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BIBLIOGRAFIA ANOTADA SOBRE LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

INTRODUCCION

En el marco de las actividades para alcanzar la meta de salud para

todos en el año 2000, la Organización Panamericana de la Salud, la

Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales han

notado que, en muchas zonas marginadas de los países en desarrollo, los

problemas de la atención de salud se complican debido a que millones de

adultos son analfabetos y carecen de la instrucción básica para hacer

frente a las afecciones más simples.

Al correr del tiempo, ha aumentado la percepción de que, a fin de

superar las deficiencias que existen en el campo de la salud y la

educación en esas zonas marginadas, se necesitan programas de educación

no formales que contengan temas fundamentales de interés para los

adultos, que, debido al descuido, la pobreza, el aislamiento y otros

factores, han tenido muy pocas oportunidades--si es que las han

tenido--de adquirir los conocimientos, la experiencia y el grado de

comprensión inherentes a los programas formales de educación.

Todos están de acuerdo en que las medidas para atender las

necesidad apremiante de servicios de salud y los esfuerzos para fomentar

la educación deben marchar paralelos.

Esta bibliografía anotada ha sido preparada con esa finalidad.

Además de las referencias a las publicaciones tradicionales sobre la

educación del adulto, contiene una reseña de las actividades educativas

populares no formales, de las investigaciones con participación social en

los países en desarrollo y de varias obras sobre tecnología educativa y

formación del personal de salud. Contiene, además, una reseña de varios

libros sobre participación de la comunidad, que se considera como parte

integrante de la educación del adulto y del aprendizaje en todas las

etapas de la vida y como un paso para corregir la tendencia de la

educación oficial a incluir o excluir ciertas personas en el proceso de

aprendizaje, en lugar de desarrollar al máximo las aptitudes de todos.
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Esta reseña de las publicaciones sobre la educación de los adultos

no es completa ni exhaustiva. Se examinan, entre otras cosas, las

prácticas educativas de muchos países en desarrollo y desarrollados y la

orientación de la enseñanza en la actualidad. Contiene información sobre

la historia y la filosofía predominantes en los métodos no formales de

educación y alfabetización de la comunidad, señalándose en los distintos

artículos la necesidad de que la preparación de los programas y la

enseñanza sean apropiados para el estilo de vida y la cultura de cada

región, a fin de alcanzar oportunamente la autosuficiencia. Se presentan

ejemplos de pautas actuales de educación del adulto: mientras que

algunos teóricos del aprendizaje consideran que se trata de un proceso

por medio del cual se modifica, se orienta o se controla el

comportamiento, otros prefieren definirlo en términos de crecimiento,

desarrollo, aptitudes y cumplimiento de potenciales.

Vivimos en una época de rápido desarrollo del conocimiento; la

celeridad de los cambios culturales (en la familia, el trabajo, la

comunidad y la sociedad) impone la necesidad del aprendizaje durante toda

la vida. Eso no es un privilegio o un derecho: es una necesidad de

todos, jóvenes y ancianos, que tienen que adaptarse al ritmo acelerado

del cambio y aprovechar sus propias experiencias cambiantes.

La educación no es una prerrogativa de los nilos, sino una

actividad que continúa después de la infancia, ya que la vida en sí es

una experiencia educativa: todo lo que hacemos implica algún tipo de

aprendizaje práctico. Gran parte del aprendizaje resulta de los cambios

en el trabajo o en las funciones de cada persona. Aprender es cambiar, y

en el ciclo vital de todo individuo los cambios inherentes al desarrollo

son muchos. Independizarse, adoptar y mantener un medio de vida

determinado, escoger una pareja, aprender a vivir en pareja, convertirse

en padres y funcionar como tales, relacionarse con la comunidad y la

sociedad, asumir mayores responsabilidades como ciudadano, aceptar los

cambios en las relaciones (de los padres o de los hijos), prepararse para

la jubilación, llevar una vida satisfactoria en la vejez y prepararse

para la muerte son algunos de los cambios que inducen el aprendizaje

continuo, sea fortuito o deliberado.
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Además, la educación del adulto está estrechamente relacionada con

la soluci6n de los conflictos sociales. Cumple una función de apoyo, a

veces fundamental, en una amplia gama de actividades humanas, como el

mejoramiento de las aptitudes para el trabajo, el enriquecimiento de la

vida individual, la reducción del desempleo y la superación de la

alienación del trabajador. Cuando la sociedad se enfrenta con el

problema de ofrecer a todos las mismas oportunidades y proteger el medio,

la educación es, con frecuencia, la primera medida que se recomienda.

La fórmula que Kurt Lewin presentó en 1948 para resolver lo

conflictos sociales por medio de la reeducación todavía es válida.

Describió la reeducación como un proceso que produce cambios en la

estructura cognoscitiva (hechos, conceptos, creencias, expectativas) y

también en los valores (lo que causa atracción, aversión y sentimientos

de aceptación e importancia). A fin de que la reeducación sea eficaz,

debe producirse una transición de los viejos valores e ideas a los nuevos

y la internalización del nuevo comportamiento, que, a su vez, refuerza

los nuevos valores. Ese proceso requiere la participación activa de los

individuos que descubren que su situación es insatisfactoria y el trabajo

conjunto en la búsqueda de los medios para mejorarla. Es preciso,

además, que el proceso garantice implícitamente a cada miembro del grupo

la libertad para aceptar o rechazar los nuevos valores o la nueva

estructura cognoscitiva.

Por último, la educación del adulto es un medio para comprender y

dominar el proceso de aprendizaje. Los adultos deben ser capaces de

desempeñar diversas funciones sociales y en distintas organizaciones. De

lo contrario, las consecuencias son, a menudo, perjudiciales para el

individuo y para las organizaciones para las que trabaja. Sin embargo,

los adultos no tienen los mismos motivos que tienen los niñfos para

aprender. Por esa razón, varios autores han abordado el tema de las

diferencias entre la andragogía y la pedagogía, que se pueden clasificar

en cuatro categorías generales: concepto de sí mismo, experiencia,

aptitud para el aprendizaje, y perspectiva temporal y orientación hacia

el aprendizaje. En el enfoque andragógico de la educación, el

aprendizaje gira alrededor de los problemas, y no del sujeto.
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Actualmente, la educación permanente y la educación del adulto

tienen cinco características: creatividad, pragmatismo, voluntarismo,

pluralismo y dinamismo.

Los planificadores de programas de educación del adulto se

enfrentan constantemente con el desafio de la creatividad en sus

esfuerzos para atender las necesidades de los destinatarios de los

programas y competir con las demás actividades.

Los adultos quieren aprender con un objetivo determinado:

progreso profesional, desarrollo de una aptitud útil o solución de un

problema específico. El impulso pragmático de la educación del adulto se

refleja en la mayoría de las publicaciones examinadas.

Muchas de las actividades de educación permanente y del adulto

dependen directamente de la libertad de elecci6n del adulto para iniciar

y continuar una experiencia de aprendizaje. Por eso se dice que, en los

adultos, el aprendizaje es voluntario.

Es pluralista porque los destinatarios son muy diversos, las

instituciones y organizaciones que se ocupan de la educación del adulto

son muchas y tienen distintas funciones y patrocinadores, y existen

varias filosofías reconocidas en el campo de la educación del adulto.

La quinta característica de la educación del adulto, el dinamismo,

deriva de su prontitud para responder a los cambios. Por esa razón, en

el campo de la educación del adulto se destacan las innovaciones como la

enseñanza a distancia, los programas para poblaciones especiales, la

tecnología educativa y maneras nuevas o diferentes de establecer una

relación entre las personas y el contenido de la enseñanza. Los cambios

sociales y los incidentes sociales más importantes también fomentan la

preparación de nuevos programas, que desplazan a los anteriores.
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BIBLIOGRAFIA ANOTADA

"Adult Education for Social Change: All-India Declaration on Priorities
and Action." Actas de una conferencia, publicadas en el Indian
Journal of Adult Education 42(11-12), 1981. En: Convergence
15(4):38-43, 1982.

La funci6n de la educación del adulto en el fomento de la eficacia

de las instituciones y organizaciones rurales fue uno de los temas de los

debates realizados en una conferencia hindú celebrada en Patna, en

octubre de 1981. La Declaración y las recomendaciones de la conferencia

ponen de relieve la necesidad de redefinir la educación del adulto de

manera apropiada y definitiva. En esencia, se atribuye a la educación

del adulto la función de informarlo para que tome conciencia de su

situación y de las posibilidades de cambio y desarrollo, y prepararlo

para las actividades cuya finalidad es el desarrollo.

La Conferencia recomendó el fortalecimiento de las instituciones

rurales, la formación de dirigentes populares, la educación inmediata de

la mujer, el apoyo a las instituciones de beneficencia, el

restablecimiento de las escuelas secundarias populares, la continuación

de las actividades de alfabetización y el apoyo a las personas que recién

han aprendido a leer y escribir, el establecimiento de sistemas de

información que permitan a los grupos rurales tener acceso a las

decisiones adoptadas por el gobierno y a los medios educativos, y la

promoción y el apoyo de la educación del adulto utilizando los medios de

difusión, satélites y los medios tradicionales de enseñanza.

En términos generales, lo que se trató de alcanzar en la

Conferencia se podría comparar con el esfuerzo de Paulo Freire para

"concientizar" a los analfabetos de América Latina y crear en los adultos

un sentimiento de confianza en sí mismos y en su capacidad para decidir

su propio destino.
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Aller Atucha, Luis M. y Catherine D. Crone. "A participatory methodology
for integrating literacy and health education in Honduras."
Convergence 15(2):70-81, 1982.

En este artículo se describe un programa de capacitación del

adulto llevado a cabo en la ciudad de Choloma, cerca de San Pedro Sula,

en Honduras, con la finalidad de mejorar el grado de educación de la

comunidad por medio de círculos de alfabetización dedicados a promover

cambios en el comportamiento a fin de mejorar las condiciones de

saneamiento y la aplicación de la-medicina preventiva.

Los participantes en el programa se re6nen todos los días después

del trabajo para conversar sobre sus problemas y tratar de

solucionarlos. Están divididos en subgrupos de seis a ocho personas. Al

mismo tiempo, aprenden a leer y escribir partiendo de las palabras

generadoras que los dirigentes de los círculos de alfabetización emplean

a fin de despertar la conciencia de los participantes, junto con un juego

de tarjetas que presentan escenas de la comunidad. Otras tarjetas

contienen palabras clave que describen las escenas presentadas.

El método, utilizado en este enfoque participativo, deriva de la

filosofia de J. L. B. Lebret y Paulo Freire, que se basa en los

siguientes principios: 1) los conocimientos que se transmiten deben ser

de interés inmediato para la comunidad y responder a las necesidades

reales; 2)' la alfabetización no es un requisito para la adquisición de

nuevos conocimientos; 3) el método de enseñanza empleado debe ser

apropiado para los adultos analfabetos.

Las estrategias de enseñanza no dependen de los métodos de

alfabetización. Fomentan la comunicación verbal por medio de discusiones

en grupos, la memorización para retener la nueva informacidn y la y

capacidad para descifrar las imágenes visuales y palabras sencillas que

se utilizan para facilitar el aprendizaje. Se usan también grabadoras

portátiles y cámaras Polaroid.
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Los resultados del programa integrado de capacitación revelan que

este método es eficaz para combatir el analfabetismo e inculcar

principios básicos de higiene y saneamiento ambiental. Los participantes

intervienen activamente en el proceso de aprendizaje. Los instructores

de los círculos de alfabetización generalmente son miembros de la

comunidad, del mismo nivel socioeconómico que los educandos,

especialmente capacitados para la tarea, que están en mejores condiciones

de identificarse con los participantes y adaptar los métodos de enseñanza

a las necesidades individuales. El progreso realizado quizá no sea tan

espectacular como el que se alcanza con los métodos formales

tradicionales, pero es probable que sea duradero.

Alvarez, Benjamín, María Dolores Gómez e Ivette Hauzeur. "Salud, comuni-
cación y educación en Colombia. Elementos de apoyo a la
elaboración de un programa de salud para el C.T.W. Fundación para
la Educación Permanente en Colombia/Centro para el Desarrollo de
la Educación No-formal." Bogotá, 1978.

El propósito de este estudio es apoyar un programa de producción

ofreciendo datos útiles para la toma de decisiones de acuerdo con pautas

establecidas de antemano. El informe presenta los resultados de una

encuesta y de la revisión de las publicaciones sobre diarrea infantil,

enfermedades respiratorias infantiles, atención prenatal, nutrición

infantil y lactancia, inmunización infantil, accidentes infantiles,

higiene, influencia de la radio y la televisión, barreras y aspiraciones,

léxico popular de salud, síntomas de los niffos cuyos padres solicitan

ayuda, actitudes de cambio, inventario del botiquín casero, el papel de

los padres como "maestros" de sus hijos y percepción de la madre en

cuanto al papel del padre.
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Barriga, Patricia y Rodrigo Villacis. Fotonovela. Amherst, Centro de
Educación Internacional. Universidad de Massachusetts, 1978.
(Technical Note 13).

Se presenta un método experimental para transmitir mensajes

educativos a los campesinos analfabetos o semianalfabetos. La fotonovela

--una revista de 21 x 28 cm--es una novela ilustrada que gira alrededor

de un personaje principal. Sus objetivos no se limitan al aprendizaje

cognoscitivo, sino que incluyen el aumento de la confianza del lector

campesino en sí mismo, la adquisición de un sentimiento de solidaridad y

la creación y presentación de imágenes que fomenten los conceptos de

organización, adopción de decisiones, comunicación y planificación de

estrategias para el progreso. Los temas que los autores usan en

Fotonovela son los conflictos de clase, el alcoholismo, la distribución

injusta de la tierra, los problemas del riego y la desunión de la

comunidad.

Según Barriga y Villacis, la fotonovela es muy útil para

transmitir mensajes sobre nutrición, agricultura y salud. Ese método se

emplea con frecuencia en los proyectos de enseñanza no formal como

complemento de la educación del adulto, junto con el teatro de

marionetas, el teatro de la comunidad, los juegos didácticos y las series

educativas.

Bond, Lydia S. L. Manual for the Training of Primary Health Workers in Eye
Care. Washington, Organización Panamericana de la Salud.
Programa Ampliado de Libros de Texto y Material Didáctico, 1981.

Este manual ilustrado autodidáctico está dividido en dos partes:

la Parte I está dirigida principalmente al educando, y contiene objetivos

de criterios, pruebas, información y ejercicios prácticos relacionados

con la atención oftálmica. La Parte II está dirigida--pero no

limitada--a los supervisores. Contiene un análisis detallado de las

tareas que el agente de salud de la comunidad debe aprender a desempeñar

en lo que concierne a la atención oftálmica y pautas para la evaluación

de la eficacia del programa de capacitación.
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La atención oftálmica, tal como se presenta en el Manual, puede

servir para ampliar y mejorar el sistema de servicios generales de salud,

especialmente en las zonas rurales. El método descrito comprende la

enseñanza de la importancia de los exámenes sencillos para localizar los

casos de enfermedad antes de que el daño ocular sea irreparable, y

destaca la importancia de una dieta rica en proteínas y vitamina A para

evitar la xeroftalmía y de la planificación de la comunidad para mejorar

las condiciones de vivienda.

Botkin, James W. "The 1980s as a Decade of Learning. En: Frank Feather,
ed., Through the '80s Thinking Globally, Acting Locally.
Washington, World Future Society, 1980, págs. 338-343.

Ciertos estudios llevados a cabo por la UNESCO han revelado la

necesidad de un proyecto internacional e interdisciplinario de

investigación sobre la enseñanza. La necesidad de la aplicación de

teorías compatibles con las culturas del Tercer Mundo es apremiante. Es

preciso prestar especial atención a la enseñanza para el desarrollo, por

medio de la cooperación regional y basada en las iniciativas locales.

Hay que esforzarse por examinar, en casos específicos, los elementos de

las prácticas tradicionales de enseñanza que se podrían conservar y

utilizar como opciones eficaces y apropiadas, en lugar del modelo

occidental.

La enseñanza innovadora es el proceso de preparación de los

individuos y las sociedades para actuar al unísono en situaciones

nuevas. Es un requisito indispensable para resolver los problemas

mundiales, especialmente los que la humanidad crea. La enseñanza

innovadora se basa en los conceptos de anticipación y participación.

La anticipación es la capacidad para hacer frente a las

situaciones nuevas. El objetivo de la enseñanza basada en la

anticipación es la preparación para las opciones futuras, y no la

adaptación al presente. Se opone a la enseñanza basada en la adaptalión
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y la reacción, o sea, en la respuesta a cambios determinados en el medio,

aplazando la búsqueda de respuestas hasta que es demasiado tarde para

solucionar los problemas.

La participación refleja las aspiraciones de los individuos y de

los grupos de intervenir en la adopción de decisiones, esforzarse por

alcanzar la igualdad y rechazar los papeles que establecen limitaciones

inaceptables. Para que la participación sea eficaz, es preciso que los

que detienen el poder no obstaculicen la enseñanza innovadora. Se

necesita la labor conjunta de personas de distinta condición, no tanto

para resolver los problemas mundiales, sino para facilitar su comprensión

y generar la voluntad común para abordarlos. Los objetivos de la

enseñanza innovadora son la supervivencia y la dignidad humana. Es

preciso liberarse del sometimiento a fin de sobrevivir. La dignidad

humana consiste en el respeto de sí mismo, el respeto mutuo entre los

miembros de las sociedades con culturas diferentes y el respeto a la

humanidad en conjunto.

Bowman, Jim, Fred D. Kierstead y Christopher J. Dede. "Education in the
'80s: An Appraisal." En: Feather, ed., Through the '80s,
Thinking Globally, Acting Locally. Washington, World Future
Society, 1980, págs. 323-330.

