- Tangancícuaro 29 528 4 232 212 11 

9.- J í q u í I p a n 26 116 4 475 231 11 

10.- Reyes Los 33 563 66 365 318 16 

11.- Pétzcuaro 37 615 3 495 .880 34 

12,- Buenavista 23 768 4 613 235 11 

13.- Mújica 22 616 4 693 235 12 

14.- Hidalgo 59 845 10 094 505 25 

15.* Apatzingári 66 87c 13 037 652 33 

16.- Zinapécuaro 33 013 5 969 298 15 

17«- Z i t ácua ro 70 750 14 7yo 740 37 

18.- A g u i l i l l a 21 596 4 443 222 11 

19.- Penjami I lo 20 475 3 335 167 8 

20,- Lázaro Cárdenas 24 3 U 5 285 264 1? 20,- Lázaro Cárdenas 24 3 U 
15 6 154 9 634 427 
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