Los paises del Tercer Mundo han demostrado tener mayor

receptividad para las innovaciones en el campo de la educación que los

paises desarrollados. Los paises en desarrollo han comprendido que los

modelos de educación coloniales, occidentales y de la era industrial ya

no son apropiados para la evolución general de la civilización. "La

adecuación es una actitud necesaria para sustentar la evolución saludable

de las instituciones sociales." Las distintas maneras de pensar son

importantes para solucionar los problemas. La existencia de componentes

normativos y conceptuales de los problemas y, por consiguiente, la

insuficiencia del análisis de las pautas como base de la planificación es

algo que los países en desarrollo deben aprender.
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La posibilidad del surgimiento de problemas económicos, la

resignación a los, ciclos de enseñanza de 20 afos y, últimamente, la

insistencia en los objetivos behavioristas y en los "conceptos básicos"

son obstáculos muy grandes para los métodos innovadores de enseñanza. El

papel de las instituciones de enseñanza sigue basándose en la reacción, y

no en la acción. El análisis de pautas, apropiado solo para la

participación basada en la reacción, todavía predomina en la

planificación, aunque la mayoría de los futuristas de la enseñanza

reconocen el peligro de esas suposiciones.

Muchos educadores reconocen el problema intrínseco de la educación

para un mundo que no existe. Los "adelantos" tecnológicos que no se

sujetan a las escalas de valores, las actitudes que admiten solo el

triunfo o el fracaso y la conformidad con las pautas previstas de la

lógica lineal deductiva son solo algunas de las características de la

enseñanza de la era industrial que ahora los educadores, entre otros,

ponen en tela de juicio. A pesar de la contradicción lógica, se pide a

los educadores que examinen el mercado de trabajo; que eduquen y, al

mismo tiempo, no se aparten de la corriente principal de la opinión

pública; que fomenten la adaptación al medio social y la individualidad;

que entretengan y que mantengan la disciplina; que transmitan

conocimientos específicos y que eduquen para la vida; que actúen como

padres y ejerciten a los educandos en el establecimiento de valores.

Un educador es una persona que ayuda a otras a realizar su

potencial humano, a dar forma a las creencias, las aspiraciones y los

valores en el marco cultural. Con ese criterio, los periodistas, los

expertos en medios de difusión, los dirigentes de las comunidades, los

políticos, los ejecutivos, los padres, los sacerdotes, los ingenieros y

los maestros pueden considerarse como educadores. En el decenio de 1980,

la educación será una actividad que se llevará a cabo en todas las

generaciones, a medida que las personas de todas las edades se esfuercen

por adquirir nuevos conocimientos y pericia.



- 12 -

Por muchas razones, los países en desarrollo tienen mejores ideas

sobre la manera de construir un futuro mejor. Irónicamente, los países

desarrollados controlan gran parte de los recursos necesarios para llevar

a la práctica esas ideas, y los despilfarran en esfuerzos infructuosos

para impedir el desmoronamiento de los valores de la sociedad

industrial. Cabe esperar que el decenio de 1980 marque el comienzo de la

cooperación en el campo de la educación para rescatar a la civilización

de los errores del pasado.

Braun, P. "La Médecine des Indiens de la Cordillere des Andes. La Presse
Médicale 77(55):2119-21, 1969.

En 1975, el jefe de médicos de un centro asistencial del sur de

Perú adiestró a los curanderos de la región en los principios básicos de

higiene y primeros auxilios. Los curanderos regresaron a sus comunidades

y se convirtieron en educadores sanitarios locales.

Coombs, Philip H. "The importance of education for change of front-line
workers and villagers." Convergence 15(4):32-36, 1982.

Los numerosos estudios realizados por el autor en distintos

lugares del mundo revelan que las estrategias de enseianza más eficaces

para fomentar el desarrollo rural se basan en un sistema integrado de

educación en la comunidad, que depende en gran medida de las funciones y

responsabilidades asignadas a los agentes de la comunidad.

Para que un sistema de esa naturaleza sea eficaz, hay que prestar

especial atención a la selección, el adiestramiento y el apoyo de los

agentes de salud de la comunidad. Además, es necesario educar a los

usuarios a fin de que comprendan su función de agentes de cambio, aspecto

que a menudo se deja de lado.
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Hay varias preguntas clave que quedan sin responder en el informe,

quizá debido a que no existe una respuesta única. Por ejemplo, ¿dónde se

pueden obtener la asistencia y el personal competente necesarios para

integrar los componentes educativos apropiados en los servicios de

desarrollo rural? ¿Qué incentivos hay que ofrecer a los agentes de la

comunidad para que cumplan sus funciones? ¿Qué clase de supervisión,

apoyo y capacitación complementaria necesitan los agentes de la comunidad?

El autor opina que, muy a menudo, en la mayoría de las

instituciones de investigaciones sobre la enseñanza, las escuelas de

formación docente y los ministerios de educación, predominan el sistema

tradicional de enseñanza formal y un concepto limitado de la

alfabetización. La educación del adulto sigue siendo el instrumento más

prometedor, pero hay que dejar de lado la "tradición de alfabetización"

restrictiva y concentrarse en la persona--el educando--,y no en el objeto

de la enseñanza.

Cross, Patricia K. Adults as Learners. San Francisco, Jossey-Bass, 1982.

La autora aborda el tema de los adultos como educandos y explica

la razón por la cual hay distintos tipos de aprendizaje, los

conocimientos y los temas que los adultos aprenden y lo que quieren

aprender. Se presentan dos modelos explicativos para ayudar a las

personas encargadas de la adopción de decisiones a formular nuevas

funciones y formatos para la enseñanza superior, a fin de que comprendan

las motivaciones de los adultos para aprender y ordenen los conocimientos

sobre las características de ese proceso y las circunstancias en las que

se desarrolla. Se examinan también los obstáculos para el aumento de la

participación, la percepción que tienen los individuos de sí mismos y las

prácticas institucionales que influyen en distintos grupos. Se formulan

recomendaciones en cuanto al fomento de la participación en las

actividades de enseñanza de toda clase.
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Del Mestre, Elisa C. y Carlos E. Paldao. "Analysis and perspectives for

distance education." Revista Interamericana de Educación de

Adultos 1(5-6):731-59, 1978.

Durante los últimos años, los investigadores que trabajan en el

campo de la educación han puesto de relieve el uso de estrategias de

enseñanza que comprenden diversas modalidades, a fin de ofrecer al

educando un medio rico en experiencias educativas y en el cual pueda

participar, fijando su propio ritmo. Los autores ordenan los distintos

componentes educativos en un sistema de modalidades múltiples, que

comprende: un objetivo, actividades para alcanzar el objetivo,

supervisión continua y retroalimentación, y evaluación de los

resultados. El sistema se caracteriza por la planificación, la

integración y la secuencia de los componentes contextuales, y la cohesión

interna.

Entre las modalidades de enseñanza que se emplean actualmente con

distinta frecuencia se encuentran:

- ponencias;

- estrategias psicosociales, como prácticas en grupos,

simulaciones, juegos, discusiones, debates de grupos, foros,

simposios, psicodrama, sociodrama, dinámica de grupos, etc.;

- trabajos prácticos con equipo, materiales y aparatos, prácticas

de laboratorio y talleres;

- material impreso, libros, revistas, periódicos, etc.;

- cursos por correspondencia;

- material audiovisual y electrónico.
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El establecimiento de un sistema de modalidades educacionales

múltiples depende de varios factores:

- un análisis completo de los objetivos del programa de enseñanza;

- la especificación de los requisitos que deben llenar los alumnos

antes de comenzar el aprendizaje;

- la disponibilidad de instrumentos de evaluación para juzgar el

progreso de los alumnos;

- la determinación de la secuencia de los distintos procesos y

etapas que el alumno debe completar;

- la utilización apropiada del material, el personal y las

estrategias, a fin de alcanzar los objetivos establecidos; y

- un sistema que permita tener en cuenta las opiniones sobre la

marcha de las actividades a fin de reorganizar el sistema cuando

sea necesario.

La enseñanza a distancia es una de las modalidades de instrucción

que se describen en este articulo. Es un método que consiste en la

separación de los comportamientos de enseñanza de los de aprendizaje (el

maestro no está presente en el proceso de instrucción); la comunicación

entre el maestro y el alumno se realiza por medio de medios impresos,

electrónicos o mecánicos. En otras palabras, la educación a distancia es

el proceso en el cual la relación entre la enseñanza y el aprendizaje se

establece por otros medios que no son los gestos o la expresión verbal, y

el efecto resultante es diferido por circunstancias espaciales o

temporales.

La enseñanza a distancia puede ser individualizada o colectiva,

según la posibilidad que tenga el educando de regular el ritmo del

aprendizaje.
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En el marco de la educación a distancia se encuentran los cursos

por correspondencia, que utilizan el intercambio postal como medio

principal y específico. Los cursos por correspondencia se basan en

métodos autodidácticos orientados y supervisados y en el uso de material

visual, sonoro o audiovisual como base o como complemento de la

instrucción. Se podría sistematizar de la siguiente manera:

Transmisi6n Respuestas a Receptor
original la enseanza Educando

- Orientación Comunicador
Centro de - Comentarios sobre
educación por :la evaluación
correspondencia - Consultas

Instructor Mensaje
Comunicador

Evaluación
Consultas y citas

En los cursos por correspondencia, la instrucción se imparte de

manera personal y amistosa. Existe una estrecha relaci6n entre el

educando y el instructor con el que se mantiene en comunicación, que se

encarga de supervisar su progreso. Una de las principales

características de esta clase de aprendizaje es que es autodirigido.

Cada educando trabaja por lo menos con dos instructores: el que prepara

el programa de educación por correspondencia y el que supervisa el

progreso realizado por el educando para alcanzar los objetivos.

El material didáctico de los cursos por correspondencia es muy

variado: libros, periódicos, impresos, ilustraciones, diagramas,

instrucción programada, cintas y cassettes, películas o videocassettes,

material para trabajos prácticos, etc. Además, a menudo se ofrecen

programas por radio, televisión y teléfono.

La educación a distancia presenta ventajas y desventajas. Entre

las ventajas se encuentran, según destacan los autores, la eliminación de

los obstáculos geográficos, la individualización de la instrucción y el
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progreso a un ritmo fijado por el educando; no es preciso que el educando

asista a reuniones en lugares específicos, y es una estrategia muy buena

de educación del adulto. Permite reducir los costos ya que los

materiales se producen en grandes cantidades.

Entre las desventajas se encuentran la resistencia general de la

sociedad a los cursos por correspondencia y la desconfianza en cuanto a

los conocimientos adquiridos de esa manera. Se necesita personal muy

especializado para la planificación y la preparación de los programas de

estudio, la preparación de material didáctico, la organización y

administración, y la orientación y supervisión individualizadas. Un

defecto importante es el tiempo que lleva descubrir los errores y las

deficiencias de los cursos impresos, los cuales, una vez localizados, no

siempre resulta económico corregir. Eso puede causar daños irreparables

en el proceso de aprendizaje.

Los cursos por correspondencia requieren una estructura

administrativa muy compleja para enviar por correo, llevar un registro y

recibir el material educativo que se intercambia. A algunos alumnos no

les sirve este sistema porque necesitan la presencia física del

instructor para sentirse motivados. Sin embargo, los cursos por

correspondencia no están dirigidos necesariamente a individuos aislados,

sino que se pueden formar grupos para estudiar el material recibido.

Los cursos por correspondencia son excelentes para las personas

que, por alguna razón, no pueden asistir a los lugares donde se imparte

la instrucción: impedidos, presos, personal de las fuerzas armadas,

personas que viven en el extranjero o personas que trabajan a destajo.

En los últimos años, este método de instrucción ha adquirido

popularidad en América Latina (Argentina, Costa Rica, Colombia,

Venezuela), especialmente en los sectores no formales. La Universidad

Abierta de Gran Bretafa, que es otra forma de educación a distancia, ha

adquirido una gran popularidad. Los cursos por correspondencia pueden

considerarse como una tecnología educativa.
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Dobbert, Marion Lundy. Ethnographic Research. Theory and Application for
Modern Schools and Societies. Nueva York, Praeger, 1982.

Este libro es una importante contribución a la comprensión de los

estudios etnográficos en general y a su aplicación en las investigaciones

sobre la educación en particular. Trata exclusivamente de los métodos

cualitativos, llenando así una brecha en las publicaciones sobre métodos

de investigación.

El libro está dirigido a dos tipos de lectores: los educadores

que están dispuestos a aprender y a usar otros métodos de investigación

fuera del método cuantitativo de orientación psicológica, y los

estudiantes de antropología y sociología cuantitativa que desean realizar

investigaciones y evaluaciones en el campo de la educación.

Epstein, Susan, B.S. "Estudio descriptivo de las parteras en un barrio
popular de nivel bajo en Cali." Acta Médica Valle 4:75-77, 1973.

La autora se entrevistó con parteras tradicionales de un barrio

pobre de Cali, Colombia. Las entrevistas revelaron que las parteras son

muy receptivas y están dispuestas a recibir adiestramiento adicional si

se lo ofrece, posiblemente en la forma de cursillos vespertinos, sin

mucho contenido teórico, a cargo de personas con experiencia en partos.

La autora llega a la conclusión de que seria útil ofrecer adiestramiento

a las parteras tradicionales, que son recursos humanos que vale la pena

conservar.

Esman, Milton J., Royal Colle, Norman Uphoff y Ellen Taylor. Paraprofes-
sionals in Rural Development. Ithaca, Nueva York, Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Cornell, 1980.

Los autores desarrollan el concepto de participación de la

comunidad y lo extienden a la participación de la población rural en las

actividades que influyen en su productividad económica y en su nivel de
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vida. Los auxiliares tienen la posibilidad de prestar servicios útiles a

la población rural de escasos recursos, pero con frecuencia no lo hacen.

Ciertos estudios de casos han revelado que, a fin de aprovechar el

potencial existente, es sumamente importante simplificar las tareas, a

fin de que las personas no instruidas comprendan las metas y realicen las

tareas necesarias; puntualizar la función de los auxiliares; asignarlos

de manera que sean compatibles con las características de la comunidad;

establecer funciones y responsabilidades bien definidas y organizar una

red firme de apoyo para los auxiliares.

Sin embargo, esos factores se refieren solo al programa para los

auxiliares, que no puede ser eficaz sin la amplia participación de la

comunidad. La clave del éxito de la atención primaria es la calidad de

la relación entre el agente de salud y la comunidad. Es preciso adaptar

los programas a las necesidades de la comunidad y difundir información en

la comunidad lo más ampliamente 'posible.

Además, es necesario que las comunidades participen en la

selección de los auxiliares y en la evaluación del programa.

Etling, Arlen Wayne. Characteristics of Facilitators: The Ecuador Project
and beyond. Amherst, Centro de Educación Internacional,
Universidad de Massachusetts, 1975.

El autor pone de relieve la relación que existe entre la crisis de

la enseñanza en las zonas rurales de la mayoría de los países en

desarrollo y ciertos factores como la nutrición, la población, el

suministro de energía, el desarrollo económico, la estabilidad política y

la movilidad social. Las escuelas existentes no bastan para resolver la

crisis, pero los dirigentes de las comunidades pueden proporcionar el

tipo de educación apropiada para las necesidades de sus vecinos. Por

eso, hay que localizar y adiestrar a esos dirigentes, y prestarles el

apoyo que necesiten mientras se dedican a la educación de la comunidad.
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Según el autor, los cambios aislados en el sistema educativo no

son suficientes para promover el progreso en el campo del desarrollo,

porque los problemas del desarrollo a menudo se deben a injusticias

sociales, económicas y políticas.

Flato, C. "Health care in top priorities of the Chinese revolution."
Nation's Health, junio-julio de 1972, págs. 1-3.

En 1959 se inici6 en China la capacitación en medicina básica de

una nueva clase de auxiliares: los médicos descalzos en las zonas

rurales y los médicos de los trabajadores en las ciudades,

adiestrándoseles en el tratamiento de enfermedades simples y la

administración de medicamentos en las zonas donde no había médicos y

enfermeras profesionales. Se les ense!aron también métodos tradicionales

y científicos, o sea la práctica de la acupuntura y el uso de hierbas

medicinales. De esa manera, se los prepar6 para que sirvieran de

intermediarios entre los dos sistemas de la medicina. Dado que dedicaban

una parte de su tiempo al trabajo médico y el resto a sus actividades

habituales en la agricultura o las fábricas, mantuvieron un estrecho

contacto con los campesinos y los trabajadores.

Fonaroff, Arlene. Draft Paper on Community Participation in Population,
Health and Nutrition Sectors. Washington, Banco
Mundial/Corporación Financiera Internacional, 1980.

La participación de la comunidad es un proceso, una estrategia, y

no un componente de un proyecto. La autora presenta un modelo ideal de

participación de la comunidad, que parte del individuo que aprende a

influir de cierta manera en su salud personal y promueve en la comunidad

el conocimiento de la salud y de los problemas de salud.
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Participación
de la comunidad

Participación
del gobierno

Concientizaci6n-ri ndividuos receptivos-4.~os grupos de la
individual y a la acción social. comunidad diag-
auto-cuidado Acción organizada de nostican y anali-

t grupos para fomentar zan los problemas
la salud.< 1

I -_

Programas Aporte administrativo Infraestructura
de salud y pro- y técnico de los ser- de servicios de
gramas guberna- vicios de salud y salud.
mentales otros sectores. Otros sectores.
relativos a la
salud. Programas
intersctoriales.

Ejecución de Iniciación de Identifcación de
proyectos proyectos. Obtención los problemas

4' de recursos. - prioritarios.
Localización de
recursos y plani-
ficación de las
actividades.

El apoyo técnico y administrativo proyeniente de fuentes fuera de

la comunidad permite realizar actividades vinculadas con los programas

del gobierno, evaluar y resolver los problemas existentes y sefalar los

nuevos problemas. Según Fonaroff, la concientización individual, la

acción de la comunidad y el contenido del proceso son muy importantes

para la participación de la comunidad. Las actividades en las que

participa la comunidad a fin de mejorar la salud dependen de los

problemas indicados. Los miembros de la comunidad pueden llevar a cabo

diversas actividades esenciales de manera eficaz y económica, con el

apoyo de ciertos organismos, a condición de que sepan lo que hay que

hacer y estén de acuerdo en que es importante hacerlo.

Freire, Paulo. Education for Critical Consciousness. Nueva York, Continuum
1973.

En su libro original, "Education as the Practice of Freedom",

Paulo Freire desarrolla los componentes básicos de su método de

alfabetización. Esos componentes son:



- 22 -

- observación de los educadores participantes, que se están

adaptando al universo verbal de la comunidad;

- ardua búsqueda de palabras generativas en dos planos: la

riqueza silábica y un gran contenido de experiencias

participativas;

- primera codificación de esas palabras en imágenes visuales, que

anima a las personas escondidas en la cultura del silencio a

surgir como creadores conscientes de su propia "cultura";

- desciframiento por un "círculo cultural", bajo el estímulo

moderado de un coordinador, que no es un maestro en el verdadero

sentido de la palabra, pero que se ha convertido en un

educador-educando que dialoga con los educandos-educadores, a

los cuales con demasiada frecuencia, los educadores formles han

tratado como receptores pasivos del conocimiento;

- nueva codificación creativa, explícitamente crítica, dirigida a

las acciones de las personas antes analfabetas que ahora

rechazan su papel de meros "objetos" en la naturaleza y en la

historia social y se convierten en "sujetos" de su propio

destino.

Según Freire, la característica distintiva del buen educador no es

la capacidad de persuasión, que no es sino una forma insidiosa de

propaganda, sino la capacidad para dialogar con los educandos en un marco

de reciprocidad. Los programas de extensión rural fracasan en lo que

concierne a la comunicación porque violentan la dialéctica de la

reciprocidad; ningún agente de cambio o experto técnico tiene derecho a

imponer opciones a otros.

El mensaje central de Freire es que las personas aprenden solo en

la medida en que "problematizan" la realidad natural, cultural e
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histórica en que se insieren. La problematización o el planteo de

problemas es la antítesis de la posición del tecnócrata, orientada a la

"solución de problemas". Con ese enfoque, el experto observa la realidad

desde cierta distancia, analiza sus componentes, busca los medios para

superar las dificultades de la manera más eficaz y formula una estrategia

o política. Según Freire, ese método de solución de problemas

distorsiona la experiencia humana al reducirla a una dimensión cerrada

susceptible de ser tratada solo como una dificultad que hay que superar.

Por el contrario, el planteo de problemas implica la participación de

toda la población en la tarea de codificar la realidad total en símbolos

capaces de generar una conciencia 'crítica y a los cuales se les concede

la facultad de alterar las relaciones con la naturaleza y las fuerzas

sociales. Según Freire, el método de la solución de problemas está

relacionado con el asistencialismo, palabra que se usa en América Latina

para describir las políticas de asistencia financiera o social dirigidas

a los síntomas de los males sociales, pero no a las causas.

Freire afirma que:

El mayor peligro del asistencialismo es la violencia
del antidiálogo, que, al imponer el silencio y la pasividad,
le niega al hombre la posibilidad de desarrollar ciertas
condiciones o de "abrir" su conciencia. Sin una mayor
conciencia crítica, el hombre no puede integrarse en una
sociedad en transición, caracterizada por cambios intensos y
contradicciones.

El autor agrega:

Lo importante es ayudar al hombre (y a las naciones) a
ayudarse a sí mismo, a fin de confrontarse críticamente con
sus problemas y convertirse en agente de su propia
recuperación. Por el contrario, el asistencialismo le roba
al hombre una necesidad humana fundamental: la
responsabilidad. Esta responsabilidad se debe adquirir por
medio de la experiencia.

Freire descubrió que no se necesitan más de 18 palabras

"generativas" para enseñar a los adultos a leer y escribir idiomas

fonéticos silábicos como portugués y español. Los participantes divJden
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las 18 palabras en sílabas y las reordenan formando palabras. La

secuencia en que el coordinador presenta las palabras es muy importante.

La primera palabra tiene tres sílabas, y cada una de las tres silabas

tiene una consonante y una vocal. Las palabras menos comunes y más

difíciles se presentan al final. Las palabras que se refieren a objetos

concretos y familiares se presentan al principio, mientras que las que se

refieren a realidades sociales o políticas abstractas se presentan al

final.

Freire, Paulo. ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio
rural. México, Siglo Veintiuno, 1973.

En este ensayo, Paulo Freire analiza el problema de la

comunicación entre el técnico y el campesino en el proceso de desarrollo

de la nueva sociedad agraria que están creando.

El autor analiza el término "extensión" partiendo de puntos de

vista diferentes: el sentido lingUfstico de la palabra crítica a partir

de la teoría filosófica del conocimiento y el estudio de sus relaciones

con el concepto de "invasión cultural". Luego examina la reforma agraria

y el cambio, oponiendo los conceptos de "extensión" y de "comunicación",

como profundamente antagónicos. Muestra cómo la acción educadora del

agrónomo, como la del profesor en general, debe ser la de comunicación,

si es que quiere llegar al hombre; no al ser abstracto, sino al ser

concreto, insertado en una realidad histórica.

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Nueva York, Continuum, 1979.

En esta publicación, Freire teoriza sobre la enseñanza no formal y

ofrece sugerencias para llevarla a la práctica. Considera que las

personas tienen la obligación y la responsabilidad de establecer

relaciones con sus semejantes e integrarse en la realidad, pero que esa

integración exige un pensamiento critico y una participación dinámica en

las funciones sociales y políticas.
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Freire se refiere a la naturaleza esencialmente politica de la

enseñanza y a la urgencia de restituir en ella formas culturalmente

apropiadas. Sostiene que hay varios factores que han tenido un efecto

negativo en la educación en los paises del Tercer Mundo: 1) la realidad

histórica de opresión colonial y la internalizaci6n resultante de los

valores y conceptos coloniales por los oprimidos; 2) la falta de un

diálogo auténtico entre los educadores y los educandos para desarrollar

una actitud crítica y establecer una verdadera comunicación; y 3) la

falta de afecto y confianza en el proceso educativo y la falta de

percepción de los tres planos de nuestra conciencia: la conciencia

mágica, la conciencia ingenua y la conciencia crítica.

Freire examina las condiciones para que la educación sea

liberadora, y la compara con la pedagogía de la opresión, basada en las

ideas y opiniones impuestas por la elite dominante a los pobres. La

filosofía de Freire de alfabetización del adulto se basa en la premisa de

que el hombre debe pensar por sií mismo y actuar después de reflexionar

debidamente. Eso es lo que él llama praxis. En el marco de la educación

liberadora, el hombre aprende a sentirse dueo de su pensamiento,

examinando sus ideas y opiniones sobre el mundo, que se manifiestan

explícita o implícitamente en sus sugerencias. Ese proceso tiene lugar

por medio del diálogo.

El autor afirma que:

el diálogo no es ni una concesión ni un regalo, y
mucho menos una táctica que se emplea para la dominación.
El diálogo, o sea, el encuentro entre los hombres para "dar
un nombre al mundo", es una condición fundamental de la
verdadera humanización.

Los expertos en educación deben asumir un compromiso con la

liberación y con la teoría de la acci6n transformadora, que ofrece a los

oprimidos la oportunidad de la reflexión critica. Los educadores tienen

la responsabilidad de cooperar y de crecer junto con los demás miembros

de la comunidad.
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Según el autor, la enseñanza tradicional, en la que no existe el

diálogo, es un instrumento de opresión que se basa en cuatro conceptos

clave: la conquista, la división y el dominio, la manipulación, y la

invasión cultural. Por el contrario, la cooperación, la unidad, la

organización y la síntesis cultural caracterizan la educación basada en

el diálogo y la "praxis", que requiere la "concientización" de las masas,

la unión del Yo y del Tú preconizada por Martin Buber, y confianza. Ese

tipo de educación requiere, además, que los expertos crean en las

posibilidades de la gente y en su capacidad para intervenir en la acción

liberadora. El primer paso hacia la cooperación es la comunión con la

gente.

Paulo Freire desarrolla el concepto de los temas generadores y la

metodología para despertar la conciencia crítica, y examina el

pensamiento-lenguaje como medio para conservar la integridad cultural.

La estrategia educativa de Paulo Freire consiste en el uso del

diálogo activo y la reflexión para fomentar la educación del adulto y la

participación de la comunidad. Su filosofía puede parecer un tanto

revolucionaria y poco práctica. Sin embargo, implica la igualdad de

clases. Exige madurez y compromiso, elementos indispensables para la

alfabetización de las masas. Además, conserva la autenticidad cultural y

le da validez, factor sumamente importante en las reformas sociales que

promueven la educación no formal del adulto. En el marco descrito por el

autor, la educación del adulto es una responsabilidad social

estrechamente vinculada al destino histórico de las poblaciones de

América Latina. Por lo tanto, debe basarse en el carácter pluralista y

plurilingUe de cada sociedad, a fin de producir cambios rápidos y

positivos en las actitudes.
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Fundación para la Educación Permamente en Colombia. Centro para el Desa-
rrollo de la Educación No-formal. Educación No-formal y
Desarrollo Infantil. Desarrollo Infantil a Través de un Programa
de Educación No-formal con énfasis en Nutrición, Salud y
Estimulación Psicolológica, Bogotá, 1979.

Este estudio de 289 páginas pretende responder algunas preguntas

básicas y dar mayor evidencia empírica sobre la efectividad de una

intervención educativa dirigida a las madres y familias, para lograr

mejor desarrollo en sus hijos menores de dos afos.

Se quizó también explorar formas y estrategias para capacitar a

las familias, en una comunidad pobre, en el uso de sus escasos recursos

para lograr mejor desarrollo con sus hijos más pequeños.

El informe presenta un modelo flexible de educación no-formal con

énfasis en nutrición, salud y estimulación psicológica a aplicar a una

comunidad de bajo recursos

Fundaci6ón para la Educación Permamente en Colombia. Investigación en
Comunicaci6nes en Colombia: Antecedentes y Perspectivas, Bogotá,
1977.

Este informe representa un diagnóstico de los antecedentes

disponibles para una investigación en comunicaciones en Colombia. Se

seleccionó siete temas para el análisis sectorial: tres de carácter

macro o general: educación, desarrollo rural y políticas de

comunicaciones; dos que representan el sector de la "infraestructura" de

la comunicación, recursos humanos y instituciones; y finalmente dos que

incorporan el análisis de los medios, radio y televisión. El análisis

considero también tres de las funciones básicas de la comunicación en la

sociedad: la función informativa y educativa; la función participativa;

y la función expresiva (analizada a través del papel de los medios,

temas, radios y televisión).
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Fundación Interamericana. Internal Report, 1972.

Es preciso realizar una evaluación bien planificada a fin de

determinar la eficacia de los programas de educaci6n no formal y

garantizar su permanencia. Se acabaron los tiempos en que la evaluación

educativa giraba alrededor del éxito o el fracaso de los alumnos. La

evaluación es un procedimiento importante para descubrir los resultados,

las metas que se han alcanzado, los puntos débiles o los fracasos, y la

importancia que le corresponde a cada uno de esos aspectos.

Es preciso conocer, además, la manera en que el proyecto produjo

esos resultados, sean positivos o negativos, y la razón. Hay que

observar de modo crítico la evolución del proyecto al correr del tiempo,

utilizando las técnicas y disciplinas necesarias para comprender la clase

de proyecto en cuestión. De esa manera se conocen los procesos de

cambio, los resultados y la relación entre ambos.

Gerace, Frank A. y Gary Corking. Drama in Development. Its Integration in
Nonformal Education. Centro de Información sobre la Educación no
formal, East Lansing, Universidad del Estado de Michigan, 1978.

Esta monografía, publicada por el Centro de Información sobre la

Educación No formal de la Universidad de Michigan con la cooperación de

la Agencia para el Desarrollo Internacional, demuestra la eficacia

sorprendente del teatro y la enseñanza extraoficial y los vínculos de

ambos con la vida real en la consecución de algunas de las metas del

desarrollo.

La educación no formal es muy ventajosa para los paises del Tercer

Mundo debido a su extraordinaria flexibilidad y adaptabilidad a la

situaci6n concreta de los alumnos, los sistemas sociales, las condiciones

económicas y las necesidades en el campo de la educación.
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Los autores sostienen que las artes son especialmente importantes

para la educación debido a su poder para llegar al educando en el plano

de los sentimientos y el espíritu, y de esa manera fomentar los cambios

de actitud.

Durante los últimos anos se han utilizado el teatro y los medios

de comunicación populares en el campo del desarrollo, que han ayudado

eficazmente a los pobladores analfabetos a comprender por qué y cómo

pueden aprender a leer y escribir y a entender los conceptos básicos de

la planificación de la familia.

Es preciso integrar el arte dramático horizontalmente, con las

actividades educativas complementarias y con los factores no educativos

de la misma zona geográfica, y verticalmente, con las organizaciones y

las actividades en los niveles superiores que estén en condiciones de

fomentar y apoyar el talento educativo local. Por esa razón, el teatro

debe ser bueno y apropiado.

En un sistema en que se utiliza el arte dramático en el campo del

desarrollo, el adiestramiento es esencial, ya que es preciso que gire

alrededor de los valores tradicionales, los distintos estilos de vida y

las modalidades de comportamiento propias de cada cultura. De esa

manera, refuerza la identificación con las metas nacionales y sirve como

un foro nacional especial.

La estrategia de instrucción propuesta exige que los

planificadores nacionales colaboren con los artistas dramáticos, los

educadores y los organismos del gobierno en la creación de programas de

adiestramiento y la producción de material para los medios de difusión, a

fin de fomentar el conocimiento de los problemas nacionales y motivar las

acciones para introducir cambios. Los servicios de educación formal

podrían apoyar ese esfuerzo.
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Ese método puede ser muy eficaz en el fomento de cambios en el

terreno afectivo, campo que hasta ahora se ha dejado de lado en la

educación. Sin embargo, la idea no es nueva. En el siglo XVII, Moliere

empleaba constantemente el teatro en Francia para transmitir mensajes

educativos y controvertidos que tenían grandes repercusiones en la

sociedad. No cabe duda de que vale la pena estudiar más detenidamente la

aplicación del teatro en el campo de la educación del adulto, porque

requiere una planificación muy cuidadosa.

Hall, Budd, Arthur Gillette y Rajesh Tandon (editores). Creating Knowledge
A Monopoly? Participating Research in Development. Toronto,
Consejo Internacional de Educación del Adulto, 1982 (Participating
Research Network Series, No. 1).

Budd Hall y col. abordan el tema de la política y los métodos de

las investigaciones sociales en el campo del desarrollo, y dan ejemplos

de la manera en que las fórmulas simplistas de mejoras basadas en el

aumento de la producción, la industrialización y la reforma de la

enseñanza no sirven.

Los autores comparten la opinión de que las clases dominantes usan

las investigaciones para justificar o mantener posiciones desfavorables o

la explotación. En las investigaciones deberían participar todos los

sectores explotados de la sociedad, todos los que supuestamente deberían

beneficiarse del proceso, como los trabajadores, los campesinos y los

pobres, analizando su propia realidad. Los investigadores comprometidos

políticamente deberían vincular las investigaciones y la acción con las

clases más pobres. Ese método, llamado investigación y acción en América

Latina, es una extensión de la investigación temática de Freire, y

aumenta la eficacia de las ciencias sociales.

Hall y col. plantean varias preguntas: ¿Cómo se inician las

investigaciones basadas en la participación? ¿Qué relación existe entre

esta labor y las organizaciones políticas? ¿Qué es la participación?
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¿De qué manera los pobres pueden mantener eficazmente el control de las

investigaciones? ¿Cuál es el equilibrio más eficaz entre las fórmulas

teóricas y la "praxis"? Los autores, además, apoyan a los investigadores

en el campo de las ciencias sociales y señalan nuevas direcciones.

Hancock, Trevor. "The Soft Health Path: An Alternative Future for Health
in the '80s." En: Frank Feather, ed., Through the '80s, Thinking
Globally, Acting Locally. Washington, World Future Society, 1980,
págs. 352-355.

Durante los dos últimos decenios, en 'todo el mundo se ha realizado

una reevaluación radical del concepto de salud y de los factores que la

determinan. Entre los acontecimientos más significativos se encuentran

el reconocimiento de la importancia del medio y el estilo de vida y la

percepción del hombre como parte--y no aparte--del ecosistema

planetario. En los países en desarrollo,. eso ha llevado a un mayor

reconocimiento del papel de la salud en el proceso de desarrollo y de

algunos efectos del desarrollo que son perjudiciales para la salud. Como

consecuencia de una conferencia internacional sobre la salud, la

Organizaci6n Mundial de la Salud se comprometió a alcanzar la meta de

salud para todos en el año 2000, promoviendo el concepto de atención

primaria como medio para alcanzar la meta.

El autor afirma que Medical Nemesis, de Ivan Illich (1975),

ilustra la importancia de la oposición a la "medicalización" de la

sociedad y la exigencia de los pacientes, especialmente las mujeres, de

que se los trate mejor y se les permita asumir una mayor responsabilidad

por su propia salud. Sostiene que en el mundo occidental está surgiendo

un movimiento holista en el campo de la salud, que pone de relieve la

valoración de la persona en su totalidad y la importancia de la psiquis y

del espíritu en la salud y la curación. Uno de los resultados de ese

movimiento es el aumento del interés en los auxiliares y los agentes de

salud de la comunidad.
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La sensibilidad en lo que concierne al medio, el reconocimiento de

la necesidad de cambios sociales por una parte y de la responsabilidad

por la salud individual por la otra, y la multiplicación de los

auxiliares y los agentes de salud de la comunidad resultarán en la

ampliación de las funciones de la salud pública. La necesidad de

tecnologías flexibles, adaptables y variadas se refleja en el surgimiento

del movimiento holista en el campo de la salud, que pone de relieve los

mGltiples métodos de curación, la importancia de la mente y el espíritu,

la capacidad para integrar y utilizar los hemisferios derecho e izquierdo

del cerebro, y la facultad y la posibilidad del control voluntario de las

funciones corporales.

El concepto de atención primaria de salud implica, indudablemente,

el reconocimiento de la necesidad de armonizar los recursos en el campo

de la salud y sus aplicaciones, tanto en lo que se refiere a la escala y

la distribución geográfica como a la calidad de la tecnología sanitaria.

De ese modo, para mejorar la salud en muchos paises en desarrollo no se

necesitan unos pocos médicos especializados que empleen tecnologías

complejas en grandes hospitales urbanos, sino muchos auxiliares y agentes

de salud de la comunidad que utilicen tecnologías sencillas y apropiadas

en varias comunidades urbanas y rurales.

Hollnsteiner, Mary. "People power; community participation in the plan-

ning of human settlements." Carnets de l'Enfance 40:11-47, 1977.

En esta obra se analizan las condiciones óptimas para el paso de

la participación mínima a la verdadera participación de la gente. La

verdadera participación implica la adopción de políticas eficaces en las

comunidades y la responsabilidad de la comunidad por la administración de

los fondos y la contratación de los expertos. Hollnsteiner afirma que la

participación auténtica de las masas fomenta la autosuficiencia de la

comunidad y el espíritu de cooperación. Sefiala que abordar problemas

comunes como grupo solidario y encontrar soluciones colectivamente

aumenta la seguridad del grupo en si mismo, y la capacidad para actuar de

manera productiva enorgullece al grupo.
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Además, cuando las personas aprenden a operar y utilizar las

instituciones de la sociedad urbana moderna, relacionándose con los

técnicos, administradores y funcionarios del gobierno como si fueran sus

pares, y a abordar los problemas tecnológicos y las complejas estructuras

burocráticas, crecen como individuos y aprenden a adaptarse a la vida

urbana moderna. Las personas 4se adaptan bien si creen que pueden

mantener el control sobre el medio.

Hornsey, Eileen. "Promoting health education through adult education; some
British experiences." Convergence 15(2):60-69, 1982.

En la educación sanitaria se verifica una tendencia a abordar

específicamente las necesidades reales de la comunidad y a ayudar a la

gente a ayudarse a sí misma para atender esas necesidades.

Se han formado grupos para mejorar la situación basándose en el

esfuerzo propio, cuyos miembros se ayudan' mutuamente para atender una

necesidad común. Los grupos están integrados por personas que padecen

trastornos crónicos, como artritis, diabetes, impedimentos físicos y

mentales y diversas afecciones sociales y psicológicas, como la depresión

después del parto, la falta del padre o de la madre en la familia, la

viudez, cistitis, etc.

Los grupos se reúnen regularmente y examinan sus conocimientos

sobre las afecciones, basándose en la informaci6n obtenida sobre los

temas y material didáctico apropiado y sencillo. En las sesiones de los

grupos hay un coordinador.

Ese método ha contribuido al fortalecimiento de la dignidad

individual, el aprendizaje de métodos de análisis y explicación de ideas

y problemas, y la confianza para presentarlos.
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El método es muy bueno para la enseianza de ciertos aspectos de la

afectividad. Como las discusiones en los grupos se realizan entre

personas de la misma condición, no existe el temor de los juicios o las

críticas. Los miembros de la comunidad se sienten cómodos y pueden

hablar libremente sobre sus problemas.

Se ha comprobado que el origen o la manifestación de la mayoría de

los trastornos que afectan a los seres humanos es de naturaleza

psicosomática. Por esa razón, el tratamiento con métodos clínicos

solamente no es suficiente. El sistema curativo tradicional carece del

tiempo, los fondos y el interés necesarios para tratar los problemas a

largo plazo. La dependencia tradicional del paciente en el médico ya no

sirve. Vale la pena probar cualquier estrategia que enseñe a la gente a

asumir la responsabilidad por su propia salud y bienestar, especialmente

si fomenta la información y la autosuficiencia de los destinatarios.

Hoxeng, James. Let Jorge Do It. An Approach to Rural Non-formal Educa-
tion. Amherst, Centro de Educación Internacional, Universidad de
Massachusetts, 1973.

Basándose en la experiencia adquirida en un proyecto en Ecuador

patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional, el autor propone una nueva función para los dirigentes

locales: la de agentes de desarrollo, educación y cambio. Hoxeng

sostiene que el educador debe vivir con la gente y enseHar a los

campesinos a plantear los problemas y métodos de aprendizaje basados en

la participación, en lugar de reeducar a un experto en materia de

desarrollo enseñándole ese método. Según Hoxeng, existen cuatro

problemas que obstaculizan la educación eficaz de la comunidad: 1) los

educadores de la comunidad atienden una zona tan amplia que no tienen

tiempo para vivir en la aldea; 2) la comunicación es difícil (¿los

educadores urbanos pueden entender el lenguaje de la población rural?);

3) los educadores tienen un sentimiento inconsciente de superioridad, que

se interpreta como una forma de discriminación; y 4) al parecer, los

programas educativos iniciados no tienen continuidad.
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Illich, Ivan. Deschooling Society. Nueva York, Harrow Books, Harper &
Row, 1970.

Illich explica que es preciso eliminar los privilegios de la

escuela, porque aumenta la dependencia de los pobres del "tratamiento" y

menoscaba su capacidad para organizar su vida en torno de su propia

experiencia y de los recursos disponibles en la comunidad. Según Illich,

Fidel Castro parecia tener intenciones de avanzar en esa dirección cuando

afirm6 que en 1980 Cuba estaría en condiciones de cerrar la universidad

porque la vida en Cuba sería una experiencia educativa.

El autor explica que, en todo el mundo, la mera existencia de las

escuelas desalienta a los pobres y les impide asumir el control de su

propio aprendizaje. Las escuelas tienen un efecto antieducativo en la

sociedad porque se las reconoce como instituciones especializadas en la

educación. Por esa raz6n, se considera que el fracaso de las escuelas es

una prueba de que la educación es muy costosa y complicada, siempre

arcana, y a menudo una tarea casi imposible.

Illich afirma que la igualdad de oportunidades es deseable y

posible, pero considerar que eso es lo mismo que la escolaridad

obligatoria equivale a "confundir la salvación con la iglesia". La

educaci6n escolar no promueve ni la justicia ni el aprendizaje porque los

educadores insisten en colocar la instrucción a la par del otorgamiento

de certificados. El aprendizaje y la asignación de funciones sociales se

funden en la enseñanza escolar. Sin embargo, aprender significa adquirir

nuevos conocimientos o una nueva pericia, mientras que la promoción

depende de una opini6n que otros se han formado.

La enseñianza basada en programas de estudio no es liberadora o

educativa porque la escuela ofrece instrucción solo a las personas cuyos

pasos en el aprendizaje se adaptan a ciertas pautas previamente aprobadas

de control social. Los programas de estudio se han utilizado siempre

para asignar categorías sociales. Sin embargo, la mayoría de la gente
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adquiere la mayor parte de sus conocimientos fuera de la escuela, y en la

escuela solo en los casos en que, en algunos paises ricos, la escuela se

ha convertido en un lugar de confinamiento durante buena parte de la vida

de la persona.

Illich sostiene que el aprendizaje es la cualidad humana que menos

intervención ajena necesita. La mayor parte del aprendizaje no es el

resultado de la instrucción, sino de la participación plena en un marco

apropiado.

La mayoría de las personas aprenden en la práctica;
sin embargo, las escuelas las obligan a pensar que su
crecimiento cognoscitivo personal se debe a un proceso
complejo de planificación y manipulación.

Una vez que una persona ha aceptado la necesidad de las escuelas,

es presa fácil para las demás instituciones.

Illich afirma que aun las personas que asisten a la escuela

durante pocos afos, como en América Latina, Asia y Africa, aprenden a

sentirse culpables de su limitada escolaridad. El propósito de la

enseñanza escolar es, según el autor, la creación de consumidores. Nadie

está totalmente exento de la explotación a manos de otros en el proceso

de enselanza escolar. El autor explica que las escuelas son falsos

servicios públicos, porque se supone que sean fundamentales para alcanzar

el grado de competencia exigido por una sociedad basada en la tecnología

moderna.

Jaffe, Russell M. "Health in the '80s. Toward Optimum Human Existence."
En: Frank Feather (ed.), Through the '80s Thinking Globally,
Acting Locally. Washington, World Future Society, 1980, págs.
356-360.

El autor afirma que los nuevos métodos en el campo de la

educación, la psicobiología, la psicología y la bioquímica, entre otros,

caracterizan el examen actual de nuestro concepto de salud. Agrega que
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estamos descubriendo otra vez que cada individuo puede utilizarse a sí

mismo como testigo a fin de localizar fácilmente cualquier desequilibrio

en su sistema, que muchas enfermedades que "vienen de familia" pueden

estar más relacionadas con estilos de vida similares que con factores

genéticos, y que existe un vinculo entre la salud y las relaciones

satisfactorias, la contemplación, la risa y la integridad de las

actitudes. En lugar de limitarnos a la prevención y el tratamiento de

las enfermedades, estamos ampliando nuestro concepto de la salud a fin de

aprovechar los aspectos positivos del suelo, la atmósfera, la energía, la

producción industrial y el estilo de vida que resultan en alimentos

sanos, un medio saludable y gente sana.

Kassam, Yusuf y Kemal Mustafa, eds. Participatory Research. An Emerging
Alternative Methodology in Social Science Research. Nairobi,
Asociación Africana del Adulto, 1982.

Este libro es una recopilación de todos los documentos presentados

en el Taller Regional Africano sobre investigaciones basadas en la

participación, que se celebró en Mzumbe, Tanzania, del lo. al 7 de julio

de 1979.

El método de las investigaciones participativas, según se afirmó

en el taller, comprende una amplia gama de prácticas de investigación y

distintas formas de activismo político. Se basa en el reconocimiento de

que las personas estudiadas están oprimidas o tienen condiciones que no

se han desarrollado, y postula la calidad humana del investigador como la

base de su identidad con los oprimidos.

El eclecticismo y pragmatismo aparentes de la investigación

participativa son, en realidad, un aspecto positivo, ya que el

investigador tiene la posibilidad de trabajar con diversos obstáculos y

en una amplia gama de condiciones sociopolíticas.
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Otros investigadores sostienen que el materialismo histórico es el

método más apropiado para las investigaciones basadas en la

participación, porque, al parecer, es más compatible con los cambios

sociales progresivos para mejorar la situación de la gente.

Kidd, J. R. How Adults Learn. Chicago, Follett, 1973.

El, autor seffala que las diferencias entre el aprendizaje de los

adultos y de los niños son considerables, lo mismo que la continuidad del

aprendizaje durante la vida del individuo.

Se presentan varias hipótesis sobre el aprendizaje de los adultos

en los campos en los que hay conformidad de pareceres en cuanto al

aprendizaje, la maduración, la experiencia del adulto, el autodidacta,

las metas a largo plazo, la vejez y la aceptación del paso del tiempo.

Se describen varias teorías sobre el aprendizaje de los adultos.

Kindervatter, Suzanne. Nonformal Education as an Empowering Process.
Amherst, Centro de Educación Internacional, Universidad de
Massachusetts, 1979.

La autora considera la educación no formal como un proceso

fortalecedor y describe detalladamente un programa de capacitación en

Tailandia que gira alrededor del educando, con la finalidad de incorporar

los principios y las prácticas recomendados por Freire y Knowles. Afirma

que la educación no formal con la finalidad de fortalecer al educando es

un método que le permite al educando comprender mejor las fuerzas

sociales, económicas y políticas e influir más en ellas por medio de: 1)

el ejercicio de un control considerable en todos los aspectos del proceso

de aprendizaje; 2) el aprendizaje de aspectos relativos al "contenido" y

al "proceso" apropiados para sus necesidades y problemas; y 3) la

colaboración para resolver los problemas comunes.
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Kleimback, Grace. "Selección, desempeño y deserción de las promotoras ru-
rales." Acta Médica Valle 4:73-77, 1983.

En este artículo se describen las características y las funciones

de las promotoras rurales de Colombia. La autora comprobó la existencia

de una relación inversa entre la escolaridad de las promotoras y la

deserción de sus actividades. Las promotoras que dejaban el trabajo

eran, en general, las más jóvenes y las que habían obtenido mejores

calificaciones en la escuela.

Knowles, Malcolm. The Adult Learner: A Neglected Species. Houston, Gulf,
1973.

El autor presenta el concepto de andragogía, desafiando a las

personas que consideran que el aprendizaje de los adultos es similar al

de los niños. Esboza la responsabilidad del maestro en cuanto a la

organización de la experiencia de aprendizaje y destaca la dialéctica que

existe entre las preguntas que se plantea el educando y la manera en que

el maestro organiza el contenido y el proceso.

Knowles, Malcolm. Self-Directed Learning. Guide for Learners and
Teachers. Nueva York, Association Press, 1975.

El autor desarrolla el tema de la dependencia total e innata de la

personalidad. Sin embargo, a medida que la persona crece, madura y

aprende a asumir una mayor responsabilidad por su vida. Adquiere más

independencia, y por esa razón, el aprendizaje autodirigido es más

apropiado para el educando adulto. Knowles destaca, además, que debemos

aprender de todo lo que hacemos y aprovechar cada experiencia.

Es preciso conocer y aplicar la teoría y la práctica de Knowles en

la enseianza del adulto con su participación a fin de avanzar en el campo

de la educación no formal.
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Long, Huey B. Adult and Continuing Education. Responding to Change. Nueva

York, Teachers College, Universidad de Columbia, 1983.

Este libro trata de los cambios que influyen en el origen

creativo, la conceptualización, la estructuración, la realización y la

dirección de las actividades y los programas educativos para los

adultos. La finalidad de la obra es presentar a las personas encargadas

de la ejecución, la administración y la planificación de los programas de

distintas organizaciones que prestan asistencia en ese campo, centros de

capacitación e instituciones de enseñanza, un marco en el cual es posible

señalar y analizar los cambios.

Adult and continuing education tiene 10 capítulos, divididos en

cuatro secciones. En la Parte I se presenta un paradigma conceptual para

la planificación de programas. En la Parte II se abordan temas relativos

al desarrollo social y psicológico y los últimos adelantos tecnológicos

en el campo de los medios de comunicación electrónicos, la administración

y la enseñanza. En la Parte III se examinan los programas de 1960 y 1970

para las personas de edad avanzada, los impedidos y las mujeres. La

Parte IV trata de los procedimientos de certificación y especulaciones

sobre el futuro.

Mackie, Robert, ed. Literacy and Revolution. The Pedagogy of Paulo Freire.
Nueva York, Continuum, 1981.

Este libro es un compendio de varias opiniones sobre la filosofía

y los preceptos de Freire. Seguidamente figura un resumen de esas

opiniones, en el mismo orden en que aparecen en el libro.

I. Introducción, por Robert Mackie

Freire sostiene que no es posible separar la alfabetización del

contexto social; que la enseñanza del adulto y la liberación humana en su

sentido más amplio--la asistencia sanitaria, la redistribución de la

tierra, la participación popular en la reivindicación de los derechos

políticos de los oprimidos y, en general, la transformación radical del

sistema social--deben marchar paralelas.
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Sin embargo, Freire no preconiza la revolución política violenta

como requisito para la labor de alfabetización. Freire emplea palabras

motivadoras, a las que llama temas "generadores" (peligrosos). Esas

palabras provienen de la misma gente, y constituyen la base del primer

vocabulario, una cartilla.

Oponiéndose a la opinión de que la alfabetización es solo una

técnica para leer y escribir, Freire afirma que la alfabetización es un

proceso que continúa toda la vida. Según Freire, ser culto significa

utilizar la capacidad para leer, escribir y hablar a fin de ampliar

gradualmente nuestro conocimiento !del mundo. Además, la alfabetización

se logra en un marco histórico, social y cultural específico.

Freire reconoce que el lenguaje origina percepciones del mundo e

influye en nuestros propósitos. Establece una relación entre el

lenguaje, la política y la conciencia, y afirma que las estructuras

sociales y políticas obstaculizan la humanizaci6n de la alfabetización.

Por esa razón, cuando se refiere a la alfabetización y la educación,

preconiza los cambios sociales revolucionarios. La pedagogía de Freire

consiste en unir la acción y la reflexión en lo que él llama la praxis.

Según Freire, la alfabetización y la educación son conceptos políticos.

Los seguidores de Freire pueden dividirse en distintos grupos: 1)

los que tienen un punto de vista religioso similar al de Freire; 2) los

educadores de adultos que ponen en tela de juicio la afirmación de Freire

de que la educación es un acto político; 3) las personas que siguen a

Freire al pie de la letra; y 4) los conservadores que critican el impulso

político de su pedagogía. Berger (1979), uno de los críticos, sostiene

que la concientización no es conciencia crftica sino el despertar de la

conciencia.

II. Imperialismo, subdesarrollo y educación, por Clift Barnard

Citando las palabras de Robert Aznove en "Education and Political

Participation in Rural Areas of Latin America", articulo publicado en
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Comparative Educations Review, vol. 17, No. 2, junio de 1973, pág. 200,

Clift Barnard afirma que:

En América Latina, la educación y los sistemas

sociales históricamente se han aliado para negarle a los

ciudadanos la facultad y la oportunidad de una participación
significativa, que es el medio básico para efectuar cambios

sociales. Eso es el resultado de la manipulación conciente

y efectiva del poder institucional existente por las elites

sociales a fin de mantener el statu quo.

Los temas clave de la obra de Freire, como la opresión, el diálogo

y la acción cultural, reflejan los conflictos de la condición humana. El

objetivo de la buena pedagogía es que la persona comprenda mejor sus

propias condiciones objetivas. Solo de esa manera cambiará al mundo, a

medida que se libere de la opresión en la que ha estado sumida. En el

mundo occidental, las funciones políticas de las sociedades capitalistas

han dominado la educación. En Brasil, como en la mayoría de los países

en desarrollo, el contenido de la enseñanza es, en gran medida,

inadecuado, porque lo que se aprende en la escuela no se aplica en la

vida. El sistema escolar es elitista, y muy pocas personas tienen los

recursos para ingresar en él.

El programa oficial de estudios académicos es la norma, aun donde

no es apropiado. Según Arnove (pág. 204):

En los programas de enseianza para las zonas rurales

predominan los valores de la clase media urbana y de la

elite y el interés en su propia preservación, poniéndose de

relieve la función no instrumental y el "status" que

confiere la educación formal. El modelo de las escuelas

rurales en América Latina generalmente establece relaciones

competitivas y autoritarias, alienando a los alumnos del

medio.



- 43 -

Por esa raz6n, Freire considera que el sistema escolar (brasileño)

es inadecuado, y estableció círculos de alfabetización fuera del

sistema. La educación formal tiende a aceptar el sistema existente, en

lugar de avanzar hacia lo que deberla ser. Eso es domesticación, no

liberación. Según Freire ("Education: The Practice of Freedom",

Londres, Writers and Readers Publishing Cooperative, 1976, pág. 10), a

fin de pasar de un sistema a otro se necesita un programa de enseñanza

activo, basado en el diálogo, que trate de la responsabilidad social y

política y que evite el peligro de la masificación.

III. Aspectos políticos de la alfabetización, por Barbara Bee

Enseñanza tradicional Círculos culturales de Freire

Maestro Coordinador

Disertación tradicional Intercambio de ideas entre personas (diálogo)

Alumnos pasivos Participación activa en los grupos

Material inadecuado para Programas compactos divididos en unidades de

los participantes aprendizaje prácticas y útiles

Finalidad de los círculos: Tratar, por medio

de los debates de grupos, de clasificar

situaciones o de llevar a cabo acciones que

resulten de esa aclaración.

Freire estaba convencido de que, para los adultos, aprender a leer

debe ser un proceso en el cual el contenido y el material guarden

relación con la realidad de todos los días. Además, el estudio de los

problemas debe llevar a una conciencia critica de las posibilidades de

acción y cambio.

En su enseñanza, Freire explica a los adultos que aunque se

sientan privados de su dignidad debido a su bajo nivel socioeconómico, en

realidad son los creadores de la cultura y de la historia. Son sujetos
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en la vida, y no meros objetos que se manipulan. El programa de

alfabetización preparado por Freire se basa en el concepto antropológico

de la cultura y en la diferencia entre la "naturaleza", en cuyo origen no

intervienen los seres humanos, y la "cultura", que los seres humanos

crean y recrean. De ese modo, se les hace ver a los analfabetos que

contribuyen a la historia y la cultura tanto como las personas que saben

leer y escribir.

IV. Metodología empleada por Freire para ensefar a leer y escribir

(Citado en: Freire, Education. The Practice of Freedom, Londres,

Writers and Readers Publishing Cooperative, 1976, pág. 42.)

Se usan láminas codificadas para presentar el concepto de cultura

y fomentar la discusión y la conciencia sobre distintos aspectos de la

cultura y su función en la vida de las personas. Son láminas sencillas,

divididas en series de 10. Primero se proyectan diapositivas, y después

se pide a los participantes que nombren todos los objetos que ven en las

fotografías (porque no están acostumbrados a las representaciones

gráficas). Entonces, el coordinador dirige la discusión sobre la

diferencia entre naturaleza y cultura y sobre el hecho de que la gente

usa materiales de la naturaleza para cambiar su situación y crear

cultura. El coordinador presenta otras situaciones sobre otros aspectos

de la cultura. La última diapositiva facilita el desarrollo de la

conciencia crítica del grupo a fin de examinarse a sí mismo y reflexionar

sobre sus actividades. Freire establece un vinculo muy estrecho entre la

alfabetización y la educación, por una parte, y el proceso de

concientización, por el otro. Además, afirma que el proceso educativo

nunca es neutral. Se educa para la domesticación o para la liberación.

Agrega que:

El adquirir la alfabetización no consiste en la
memorización de oraciones, palabras y sílabas y de objetos
inertes desconectados del universo existencial, sino en una
creación y recreación, una autotransformaci6n que produce la
asistencia de una intervención en un contexto propio.
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Freire descubrió que no se necesitan más de 18 palabras

"generadoras" para enseñar a los adultos a leer y escribir lenguajes

silábicos y fonéticos como portugués y español. Según Freire, las

palabras generadoras son las que originan entre los analfabetos

discusiones criticas sobre la realidad social y política, lo que Freire

llama "la problematización de su situación existencial". Los

participantes dividen las 18 palabras en sílabas, y las ordenan formando

nuevas palabras. Pero la secuencia de la presentación de las palabras es

importante. La primera tiene tres sílabas, y en cada sílaba hay una

consonante y una vocal. El material fonético menos común y mis difícil

se coloca al final. Las palabras que representan objetos familiares se

colocan al principio, y las que representan conceptos sociales o

políticos abstractos, al final.

Las palabras se discuten antes de mostrar su representación

gráfica. Por ejemplo, si el coordinador quiere presentar la palabra

"tijolo", que en portugués significa ladrillo, la separa en sílabas de la

siguiente manera:

ta te ti to tu

ja je ji jo ju

la le li lo li

Los participantes aprenden cada sílaba y la consonante

correspondiente. Las tres silabas se colocan en la "tarjeta de

descubrimiento" y se lee la palabra. En los círculos de alfabetización

participan entre 25 y 30 personas. El proceso de alfabetización (lectura

y escritura de palabras sencillas) lleva de 30 a 40 horas. El objetivo

de esta alfabetización funcional es el empleo.

V. Freire, la praxis y la educación, por Reginald Connolly

La concientización no se produce automáticamente, sino que es el

resultado de un esfuerzo de educación crítica basado en condiciones

históricas favorables. Los "oprimidos", no como receptores sino como
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sujetos que conocen, adquieren una conciencia creciente de la realidad

sociocultural que determina su vida y su capacidad para transformarla.

Por medio de la concientización se trata de despertar la conciencia

crítica a fin de sefialar e identificar los males sociales que crean

situaciones de opresión.

Para Freire, la educación consiste en el planteamiento de

problemas, y no en su solución. La tarea del educador es presentar al

sujeto como problema, cuyo contenido lo expresa, y no discurrir sobre el

problema, ampliarlo o entregarlo como si fuera algo ya hecho,

constituido, completo y terminado. En ese proceso, nadie puede plantear

un problema y ser, al mismo tiempo, solo un espectador.

Los alumnos y los maestros tratan los objetos cognoscibles (los

temas de discusión) no como depósitos que hay que entregar a los alumnos,

sino como ideas para la reflexión crítica. Son coinvestigadores que

dialogan.

Freire establece una diferencia entre la soluci6n y el

planteamiento de problemas. El primer método consiste en la presentación

de ciertos problemas aislados a los alumnos, a discreción del maestro, y,

muy a menudo, de soluciones elaboradas de antemano. El segundo reconoce

la existencia de múltiples problemas para los que rara vez sirven las

soluciones rutinarias. Con frecuencia, los problemas quedan sin

resolver. Freire considera que la solución de problemas distorsiona la

totalidad de la experiencia humana al reducirla a dimensiones

susceptibles de tratamiento.

Freire ha inventado el famoso concepto de educación bancaria,

según el cual la educación o la escolaridad son operaciones de depósito

en las cuales los alumnos son los depositarios, y los maestros, los

depositantes.
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La comunicación cede el paso a los comunicados del
maestro, que hace depósitos que los alumnos reciben,
memorizan y repiten semanalmente. Su campo de acción se
limita al acto de recibir, archivar y guardar los dep6sitos,
convirtiéndose en coleccionistas o catalogadores de las
cosas que guardan. Al final, los mismos alumnos son
archivados.

Lo opuesto al proceso bancario es el diálogo. Al mismo tiempo que

se plantea el problema, se realiza una investigación temática, o sea,

sobre la manera en que las personas piensan. Ese es el proceso de

pensamiento que tiene lugar cuando los oprimidos tratan de comprender su

situación en su totalidad. Los maestros tienen fe y confianza en la

capacidad de los alumnos para actuar y reflexionar.

Connolly cita las contradicciones tradicionales que se producen

entre el maestro y el alumno en la educación formal, señaladas por Freire

(Pedagogy of the Oppressed, Penguin, 1972, págs. 46-47):

Maestro Alumnos

- enseñ?a

- sabe todo

- piensa

- habla

- impone disciplina

- escoge y aplica su selección

- actúa

- determina el contenido de los

programas

- confunde la autoridad del

conocimiento con su

autoridad profesional

- es el sujeto del aprendizaje

- se les enseña

- no saben nada

- se piensa sobre ellos

- escuchan

- son disciplinados

- cumplen

- tienen la ilusión de que actúan a

través de la acción del maestro

- cumplen

- se menoscaba su libertad

- son los objetos del proceso de

aprendizaje
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Existe una estrecha relación entre las teorías de Freire y Marx

sobre la epistemología y el conocimiento, su adquisición y transmisión.

Freire sostiene que el conocimiento se adquiere al reflexionar sobre las

acciones en las que participan sujetos activos transformando el mundo

natural y social (el conocimiento está relacionado con la praxis).

Freire se basa en las obras de Erich Fromm, Fear of Freedom

(1942), Karl Marx, Concept of Man (1961), Socialist Humanism (1965) y The

Heart of Man (1966), en las de Albert Memmi y, en cierta medida, en las

de Frantz Fanon, Martin Buber, Jean-Paul Sartre, etc.

Mager, Robert y Kenneth M. Beach, Jr. Developing Vocational Instruction.
Belmont, California, Ferron and Leas Siegler, 1967.

Los autores sostienen que los maestros pueden escoger entre dos

tipos de actividades: dirigir los recursos del aprendizaje o actuar como

si ellos fueran los recursos. Las funciones del maestro como director de

los recursos del aprendizaje son la planificación, organización,

dirección y vigilancia. Esas funciones se describen sucintamente, paso

por paso, en 14 capítulos: 1) Estrategia del desarrollo de la

instrucción, 2) Descripción del trabajo, 3) Análisis de la tarea, 4)

Población destinataria, 5) Objetivos de los cursos, 6) Requisitos de los

cursos, 7) Medición de los instrumentos, 8) Distintas clases de

rendimiento, 9) Selección de los procedimientos de instrucción, 10)

Ordenamiento de las unidades de instrucción, 11) Preparación del plan de

lecciones, 12) Mejoramiento de la eficiencia de los cursos, 13)

Mejoramiento de la eficacia de los cursos, y 14) Fuentes de material

didáctico.
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Mager, Robert y Kenneth M. Beach, Jr. Measuring Instructional Content, or
Got a Match? Belmont, California, Ferron and Leas Siegler, 1973.

En teoría, la formulación de criterios para verificar un objetivo

es un procedimiento simple y fácil para las personas cuyos objetivos se

basan en el análisis de una tarea y han sido puntualizados. Si, por

ejemplo, la mención del objetivo no contiene ninguna referencia al

rendimiento, no se pueden formular los criterios hasta que se modifica el

objetivo. Otro obstáculo para la formulación de criterios es nuestra

propia tendencia a considerar a los alumnos como objetos fáciles en casi

cualquier lista. Tememos que nuestros criterios sean demasiado fáciles.

Según el autor, el número de puntos que hay que tener en cuenta en

el examen del objetivo depende de la variedad de las condiciones

estimulantes descritas o implícitas en el objetivo y del criterio de

rendimiento aceptable indicado en el objetivo. Hay que emplear todos los

puntos que sea necesario para examinar la gama de elementos dados (o sea,

los elementos con los cuales el alumno deberá trabajar) y la gama de

condiciones.

A fin de determinar si la instrucción es eficaz, el maestro debe

emplear procedimientos apropiados para esa tarea.

El vapor no se pesa con un metro y la música no se
evalúa con una balanza. Esas mediciones no servirían para
el objeto que se trata de medir. Del mismo modo, la
consecución de los objetivos no se mide con pruebas
incompatibles.

Maslow, Abraham H. Defense and Growth; The Psychology of Open Teaching and
Learning. M. L. Silberman y col. (editores), Boston, Little,
Brown, 1972.

El autor demuestra el potencial del método basado en la persona, a

diferencia del que se basa en el proyecto o el trabajo. Su estudio

contiene pruebas científicas de la eficacia del" interés personal en el

desarrollo de la comunidad.
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Masoner, Paul H. y David J. Masoner. Acción Cultural de Colombia: "Non-
formal Education in Developing Nations". En: "International
Council on Education for Teaching Basic Education in the Real

World". International Perspectives on Human Resources
Development. Actas de la 27a. Asamblea Mundial de ICET, El Cairo,
1981.

En 1976, el Instituto de Sistemas de Ensefanza de la Universidad

del Estado de Florida comenz6 un estudio de tres años de duración sobre

un programa de educación no formal muy eficaz, llamado Acción Cultural

Popular (ACPO), que un joven sacerdote, José Joaquin Salcedo, elaboró en

1947. ACPO fue un precursor de los programas transmitidos por radio a la

población rural, y utiliza tecnologías de comunicación de masas de bajo

costo, como la radio y la prensa.

El campo prioritario del programa, además de la alfabetización, es

la adquisición de hábitos básicos de supervivencia y conocimientos

esenciales sobre higiene, saneamiento, puericultura, nutrición,

planificación de la familia, agricultura, etc. Se utilizan mensajes

verbales, transmitidos por radio o personalmente, y hasta láminas

sencillas para reforzar esos conocimientos y mejorar las condiciones de

vida, especialmente en las zonas rurales. Además de los mensajes

transmitidos por radio, ACPO emplea seis libros de texto básicos, el

periódico El Campesino y una biblioteca con 50 libros.

El personal de ACPO está integrado por instructores, que se

encargan de la preparación del programa de enseñanza por radio, monitores

de la radio escuela, agentes de la comunidad y supervisores de las

operaciones.

Una evaluación efectuada al cabo de tres años ha revelado que el

programa produce importantes beneficios para la población rural de

Colombia; tanto es así que ha sido adoptado y modificado en otros 14

países de América Latina y en Egipto.
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McMahon, Rosemary y col. On Being in Charge: A Guide for Middle-Level
Management in Primary Health Care. Ginebra, Organización Mundial
de la Salud, 1980.

Sabemos por experiencia que el éxito de los auxiliares de salud y

de los agentes de salud de la comunidad depende en gran medida del apoyo

y la supervisión que reciben. La finalidad de la gula es ayudar al

personal de salud que se encarga de esas actividades de apoyo y

supervisión y de la organización y el apoyo continuo de los programas de

atención primaria de salud. Es una continuación del libro The Primary

Health Worker y una contribución al mejoramiento de los sistemas de

atención de salud, que tanto interesa actualmente a los administradores

de salud.

En las cuatro secciones de la gula se examinan la gestión, el

trabajo con la gente y el método del equipo de salud, la administración

de los recursos y la gestión de los servicios de atención primaria.

Ministerio de Salud de Ecuador. Manual de capacitación de parteras empi-
ricas. Documento original, Quito, 1976.

En 1974, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador inici6

cursillos para parteras tradicionales, con la finalidad de incorporarlas

en los servicios de salud de las zonas rurales. Una vez adiestradas, las

parteras se encargan de la coordinación de los servicios locales de salud

para la población. Entre sus funciones se encuentra el fomento del uso

de los servicios de salud maternoinfantil en las comunidades donde viven.

Ministerio de Salud y Bienestar Social de la República Dominicana. Manual
para el adiestramiento de parteras empíricas. Edición corregida.
Santo Domingo, 1973.

En 1973, en la República Dominicana y en Guatemala se inició un

programa similar al de Ecuador, países donde durante mucho tiempo los

curanderos tradicionales han sido las autoridades sanitarias

extraoficiales en muchas zonas marginadas.
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Moreno, Carlos, Carla Clason y Amparo Borja. Puppets and the theater.
Amherst, Center for International Education. Universidad de
Massachusetts, 1978. (Technical Note 12).

Los autores describen las actividades educativas que llevaron a

cabo en Ecuador empleando métodos artísticos como los que utilizaban los

indígenas para relatar las antiguas leyendas de la mitología incaica.

Específicamente, el equipo ecuatoriano utilizó cinco formas de expresión

teatral para enseñar a leer, escribir y contar y despertar la conciencia

social. Esas modalidades de expresión eran el teatro de titeres, los

"cabezones" (cabezas de un metro de altura y 50 centímetros de ancho), el

teatro campesino tradicional, el teatro social y el teatro empírico.

La comunidad escogía el tema de las representaciones. En las

obras generalmente se representaban situaciones reales de la vida de la

comunidad. Si había algún problema, los títeres lo presentaban, pero no

daban soluciones. Las representaciones se hacían al aire libre, en los

parques, o en las escuelas o iglesias. El equipo comprobó que el teatro

de títeres ayuda a los campesinos a liberarse de las inhibiciones y

expresar su talento artístico, y que el teatro social es más eficaz que

los demás métodos porque permite actuar a los campesinos basándose en la

reflexión y la discusión. Algunos miembros del público subían al

escenario para representar algo que habla ocurrido poco tiempo antes en

la comunidad.

Moulton, Jeanne Marie. Animation Rurale: Education for Rural Development.
Amherst, Centro de Educación Internacional. Universidad de
Massachusetts, 1977.

La autora describe el programa de Animation Rurale de Senegal y

presenta seis condiciones para el éxito de los programas completos de

educación rural basados en la comunidad: 1) el programa debe formar

parte del plan y la política nacional de desarrollo, 2) los programas

educativos locales deben ser autónomos, 3) la enseñanza requiere tiempo y

recursos financieros, 4) el riesgo político de los programas de base no
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debe ser excesivo para el gobierno, 5) debe existir una infraestructura

de transporte y comunicaciones, y 6) es preciso ofrecer a los agentes de

las aldeas incentivos materiales y morales para que permanezcan en sus

aldeas.

Niehoff, Richard O. Report on Conference and Workshop on Non-formal Educa-
tion and the Rural Poor. Universidad del Estado de Michigan y
Agencia para el Desarrollo Internacional. Programa de estudios en
enseñanza extraoficial. Instituto de Estudios Internacionales,
Facultad de Educación. Ann Arbor, Universidad del Estado de
Michigan, 1977.

Esta publicación es un informe sobre la segunda conferencia y

seminario internacional sobre la educación no formal, celebrada en la

Universidad del Estado de Michigan. El tema de la conferencia y el

seminario fue la educación no formal como método para lograr la

participación de la población rural en las actividades de desarrollo

dirigidas a mejorar su situación económica y social. Como ejemplos de

los principales conceptos y métodos eficaces de trabajo con las personas

de escasos recursos en las zonas rurales, se describieron proyectos

llevados a cabo en el campo de la agricultura, la planificación de la

familia, los sistemas de servicios de salud, la formación profesional, y

otros temas relativos a la vida rural.

Organización de Estados Americanos. Programa experimental mundial de alfa-
betización. La educación: Revista interamericana de desarrollo
educativo, No. 75-77, 1976, y enero-abril de 1977, págs. 133-143.

El principal objetivo del programa experimental era verificar y

demostrar las ventajas socioeconómicas de la alfabetización y examinar

las relaciones o influencias recíprocas que existen o que se podrían

establecer o fortalecer entre la alfabetización y el desarrollo.

La alfabetización funcional es el proceso que prepara al hombre

para desempeñar una función social, cívica y económica, y no se limita a
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la capacidad para leer y escribir. La alfabetización ofrece la

oportunidad de adquirir conocimientos útiles para mejorar de inmediato el

nivel de vida. Prepara al educando para el trabajo, amenta la

productividad y permite una mayor participación en la vida cívica.

Bajo los auspicios del proyecto y con fondos concedidos por varios

organismos internacionales (PNUD, UNESCO, ONU, FAO), entre 1967 y 1971 se

llevaron a cabo proyectos piloto en Africa y América del Sur, que

resultaron en la alfabetización funcional de 120.000 personas.

El 18 de junio de 1975 se creó un grupo de expertos con la

finalidad de evaluar la eficacia del programa. Los expertos señalaron a

priori la necesidad del programa, no solo como prioridad nacional para

mejorar el nivel cultural de la población, romper con un pasado de

ignorancia--que es sinónimo de dominación y explotación--y construir una

sociedad democrática, sino también como un deber de solidaridad

internacional.

La finalidad de la alfabetización y la educación en general debe

ser despertar la conciencia crítica de los individuos con respecto a la

realidad social y ayudar a hombres y mujeres a comprender, regir y

transformar su destino.

El informe final, titulado "Programa experimental mundial de

alfabetización: Evaluación crítica", contiene las recomendaciones

formuladas por los expertos. Los expertos abordaron cinco campos: 1)

políticas, planificación y organización, 2) métodos, contenidos y

materiales, 3) personal, 4) evaluación, y 5) cooperación internacional.

1. Políticas, planificación y organización

La finalidad de la alfabetización debe ser promover los cambios,

como las reformas económicas y sociales, las investigaciones científicas

y tecnológicas, y la política de grandes inversiones basadas en el uso
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intensivo de mano de obra y de capital. En la medida de lo posible, la

preparación y ejecución de las campaPfas de alfabetización deben ser

descentralizadas, a fin de reflejar los problemas de cada región y

fomentar el interés y la participación de los habitantes. La

alfabetización debe basarse en una infraestructura que provea material de

lectura y escritura y mantenga el interés de los individuos por medio de

la creación de bibliotecas, bibliotecas móviles, museos y clubes

culturales y la educación de los hijos.

2. Métodos, contenidos y materiales

Los métodos deben basarse en los objetivos de la enseñanza

relacionados con las metas generales del desarrollo y con los problemas

que pueden obstaculizarlo. La preparación de programas y material

pedagógico debe basarse en una evaluación de las necesidades de la

población. Los programas y materiales deben ser sencillos y modulares, y

deben contener elementos específicos comunes para varios grupos. En la

medida de lo posible, la alfabetización se debe realizar en los distintos

idiomas étnicos.

Sin embargo, eso presenta el problema de la obtención de

instructores y material didáctico. La alfabetización debe desarrollar la

capacidad individual de expresión verbal, escrita o de cualquier otra

naturaleza (por medio de la. pintura, el teatro, la danza, la mímica,

etc.).

En la preparación de los programas de estudio y la definición de

los métodos hay que tener en cuenta la psicología del adulto y los

conocimientos que posee, a fin de fomentar el autoaprendizaje y el

intercambio de experiencias.

3. Personal

Sabemos por experiencia que los instructores provenientes del

mismo medio ecológico y profesional que los adultos analfabetos obtienen

mejores resultados que los maestros, porque comprenden mejor los
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problemas de los alumnos. La administración de los programas de

alfabetización debe estar a cargo de instructores y alumnos, con muy poca

intervención externa. Se necesita la cooperación de las universidades,

especialmente en las investigaciones pedagógicas, las innovaciones, la

evaluación y la integración de la capacitación de los especialistas en el

desarrollo general.

4. Evaluación

La evaluación debe ser interna y externa. En lo que concierne a

la evaluación interna, los alumnos llevan a cabo una autoevaluaci6n. En

cuanto a la evaluación externa, es preciso efectuarla periódicamente a

fin de aumentar su eficacia. En la evaluación hay que tener en cuenta el

marco cultural de cada experiencia, y no transferir mecánicamente los

modelos de evaluación establecidos por sociedades diferentes. Los

estudios de evaluación deben abarcar las actitudes y el comportamiento.

Hay que comparar los resultados obtenidos con los previstos.

El programa experimental demuestra que la alfabetización es un

método de enseñanza económicamente ventajoso y que la psicología de la

educación podría beneficiarse de ese sistema.

5. Cooperación internacional

La cooperación internacional es fundamental para la integración de

los esfuerzos nacionales e internacionales. Debe estar concebida en

función de las necesidades expresadas por los paises y los medios

disponibles. Es preciso asignar prioridad a los países menos favorecidos

y elaborar programas especiales para ellos, y obtener la cooperación

internacional para la preparación de material didáctico, en lugar de

utilizar productos importados. La asistencia externa no debe competir

con la producción nacional existente o posible.

Por medio de la cooperación entre los países en desarrollo, los

organismos internacionales podrían promover el intercambio de

información, documentación y experiencias, y organizar reuniones de
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especialistas y del personal. Dado que la alfabetización es una

actividad a largo plazo, es preciso que los organismos internacionales se

comprometan a prestar asistencia durante varios años.

Dado que es preciso adaptar los métodos a las características

culturales y socioecon6micas de cada grupo, es evidente la importancia de

los medios de comunicación y las prácticas populares, como los manuales

sencillos para autodidactas.

Un aspecto interesante del programa es que trata de lograr la

participación de varios sectores: el gobierno, la comunidad, las

universidades, y los organismos nacionales e internacionales. Como

promueve el concepto de la enseñanza extraoficial, cabe suponer que no

abarca las escuelas. Sin embargo, se pone de relieve el desarrollo de

los métodos psicológicos de la educación del adulto, que es más eficaz en

el medio académico.

Organización Mundial de la Salud. The Primary Health Worker. Working Guide
Guidelines for Training, Guidelines for Adaptation. Ginebra, OMS,
1980.

En esta guía de trabajo se esbozan la estructura y el contenido de

la capacitación del personal de atención primaria, teniendo en cuenta los

problemas de salud más comunes en los países en desarrollo.

La Parte I sirve de libro de texto y también como guía de trabajo

para el personal de atención primaria. La Parte II está dirigida a los

profesores, preceptores y supervisores del personal de salud. En la

Parte III se examina la adaptación del libro a las condiciones locales,

actividad que tiene lugar solo en el país donde se lo utiliza.

Antes de preparar el material didáctico, hay que cumplir varios

requisitos. Después de analizar la ecología específica del país, las

condiciones de salud, los. servicios de salud existentes y las
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posibilidades, hay que analizar las tareas y preparar descripciones de

los puestos de trabajo. The Primary Health Worker ofrece ejemplos de lo

que se puede hacer. El grupo de trabajo de la OMS que preparó la gula se

basó en algunas suposiciones generales relativas a los problemas y las

condiciones comunes a muchas zonas de los paises en desarrollo con

condiciones socioeconómicas similares, considerándose, además, que la

finalidad era atender las necesidades mínimas de salud y bienestar social

de la comunidad con los escasos recursos disponibles y la cobertura

insuficiente de los servicios de salud oficiales o privados.

Organización Panamericana de la Salud. Course Facilitator Guidelines for
Community Participation. Edición preliminar. Washington, 1982.

A fin de alcanzar la meta de salud para todos en el afo 2000, la

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la

Salud están llevando a cabo seminarios intensivos y preparando manuales

detallados e ilustrados para la capacitación de miembros de la comunidad

en la enseñanza de hábitos básicos de higiene y salud ambiental.

Con la cooperación de la UNESCO, los organismos internacionales de

la salud y la educación están llevando a cabo programas experimentales de

educación de la comunidad. En esos programas, las personas a cargo de

las actividades de alfabetización también tienen la responsabilidad de

introducir los conceptos de salud, higiene, planificación de la familia y

enfermedades transmisibles.

Es más difícil establecer argumentos contrarios a la incorporación

de los programas de educación no formal en el sistema educativo de un

país.

En varios lugares, la educación no formal está vinculada a la

"educación de los pobres', que no tienen derecho a gozar de las ventajas

y los privilegios de clase que confiere la educación formal.
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En los países donde la educación no formal no forma parte del

sistema nacional de educación, es difícil llevar a cabo los programas en

las comunidades. Se necesita una política oficial que confiera autoridad

y validez al proceso.

Dado que las personas que llevan a cabo actividades no formales de

educación no están vinculadas por ningún dogma o teoría, compiten entre

si en lugar de cooperar. Es posible que la conciencia exagerada de las

prácticas culturales encubra la necesidad de las actividades de

prevención de las enfermedades. Por ejemplo, las llamadas medidas

preventivas, como el uso de amuletos o talismanes, posiblemente produzcan

efectos psicológicos en las personas, pero no pueden considerarse como

substitutos de la medicina preventiva.

Por último, quedan algunas preguntas por responder: ¿Se puede

colocar a los instructores del sistema de educación no formal "en el

mismo nivel" que los instructores del sistema formal? ¿Gozarán de los

mismos beneficios, recibirán la misma remuneración y tendrán la misma

condición social?

Uno de los principales problemas de la educación no formal radica

en la posibilidad de que compita con la educación formal, y que el

ambiente de estudio y práctica se convierta en una guerra de

jurisdicciones entre dos grupos de educadores. No es fácil evitar ese

problema. Idealmente, las dos modalidades de enseñanza deberían

complementarse, ya que tienen distintas características que las hace

apropiadas para ciertas actividades educativas pero no para otras.

Se plantea una cuestión importante en cuanto a la selección de los

representantes de la comunidad que se formarán como dirigentes. ¿Cuáles

son los criterios para la selección? ¿Quién los elige?
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Organización Panamericana de la Salud. "Gula para el diseño, utilizacidn
y evaluación de materiales educativos en salud." Serie PALTEX por
técnicos medios y auxiliares, No. 10. Washington, D.C., 1984.

La gula, preparada teniendo en cuenta las normas de calidad

relativas al material didáctico para los programas educativos y de

servicios, incluye distintas opciones en cuanto al diseño y el uso del

material visual, sonoro, audiovisual e impreso, señalando sus ventajas y

desventajas, y ofreciendo pautas para su evaluación. La finalidad de la

guía es diseñar y utilizar el material de acuerdo con los objetivos

educativos, emplear distintas opciones para la selección, la elaboración

y el uso del material, y fomentar la participación de los miembros de la

comunidad. Se puede utilizar para la capacitación del personal auxiliar

de salud y los agentes de la comunidad.

El texto consta de 75 páginas, y está dividido en seis capítulos:

Introducción, Marco de referencia, Criterios para el diseño y

utilización, Aspectos específicos (material visual, sonoro, audiovisual,

impreso), Evaluación de material educativo, y Conclusión.

Patton, Michael Quinn. Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills,
California, Sage Publications, 1980.

Combinando la teoría y la práctica, Patton examina por qué hay que

realizar evaluaciones y cómo hay que hacerlas. Hace una resefa del

desarrollo de las investigaciones sobre las evaluaciones y presenta un

nuevo modelo completo de evaluación: el método basado en la

utilización. El modelo se basa en varias fuentes, incluso el estudio de

la utilización de las investigaciones del gobierno sobre las

evaluaciones, llevado a cabo como parte del programa de capacitación en

evaluación en el Instituto Nacional de Salud Mental de la Universidad de

Minnesota; la propia experiencia del autor, que realizó más de 30

evaluaciones durante los últimos cinco años; los últimos adelantos

teóricos en el campo de la adopción de decisiones y el análisis político;

la teoría sobre las organizaciones y las múltiples publicaciones en el

campo de las investigaciones sobre las evaluaciones.
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En Qualitative Evaluation Method se ponen de relieve las

estrategias para la obtención de información válida, fidedigna y útil

para la adopción de decisiones. Se explican distintos métodos para la

realización de observaciones prácticas, entrevistas detalladas y análisis

cualitativo de datos, y se presentan ejemplos de distintas estrategias de

investigación, incluso modelos de instrumentos cualitativos y extractos

de informes sobre investigaciones naturalistas.

Picón, César Espinoza. La educación de adultos en América Latina en la
década de los ochenta. Situación y perspectivas. Washington,
Organización de Estados Americanos, 1980.

Durante los últimos añfos, en los paises del Tercer Mundo se ha

verificado un abandono de la enseñanza intelectual (que solo transmite

ideas, conceptos y palabras), especialmente en las zonas rurales, y la

adopción de sistemas de aprendizaje prácticos y apropiados y la

adquisición de conocimientos específicos para una ocupación determinada.

Esos paises perciben la educación del adulto como el instrumento

para fomentar la conciencia y la libertad en las poblaciones desposeídas

y producir cambios en la actitud. Consideran que la educación del adulto

incumbe a la comunidad y que, por lo tanto, la comunidad debe participar

en la planificación, la gestión y la financiación de la enseñanza y los

servicios de salud.

En ese marco, la educación y la capacitación deben organizarse

preferiblemente--aunque no exclusivamente--fuera del ámbito escolar. La

educación de la comunidad tiene lugar en el marco de la sociedad, y cada

país, al establecer las políticas y estrategias de educación del adulto,

debe dar prioridad a los sectores sociales marginados. En lugar de

transferir modelos educativos de los paises desarrollados, América Latina

ha escogido usar, en la medida de lo posible, sus propios recursos

nacionales de tecnología avanzada, intermedia y artesanal. En la Región

se han desarrollado diversas estrategias educativas en pequefa
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escala, que son poco conocidas. Se basan en modelos educativos no

tradicionales, que comprenden la enseñanza fuera del ámbito escolar, la

educación popular, en la comunidad y en la familia, y la enseñanza

abierta y el concepto de educación a distancia.

En el hemisferio occidental existen varias experiencias históricas

concretas que demuestran que la educación del adulto, debido a su misma

naturaleza y características, es un sistema de amplia cobertura basado en

la participación organizada de la sociedad y en el apoyo coherente y

conjunto de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Eso tiene

lugar en el marco de un proyecto nacional, en conformidad con los

lineamientos ideológicos del país, en un momento determinado. En el

documento se describen algunas de esas experiencias. Se basan en el

concepto de que la enseñanza no es una prerrogativa de los funcionarios,

administradores y maestros que imparten su propia filosofía a una

audiencia pasiva e inculta.

La educación es un diálogo dinámico, en el cual los instructores

aprenden de los educandos tanto como los educandos de los instructores.

Es preciso que, en las investigaciones sobre la enseñanza, se

seralen mecanismos y estructuras que permitan la utilización de los

esfuerzos, las iniciativas, la experiencia, los conocimientos y el juicio

critico de los miembros de la comunidad, unidos en una tarea común por la

cual se sientan totalmente responsables.

En el marco de este concepto y de la "praxis", la educación se

caracteriza por la responsabilidad de la comunidad, la transmisión de

cultura, la recreación y generación de nuevas expresiones culturales, un

servicio fundamental dirigido al desarrollo integral de la población y la

búsqueda de cambios constantes a fin de alcanzar la meta última (la

libertad) de la nación a la que sirve.
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Gradualmente, los organismos no gubernamentales están evaluando su

responsabilidad en el campo de la educación y están comenzando a romper

el "monopolio" educativo de los ministerios y las secretarías. Sin

embargo, todavía queda mucho por hacer en este campo, y es importante que

los sectores gubernamental y no gubernamental aúnen sus esfuerzos a fin

de prestar un servicio que es muy necesario.

No basta ofrecer programas unilaterales de adiestramiento para los

trabajadores. En esos programas se pone de relieve la adquisición de

conocimientos y destrezas para realizar una tarea específica. No

fomentan la creatividad de los trabajadores y su participación reflexiva

y crítica. Por consiguiente, se deja de lado la necesidad humana de

crecer y educarse permanentemente. La alfabetización no es eficaz si se

limita a la enseñanza de la lectura y la escritura; es un instrumento

para promover cambios y el desarrollo económico, social, político y

cultural de las masas.

Las estrategias de alfabetización deben ser flexibles. Deben

tener en cuenta la pluralidad cultural y la multiplicidad de idiomas en

cada país. Se dice a menudo que la educación es para la cultura lo que

el oxigeno para la humanidad. Sin embargo, la educación formal de las

poblaciones indígenas (las minorías) antes consistía en la imposición de

nuevos modelos culturales,. que eran recibidos con distintos grados de

pasividad, hostilidad y violencia. Ese tipo de educación formal a menudo

no tenía en cuenta la experiencia cultural de los individuos, y se

aislaba de la realidad.

En la mayoría de los paises de América Latina ahora hay leyes

sobre enseñanza bilingUe, que establecen el uso del idioma nativo, en

lugar del nacional, pasando progresivamente al idioma nacional a fin de

fomentar la asimilación gradual. Sin embargo, para eso es preciso

encontrar y adiestrar a las personas apropiadas en las comunidades, para

que, a su vez, se ocupen de la enseñanza de otros grupos con las mismas

características socioeconómicas y culturales. Este método garantiza el



- 64 -

respeto de la personalidad cultural, las necesidades, los intereses y las

expectativas de los distintos grupos étnicos.

En las zonas agrícolas, es preciso comprender los problemas

causados por la aplicación rígida de los programas de enseñanza para los

nifos. Muy a menudo, el ritmo de esos programas no es compatible con la

vida agraria. En varias zonas, los niños son imprescindibles para la

economía y no pueden asistir a la escuela durante la temporada de la

cosecha, por ejemplo. Por esa razón, se necesitan cronogramas más

convenientes para la alfabetización y las demás actividades educativas.

Es preciso que los investigadores que trabajan en el campo de la

educación se pongan en contacto con la gente y elaboren metodologías

apropiadas, en lugar de ofrecer fórmulas prematuras que no se han puesto

a prueba.

Pitman, Walter G. "Appropriate Education for the '80s." En: Frank Feather,
ed., Through the '80s Thinking Globally, Acting Locally.
Washington, World Future Society, 1980, págs. 331-338.

¿Tenemos en cuenta solo la situación en nuestra localidad en lugar

de examinar el cuadro global de la educación y la economía en todo el

mundo? ¿Estamos preparados para crear un sistema de enseñanza que tenga

en cuenta la realidad de una sociedad que ha experimentado profundos

cambios? ¿Ponemos de relieve la responsabilidad de las instituciones de

enseñanza de ofrecer a los j6venes los conocimientos y los medios para

enfrentar los cambios y efectuar una importante contribución a la

sociedad, como participantes en el orden económico y como seres humanos

que tratan de comprenderse a sí mismos y de comprender el nuevo medio?

Estas son algunas de las preguntas que plantea el autor.

Pitman agrega que ahora se habla mucho de tecnologías apropiadas,

o sea, tecnologías en menor escala que, en general, son menos violentas,

más benignas para el medio; que responden a las necesidades de la gente y

conservan--en lugar de consumir--energía y recursos humanos y naturales.
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También se habla de estilos de vida apropiados, menos orientados hacia el

consumo y la adquisición de productos, un estilo de vida en el que cobra

importancia el potencial humano, la conciencia de la calidad de las

relaciones humanas y la sensibilidad con respecto a los problemas

sociales. Sin embargo, afirma el autor, rara vez se habla de educación

apropiada, una educación relacionada con las necesidades de los

individuos, y no con las expectativas colectivas estructuradas; basada en

una realidad psicológica, y no en prácticas tradicionales insensatas;

menos costosa y menos propensa al despilfarro de energía personal,

materiales y recursos; que ponga de relieve el producto del crecimiento

individual, los conocimientos necesarios para la actividad económica, y

las actitudes y los hábitos de los buenos ciudadanos.

Las escuelas no utilizan suficientemente dos de los recursos

educativos más importantes: la familia como unidad de aprendizaje y los

maestros en la comunidad. Por el contrario, en general concentran sus

esfuerzos en las aulas. Sin embargo, todavía hay adultos analfabetos,

con el consiguiente menoscabo de su productividad económica y de su

función como ciudadanos. Además, las mujeres adultas no disponen de

suficientes recursos educativos, y los recursos de las "personas de edad

avanzada" no se aprovechan como se debería.

Pitman sostiene que Ivan Illich ha demos.trado que la escolaridad

en realidad ha privado a mucha gente de educación. Cabria afirmar que el

aprendizaje que se prolonga toda la vida, o la educación permanente, es

el estilo de aprendizaje más apropiado en un mundo de escasos recursos

donde lo más importante es la realización del potencial humano. Es obvio

que en una sociedad que debe aprovechar al máximo sus miembros, la

educación ininterrumpida, desde la cuna hasta la tumba, es lo mejor para

atender las necesidades del individuo y de la sociedad. Eso requiere un

método integrado de enseñanza, que coordine la función de las

instituciones de enseñanza tradicionales e institucionales y las

oportunidades de aprendizaje no tradicional y no formal. El autor llega

a la conclusión de que es preciso aprovechar al máximo los recursos
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existentes en la comunidad a fin de fomentar el desarrollo humano de

jóvenes y ancianos. Para que un sistema educativo sea saludable desde el

punto de vista ecológico, es preciso que los objetivos sean claros y que

exista coordinación entre las instituciones formales y no formales,

pGblicas y privadas, que defienden el concepto de la educación permanente

de todos los ciudadanos.

Ponce, Aníbal. Educación y lucha de clases. Ciudad de México, Editores
Mexicanos Unidos, 1976.

Ponce, filósofo nacido en Buenos Aires en 1898, presenta una

ideología clara del mundo, la sociedad y el hombre. Hace un estudio

detallado del efecto de la enseñanza en los pobres en America Latina.

Empleando un enfoque materialista, hace un análisis de la enseñanza desde

la antigUedad hasta nuestros días. El tema principal es el conflicto

humano constante que resulta de la subyugación moral y material de unos

por otros.

Con gran claridad y rigor, describe el medio en el cual el hombre

se educa y crece, y la manera en que la estructura del medio social

históricamente ha condicionado los métodos pedagógicos y la adquisición

de conocimientos. Su materialismo dialéctico tiene en cuenta la realidad

existente y el materialismo histórico aplicado a la educación social.

Ponce presenta en primer lugar la estructura primitiva descubierta

por Luis Morgan en sus investigaciones sobre los iroqueses y otros indios

norteamericanos.

En la primera etapa, que Morgan llama "salvajismo", las

características esenciales de la sociedad primitiva eran la propiedad

común de la tierra, la consanguinidad y la igualdad de derechos y

obligaciones--todos elementos de la democracia. Después de esa etapa, la

sociedad primitiva pasó por el barbarismo hasta llegar a la civilización,
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y en el camino inventó instrumentos para garantizar su dominio sobre la

naturaleza, realizando una división gradual del trabajo. Eso llev6

aparejado el adiestramiento y el establecimiento de una estructura

jurídica y política que tradujo en normas los elementos básicos de la

relación humana. En el medio primitivo, la educaci6n se caracterizaba,

además, por la igualdad de derechos y obligaciones y de los sexos. Las

mujeres no estaban subordinadas a los hombres, y los niños eran tratados

como adultos.

Ponce escribe:

Si en las comunidades primitivas, las mujeres gozaban

de los mismos derechos que los hombres, los niñ,os no se

quedaban atrás. A los siete años, un niflo se mantenía con

sus propios medios. Para eso, trabajaba de acuerdo con su

capacidad y, como recompensa, recibían su raci6n equitativa

de alimentos. La enseñanza no se limitaba a alguien en

particular, sino que era el resultado de la influencia

difusa del medio. Como consecuencia de la asimilación

imparcial y espontánea del mundo que lo rodeaba, el nifio

gradualmente adoptaba los modelos del grupo. En la vida

diaria con los adultos aprendía las creencias y las

prácticas valoradas por la sociedad.

Ponce destaca que estamos tan acostumbrados a asociar a la escuela

con la educación y la relación implícita entre educadores y educandos que

no nos resulta fácil aceptar la idea de que, en las sociedades

primitivas, la educación era una función social espontánea, igual que el

idioma y la moral.

Para Ponce, en una sociedad sin clases como la de los iroqueses,

la educación era una consecuencia de la estructura homogénea del medio

social, estaba ligada a los intereses comunes del grupo y era

igualitaria, espontánea e integral.

A medida que las sociedades primitivas evolucionaron y se

dividieron en clases, la enseñanza dejó de estar vinculada a la

estructura básica de la comunidad. Las desigualdades económicas entre
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los organizadores y los que cumplían órdenes produjeron otras

desigualdades en la educación de ambos grupos. La educación dej6 de ser

homogénea e integral, y se volvi6 coercitiva.

Rogers, Carl. Freedom to Learn. Columbus, Ohio, C. E. Merrill, 1969.

El autor opina que todo el sistema de enseñanza atraviesa una

crisis, que plantea la necesidad de tomar importantes decisiones.

En las dos primeras partes del libro, Rogers ofrece a los maestros

canales muy prácticos y específicos que pueden emplear, con ciertos

riesgos, para la experimentación en la clase. En la tercera parte del

libro se presenta la base conceptual de esa experimentación, mientras que

los fundamentos y las ramificaciones personales y filosóficas del enfoque

están contenidas en la cuarta parte. La última sección del libro trata

de un programa para producir cambios autodirigidos en un sistema de

enseñanza y los primeros pasos en la aplicación del programa.

En todo el libro, Rogers pone de relieve la importancia del

potencial y la sabidurfa del ser humano para realizar los cambios que se

necesitan en el campo de la educación.

Rogers, Carl. On becoming a Person. A Therapist's View of Psychotherapy.
Boston, Houghton Miffilin Co., 1961.

En este clásico se ponen en tela de juicio varios conceptos y

enfoques de la psicología tradicional y se plantean preguntas muy

importantes, como: ¿Qué significa crecimiento personal? ¿En qué

condiciones es posible el crecimiento? ¿Cómo puede una persona ayudar a

otra? ¿Qué es la creatividad, y de qué manera se puede fomentar?

Mientras que los psicólogos contemporáneos se interesan

principalmente en aspectos insignificantes del comportamiento humano y
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animal, Rogers considera que la psicología y la psiquiatría deberían

elevar sus miras y preocuparse más por el crecimiento y el potencial

humanos.

La terapia de Rogers, basada en el paciente, no gira en torno de

la metodología, sino de la persona en tanto que individuo, con todas sus

cualidades y posibilidades infinitas de desarrollo.

Rushby, Nicholas John. Computers in the Teaching Process. Nueva York,
John Wiley and Sons, 1979.

Este libro trata del uso de las computadoras como recurso y para

facilitar la gestión de la educación y la capacitación, y de la enseñanza

con computadoras, no sobre las computadoras.

La tecnología educativa, en su sentido más amplio, ofrece a los

maestros métodos e instrumentos que, debidamente empleados, pueden

aliviar algunos de los problemas relativos a la enseñanza y el

aprendizaje. Uno de esos instrumentos es la computadora. Mientras que

el objetivo principal del proceso educativo es beneficiar al alumno con

la capacitación, la sociedad espera beneficiarse al contar con una

persona mejor capacitada.

El autor establece una diferencia entre educación y capacitación.

Afirma que los educandos perciben la educación como un proceso

democrático, mientras que la capacitación es preceptiva, y generalmente

se concentra en el aprendizaje del tema a fin de que el alumno adquiera

los conocimientos y la pericia necesarios para desempeñar su funci6n en

la organización. La enseñanza con la ayuda de computadoras facilita la

consecución de un objetivo determinado.
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Save the Children Foundation. Bridging the Gap: A Participatory Approach
to Health and Nutrition Education. Westport, Connecticut, 1982.

Este manual ilustrado está dirigido a los educadores

especializados en salud y nutrición que están interesados en probar

nuevos métodos de participación en la comunidad. Su finalidad es

describir técnicas experimentales sencillas para el adiestramiento del

personal de operaciones a fin de que demuestre mayor sensibilidad en la

relación con la comunidad y fomente su participación en las actividades

para mejorar la salud. Esta obra se inspira en la de la Dra. Lyra

Srinivasan, precursora y autoridad en materia de técnicas de

adiestramiento basadas en la participación de la comunidad. Las técnicas

y los métodos que se describen en esta publicación fueron utilizados en

una serie de seminarios que se llevaron a cabo en Indonesia y en la

República Dominicana entre 1979 y 1980.

Spradley, James P. Participant Observation. Nueva York, Holt, Rinehart and
Winston, 1980.

Este libro enseia al principiante a trabajar en la práctica

empleando el método de la observación de los participantes. El estudio

del desarrollo consiste en 12 pasos: selección de una situación social y

de los criterios, observación de los participantes, preparación de un

registro etnográfico, realización de observaciones descriptivas, análisis

del campo de acción, observación de objetos específicos, análisis

taxon6mico, observaciones de objetos escogidos, análisis de los

componentes, determinación de los temas culturales, preparación de un

inventario cultural y preparación de un estudio etnográfico.

Todos esos pasos llevan a la ultimación del estudio cualitativo,

que ofrece información sobre las distintas formas de vida y culturas.
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Spradley, James P. The Ethnographic Interview. Nueva York, Holt, Rinehart
and Winston, 1979.

El autor presenta un enfoque gradual para guiar al investigador

desde el punto de partida--la localización de un informante--hasta la

preparación del estudio etnográfico. Cada una de las tareas principales

se divide en otras secundarias, simplificando el trabajo de la

formulación de preguntas etnográficas y el análisis etnográfico.

Se destaca la necesidad de comprender la manera en que la gente

percibe su propia experiencia. La etnografía es un instrumento que

permite comprender las diferencias culturales. Ofrece un medio para ver

a las escuelas desde el punto de vista de los alumnos; ofrece a los

profesionales de salud la oportunidad de ver la salud y la enfermedad

desde el punto de vista de los pacientes, que provienen de medios muy

variados; ofrece a los funcionarios del sistema penal la oportunidad de

ver el mundo desde el punto de vista de las personas que el sistema ayuda

o convierte en víctimas.

Storms, Doris M. Training and Use of Auxiliary Health Workers: Lessons
from Developing Countries. Washington, Asociación Norteamericana
de Salud Pública, 1979.

La autora propone ciertos requisitos mínimos para la selección del

personal auxiliar de salud:

1. Saber leer y escribir. En general, en la mayoría de los programas

se exige que el personal de atención primaria sepa leer y escribir para

que pueda leer los manuales de capacitación, escribir informes sencillos

sobre las actividades, comprender las instrucciones escritas y hacer

pedidos de suministros.

2. Hablar el idioma de la población. Como mínimo, el solicitante

debe hablar el idioma de la población, el personal del centro asistencial
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y el educador. Los alumnos necesitan comunicarse en voz alta en su

propio idioma y en el idioma utilizado en la instrucción y las pruebas.

Si el adiestramiento de los auxiliares se realiza en un idioma que no es

el de uso local, es muy probable que, para el programa de adiestramiento,

se escojan personas que no mantienen un contacto muy estrecho con los

aldeanos corrientes.

3. Residencia. Basándose en la experiencia adquirida en diversos

programas, para el trabajo rural es mejor contar con alumnos que viven en

zonas rurales. Algunos programas tratan de garantizar ese componente

exigiendo que los alumnos vivan en la zona donde se presta el servicio,

que posean tierras o que tengan familiares en la zona, y que no emigren a

la ciudad.

4. Compromiso y motivación. La característica que merece mayor

atención probablemente sea el compromiso y la motivación del solicitante

para dedicarse al trabajo con la finalidad de mejorar la salud de los

individuos y de la comunidad. Ese elemento generalmente se determina en

las entrevistas personales o basándose en ensayos breves escritos por los

candidatos sobre la razón por la que desean trabajar como auxiliares de

salud. La descripción de la experiencia anterior generalmente revela si

la persona ha ayudado a sus vecinos y no bebe demasiado. La capacidad

demostrada es un buen indicador de la posibilidad de ser -útil en el

futuro.

5. Capacidad para trabajar con otras personas. La prueba de la

capacidad para trabajar en grupo se obtiene en las entrevistas de los

solicitantes en grupo, observando la manera en que cada uno se relaciona

con los demás miembros del grupo y basando la selección en el resultado

de las observaciones. Generalmente, pocas personas demuestran ser

comprensivas o tener la capacidad para escuchar a los demás y trabajar

bien en grupo.
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6. No existen pruebas para medir el cociente intelectual que estén

exentas de toda influencia cultural; pero es preciso que una persona

capaz de verificar el nivel básico de inteligencia del agente de salud se

ocupe de esa tarea. Es preciso que el agente de salud de la comunidad

tenga sentido común, respete la dignidad y el mérito de sus conciudadanos

y sea honesto, amable, comprensivo y capaz de prestar apoyo.

Uphoff, Norman T., John M. Cohen y Arthur A. Goldsmith. Feasibility and
Application of Rural Development Participation: A State of the
Art Paper. Ithaca, Nueva York, Centro de Estudios Internacionales

de la Universidad de Cornell, 1979.

Las mujeres que viven en las zonas rurales constituyen el grupo

más numeroso cuya participación es preciso tener especialmente en cuenta

en la formulación y ejecución de proyectos en el campo del desarrollo.

En muchas sociedades, las mujeres desempeñan una función muy importante

en la producción agrícola; sin embargo, los encargados de la formulación

de políticas y los administradores a menudo las consideran como

reproductoras, y no como productoras. Algunos estudios han revelado que,

en realidad, el desarrollo ha tenido un efecto negativo en la mujer,

porque en el proceso de planificación no se tienen en cuenta sus

funciones productivas tradicionales. Por el contrario, se han reforzado

los valores sociales que restringen sus actividades al hogar, la

gestación y la crianza de los niños. En los paises en desarrollo se han

impuesto los valores occidentales relativos al trabajo que se considera

apropiado para la mujer en la "sociedad moderna".

En el campo de la salud, la función de la organización de la

comunidad en el inicio, el apoyo y la supervisión de los programas de

salud es crucial. En algunos paises existen organizaciones sanitarias

basadas en la participación de la comunidad, como los comités rurales de

salud de Guatemala, los comedores rurales de La Venta, Honduras, y los

clubes de madres de Corea, que difunden información en las aldeas a fin

de mejorar los hábitos de higiene. En los paises donde no existen
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organizaciones de esa índole, incumbe al agente de salud de la comunidad

difundir información sobre la salud, utilizando los medios de difusión o

verbalmente.

Valdivia, L. A. Movimiento Brazileiro de Alfabetizagao (MOBRAL) (Brazilian
Literacy Movement). En: Part-time Education in Latin America.
Manchester, Inglaterra, Universidad de Manchester, tesis doctoral,
1981.

En 1970, el gobierno federal brasileño decidió iniciar una campaña

para abordar el gran problema del analfabetismo en el país. Según el

censo de 1970, 9.911.744 de los 35.954.488 habitantes mayores de 15 años

eran analfabetos. El gobierno consideraba que la alfabetización

resultaría en un aumento de la productividad y, de esa manera, impulsaría

el desarrollo socioeconómico de Brasil. Se creó el Movimieno Brasileño

de Alfabetización (MOBRAL), se ofrecieron oportunidades de empleo a las

personas que aprendieran a leer y escribir y se organizaron cursos de

educación permanente para adultos. El objetivo de MOBRAL era organizar

cursos de alfabetización en gran escala en todo el país. Los concejos

municipales comenzaron a llevar a cabo el plan, con la colaboración de

las empresas privadas. Los concejos se encargaron de la inscripción de

los alumnos, la provisión de aulas, maestros y monitores, y la

organización de las clases de alfabetización, que tenían lugar

principalmente por la noche. Las empresas privadas proporcionaron

material didáctico de bajo costo y lo distribuyeron en todo el país. El

material didáctico fue preparado con la supervisión del equipo técnico de

MOBRAL; en su redacción se emplearon palabras clave de uso corriente. En

la selección del material se tuvo en cuenta su adecuación a la vida de

los participantes.

Los maestros utilizaron libros de texto y de ejercicios para la

lectura y la aritmética, manuales didácticos y carteles. Los alumnos

usaron libros de lectura para distintos niveles y consultaron los

periódicos educativos que MOBRAL publicaba cada dos meses.
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Muy pronto, MOBRAL se convirtió en la única organización nacional

que contaba con la participación de la comunidad en la planificación de

las actividades.

A la par de los cursos de alfabetización, MOBRAL llevó a cabo un

proyecto experimental integrado de educaci6n primaria intensiva para los

graduados de los cursos de alfabetización. Además, abrió centros de

lectura, estableciendo una red de comunicación entre alumnos y maestros.

MOBRAL preparó una lista de verificación de 10 puntos (el

Decálogo). Según la lista, se consideraba que una persona habfa

completado el proceso de alfabetización cuando podía hacer lo siguiente:

1) leer y escribir su nombre y el de sus familiares, 2) escribir notas

breves, 3) resolver problemas sencillos de aritmética, 4) sumar y revisar

los gastos de las compras, 5) planificar una dieta familiar balanceada,

6) comprender el sistema monetario, 7) calcular la duración de viajes en

un pueblo y de un pueblo a otro, 8) expresar sus ideas verbalmente o por

escrito, 9) leer e interpretar cuentos, y 10) leer y cumplir

instrucciones escritas.

Además, MOBRAL convenció a varias instituciones de capacitación

que ofrecieran empleo y educación primaria permanente a sus graduados.

A juzgar por la disminución de la tasa de analfabetismo en 1980

(12%), MOBRAL tuvo mucho éxito, que se atribuyó en parte a la extensión

de sus programas por medio de la radio, la televisión y la enseñanza en

los hogares. Esos nuevos programas llegaron a las poblaciones aisladas

de las zonas más pobres de Brasil, el nordeste y la Amazonia, y

facilitaron la realización de exámenes oculares y la provisión de gafas.

Cabe destacar que la principal fuente de recursos de MOBRAL es el

impuesto del 1% sobre las ganancias que pagan las empresas comerciales

privadas.



- 76 -

Vella, Jane Kathryn. Learning to Listen: A Guide to Methods of Adult
Nonformal Education. Amherst, Centro de Educación Internacional.
Universidad de Massachusetts, 1979.

Vella, coincidiendo con Malcolm Knowles, afirma que existen tres

factores que influyen en la eficacia de la educación del adulto. El

primero es el respeto. El segundo es la experiencia. Los adultos

inician el proceso de aprendizaje habiendo acumulado experiencias durante

varios aIos. Cuando la enseñanza está relacionada con esa experiencia,

aprende con más facilidad. El tercer elemento es la posibilidad de

aplicación inmediata: los adultos aprenden más fácilmente lo que

consideran que será de utilidad inmediata en su vida.

Como el título del libro lo indica, el aspecto más importante de

la enseñanza del adulto es escuchar a la comunidad de manera cuidadosa y

creativa. El educador aprende los temas generadores de que habla Paulo

Freire al ESCUCHAR lo que dice la comunidad sobre determinados

problemas. El contenido de las clases se basa en esos problemas o temas

generadores que se escuchan muy a menudo en la comunidad. La información

que descubre el educador de los adultos en las encuestas vuelve a la

comunidad en la forma de contenido de los seminarios de capacitación.

Hay que escuchar a los grupos de dirigentes, trabajadores, familias y a

otros grupos especiales.

Una vez que el educador de los adultos ha escogido un tema que

presentará a la comunidad, lo codifica, presentándolo como un problema

por medio de una obra de teatro o historia humorística, una lámina, una

canción o una pantomima. A menudo, en la comunidad existe algún

proverbio o alguna canción que se refiere al tema. El código es un

instrumento cuya finalidad es presentar el tema a la gente de manera que

pueda reflexionar sobre él, analizarlo y hacer algo al respecto. El

código debe ser sencillo, y referirse solo a un problema; debe

representar el objeto o la persona en tamaño natural, de manera breve y

clara, y su finalidad debe ser plantear el problema, no resolverlo.
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Se escogen cinco preguntas para la discusión en los grupos de

alfabetización:

1) ¿Qué es lo que ocurre aquí? 2) ¿Por qué está ocurriendo? 3) ¿Esto le

pasa a usted también? 4) En caso afirmativo, ¿qué problemas causa? 5)

¿Qué podemos hacer todos al respecto?

Hacer Mirar Reflexionar Cambiar

Situación Análisis por Decis6n de actuar de Planificación y

actual medio del código manera diferente realización del

cambio

La autora señiala que saber escuchar es el primer requisito de un

grupo de trabajo eficaz; el segundo es ser capaz de formular y recibir

comentarios; y el tercero, fomentar la acción del grupo. El coordinador

prepara el escenario para el diálogo amigablemente y con simpatía, y

establece y asigna las tareas para el grupo de manera clara y sucinta.

El coordinador, además, observa la relación entre los miembros del

grupo. Una de sus funciones es aclarar la información o las tareas

asignadas. Al preguntar: "¿Qué es lo que no está claro en cuanto a la

tarea?", el coordinador transfiere la responsabilidad a la comunidad.

Otra tarea importante para la. dirección del grupo es cuidar de que nadie

sienta que se lo deja de lado o se lo descuida. En el proceso de

enseñanza del adulto pueden plantearse situaciones que induzcan a las

personas a reflexionar sobre aspectos contraproducentes de su

comportamiento.

Vella indica siete pasos para la planificación de un programa:

1. Qué - ¿Qué nos proponemos hacer o alcanzar?

2. Quiénes - ¿Quiénes participarán? Nombrar a todos los

participantes.
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3. Cuándo

4. D6nde

- ¿Cuándo se realizará la primera actividad? ¿Y

la última?

- ¿Dónde se llevará a cabo la primera actividad?

5. Quién - ¿Quién estará a cargo?

reuniones, se reunirá

obtendrá el material, etc.'

¿Quién convocará las

con los dirigentes,

6. Cuánto tiempo

7. De qué manera

hemos logrado,

formativas y de

La estructura de

- ¿Cuánto tiempo durará el proyecto?

se evaluará - ¿De qué manera evaluaremos lo que

y cuándo? (Por ejemplo, en reuniones semanales

evaluación.)

educación no formal propuesta por Jane Vella

Preparada

(Tema) Politica

Plantamiento

de problemas

Parte de un todo Basada en la participación

El centro es la persona

la



- 79 -

Velimirovic, Boris y Helga. "The Utilization of Traditional Medicine and
its Practitioners in Health Services: A Global Overview." En:
B. Velimirovic, editor, Modern Medicine and Medical Anthropology
en the United States. Actas de un seminario celebrado en El Paso,
Texas, en 1977. Washington, Organización Panamericana de la
Salud, 1978.

Una de las actividades que más impulsa la participación de la

comunidad es la promoción de programas de salud basados en el esfuerzo

propio, que ya se han generalizado. La comunidad asume total

responsabilidad por el programa, incluso por el aporte de todos los

recursos necesarios (uno de los más importantes es el curandero). La

estrategia principal pone de relieve una buena planificación y

coordinación a fin de que los programas basados en el esfuerzo propio se

lleven a cabo de manera eficaz. También destaca la importancia del

establecimiento de vínculos precisos con los demás sectores del

desarrollo, especialmente durante la fase de planificación, y la función

de los agentes de salud de la comunidad en la organización, educación y

motivación de los miembros de la comunidad para que tomen las medidas

necesarias para mantener y mejorar la salud.

En varias regiones de las Américas, con frecuencia los agentes de

salud se escogen extraoficialmente entre los curanderos tradicionales,

como los herbolarios, masajistas, kinesiólogos, espiritistas y parteras

empíricas o comadronas. La utilización de los curanderos (y, por

consiguiente, de los representantes de la comunidad) y la incorporación

de sus métodos en los servicios regulares de atención de salud son

importantes por razones objetivas y subjetivas:

Subjetivamente, la medicina tradicional puede
desempeñar una función importante en la rehabilitación de un

país o un grupo étnico que ha sufrido una humillación
constante en el curso de la historia, al reconocer su aporte
a la civilización. Igualmente comprensible es el deseo de

conservar el patrimonio cultural, del cual la medicina
popular forma parte, cuyos valores se han comprobado durante
siglos.
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Por supuesto, objetivamente se puede afirmar que en muchos países

existe una tremenda necesidad de personal de atención primaria, y que

pasará mucho tiempo hasta que los médicos modernos reemplacen a los

curanderos tradicionales. Debido a que los curanderos tradicionales

generalmente ocupan puestos de responsabilidad en la comunidad, pueden

actuar como educadores sanitarios y como intermediarios entre los centros

asistenciales y la población. b

El personal a cargo de esos programas extraoficiales necesita

recibir capacitación en antropología social y médica, especialmente en

los países donde se enfrentarán con la medicina tradicional y distintas

creencias relativas a la salud y la enfermedad y a los agentes causantes

de las enfermedades.

Vidal, Carlos A. El Concepto de Educación Permanente o Continua. Docu-
mento Interno. Organización Panamericana de la Salud, Washington,
D.C. 1981.

La idea de educación permanente o continua se ha desarrollado

especialmente en los últimos tiempos, con el impulso y crecimiento que,

de un modo preferente, se le ha dado a la educación del adulto. Sin

embargo, una mejor compresión del significativo que ha alcanzado este

concepto hace recomendable precisar su punto de paútida. El documento

presenta conceptos sobre "lo educativo", el aprendizaje, la

socialización, la conciencia critica y la formación de la persona.

La educación permanente abarca los principios de continuidad del

proceso educativo la comunidad o en torno social (el trabajo) como

situación educativa, la universalidad del espacio educativo, el carácter

integral de la educación permanente, el carácter dinámico y flexible de

las acciones educativas, el carácter de síntesis ordenadora del

pensamiento, el carácter de globalidad interna del sistema educativo a

implementarse y coordinación armónica con los otros sectores de la

organización social y el carácter innovativo permanente de los procesos
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educativos. El autor presenta un paralelo compartivo entre la educación

permanente o continúa reconsiderada y la educaci6n continua tradicional.

Vidal, Carlos A. El Desarrollo de Recursos Humanos en las Américas. Educa-
ción Médica Salud 18 (Nos. 1-2): 9-33 y 113-124, 1984.

La primera parte de este trabajo, examina la evolución en la

Región de la planificación de recursos humanos en el campo de la salud.

A pesar del progreso alcanzado en materia de planificación, capacitación,

desarrollo y utilización de los recursos humanos, en especial por el

impulso inherente en la extensión de la cobertura, existen todavía

grandes obstáculos en los países para llevar a cabo una planificaicón

verdaderamente efectiva. El autor describe las diversas categorías de

personal que el sistema de salud requiere y los problemas que se

confrontan debido a la falta de articulación entre las necesidades de la

población, las políticas de salud y económicas y la red formadora de

dicho personal. Observa que este desacuerdo es producto de una

planificación inadecuada. Después de examinar las tendencias

educacionales en América Latina, el autor aboga porque se desarrollen

nuevos enfoques, basados en la interdisciplinariedad, que lleven a una

integración mayor del proceso docente-asistencial para así lograr la

planificación óptima de los recursos humanos en salud.

La segunda parte está dedicada a analizar las acciones específicas

en relación con el tema, enunciadas en el Plan de Acción, constituidas

por cuatro áreas principales: planificación y programación de los

recursos humanos, capacitación en áreas prioritarias, utilización del

recurso humano, y tecnología educacional. El autor discute las

posibilidades y los obstáculos actuales y futuros de cada una de estas

actividades y los pasos que han de darse para reconciliar las necesidades

con las realidades.

Es primordial que las autoridades nacionales de salud definan

claramente la política de desarrollo de recursos humanos en salud, dentro
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del marco de la politica general de desarrollo. De igual manera se debe

insistir en la capacitación multiprofesional y multidisplinaria del

equipo de salud y recalcar la importancia de la función educación-

servicio-supervisión que por lo general resulta en la educación

permanente y continua, educación que permite a su vez la utilización del

personal.

Pero nada de lo anterior será posible sin una tecnología

educacional apropiada que sirva para innovar, analizar y perfeccionar

todo el proceso educativo y así satisfacer tanto las necesidades de la

sociedad como las de los servicios.

Wazir-Jahan, Karim. "Evaluation of participatory research in developing
community leadership skills." Convergence 15(4)52-59, 1982.

En esta monografía se describe un experimento realizado en Malasia

con el método de los procesos dinámicos de adopción de decisiones y

formación de dirigentes por medio de las investigaciones basadas en la

participación. Con ese método se trata de establecer una base más

igualitaria para la distribución del poder político e intelectual entre

los pobres, sin distinción de edad, sexo o grupo étnico, y la

institucionalización de las relaciones entre los organismos

gubernamentales y la población basadas en la participación.

En la aldea de Kampung Koya Mengkuang, Malasia, se puso a prueba

una metodología de investigaciones basadas en la participación (el

Proyecto Kanita). En esa aldea, hombres y mujeres tradicionalmente han

dependido en gran medida de los dirigentes, y en general no tienen mucha

iniciativa ni se esfuerzan por mejorar su situación. En las decisiones

de la comunidad intervienen solo el jefe y su comité. Esa situación

limita la capacidad de la gente para efectuar un análisis crítico de los

problemas locales y considerarlos como problemas sociales fundamentales.
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Los investigadores comprobaron que la estructura política de

Malasia, que favorece la perpetuación de un sistema oficial de dirigentes

basado en el nepotismo político y la burocracia estatal, no se presta

fácilmente al surgimiento de dirigentes populares ni al desarrollo de un

espíritu de ayuda y autosuficiencia.

En el Proyecto Kanita se prestó especial atención a las mujeres y

los niños, los dos grupos socialmente más dependientes de la sociedad

rural malaya. Su objetivo era establecer una base económica femenina en

la planificación y ejecución de las actividades económicas por medio de

la adquisición de experiencia y conocimientos técnicos relativos a los

problemas que afectan su productividad económica y su capacidad para

generar ingresos. La consecución de esa meta las haría más

independientes y las motivaría a intervenir en los problemas sociales.

Varios paises están adoptando la metodología de la investigación

participativa, a fin de promover el desarrollo socioeconómico y cultural

de los grupos marginados. Sin embargo, el articulo no contiene una

definición específica de las investigaciones basadas en la participación

y de los distintos pasos en su realización. Tampoco se mencionan los

esfuerzos realizados anteriormente en ese campo, ni el tipo de evaluación

que se realiz6--si es que la hubo--de los programas que emplearon esa

metodología. .

El proyecto giraba alrededor de la mujer. Sin embargo, no se

proporciona suficiente información sobre el método utilizado por los

investigadores para reunir la población a la cual estaba dirigido el

proyecto a fin de que participara en actividades que podían afectar su

relación con sus maridos, familias y la comunidad. Cabe preguntarse en

qué medida un organismo externo puede influir o cambiar el hábito

cultural tan arraigado de mantener a la mujer en puestos humildes y

serviles sin aumentar su pesada carga.
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Werner, David y Bill Bower. Helping Health Workers Learn. A Book of
Methods, Aids, and Ideas for Instructors at the Village Level.
Palo Alto, Hesperian Foundatíon, 1982.

Los autores condenan la inadecuación del adiestramiento impartido

a los promotores. En lugar de actuar como dirigentes estusiastas del

cambio y ayudar a la gente a solucionar sus problemas teniendo en cuenta

sus características, a menudo son auxiliares de los médicos y las

enfermeras visitantes. Sin embargo, en muchos programas basados en la

comunidad, los promotores desempeñan una función fundamental en la

educación de los pobres, y se necesita un nuevo método para prepararlos

para esa tarea. Werner y Bower ofrecen una respuesta práctica a ese

problema: diversos métodos, sugerencias y recomendaciones para los

promotores latinoamericanos, acopiados durante 16 a[os de trabajo en un

programa de salud dirigido por una aldea en las montañas de la región

occidental de México. El enfoque de los autores es educativo, más que

médico. Describen los intentos de adaptación del método de enseñanza de

Freire por medio de la "concientización" a diversos programas de salud y

educación de América Latina.

En Guatemala, por ejemplo, Maria llamlin de Zufiga, coordinadora de

una red de servicios de salud, ha organizado seminarios de

concientización para grupos de promotores. Los promotores, que han

recibido adiestramiento especial en coordinación de debates, llevan a

cabo talleres similares con grupos de aldeanos. En esos talleres, los

aldeanos examinan cuestiones relativas a la salud empleando 10 dibujos de

personas y situaciones características de la zona donde se realiza el

taller. Los primeros dibujos les ayudan a comprender la manera en que

modifican el medio con sus actividades diarias. Otras láminas les ayudan

a reconocer el valor y la medida de sus conocimientos. El desarrollo de

la conciencia crítica en esos grupos está relacionado con la satisfacción

de las necesidades locales específicas. En la "praxis", la gente

encuentra el entusiasmo, la energía y el sentido de dirección necesarios

para una acción eficaz.
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Los autores señalan que, en varios programas, los resultados del

trabajo de las promotoras durante los últimos años han sido notables.

Parte del éxito se debe a su capacidad para despertar la conciencia de

las mujeres en lo que concierne a sus propios recursos para combatir las

causas sociales de sus problemas.


