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NOTA 1ECN ICA NO. 

EL METODO 

ASHTON -WARNER 
Nota Escrita por: Jock Gunter 
Traducida por: Carla Clason
 
Metodo Adaptado por: Enrique Tasiguano
 

RESUMEN: El metodo de Alfabetizaci 6 n Ashton-Warner ht, sido desarrollado para la 

en Nueva Zelandia, Este metodo de alfabetizaci 6 fn
ensehianza de nifios Maorfes 

a la cultura escrita en formapermite que el estudiante se acerque 
En vez de usar textos, los estudiantes aprenden las palabras
natural. 

que son importantes y relevantes a su ambiente, y de esta manera, son 

e historias que se comparten con los demas.incitados a escribir frases 
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Esta scrie de Notas Te'cnicas ha sido producida por el personal del Proyecto

de Educacio'n No-Formal del Ecuador. Cida Nota enfoca un punto o una 
t~cnicz particular que ha sido desarrollada y probada en el Ecuador. Las 
Notas contienen la informacio'n disponible al momento de ser escritas y ciertos 
comentarios analfticos basados en los datos evaluati'ros disponibles. Sin
 
embargo, las Notas no- son, de ninguna manera, una evaluacio'n del Proyecto.
Su propo'sito es el de compartir,4 ideas e informacio'n sobre nuevas t~cnicas 
que se van desarrollando. El personal del Proyecto desea recibir comentarios
 
y sugerencias de los 
lectores que hayan obtenido experiencia, con te'cnicas
 
similares, en otros pal'ses,
 

El Proyecto esta' financ'ado por US"ATD, y es un es3fuerzo con.juntodel Ministerio 
de Educacio'n del Ecuador y del Centro para Educacio'n Internacional de la 
Universidad de Massachusetts. Las ideas y los materiales derivados-de las

ideas, fueron creados conjuntamente por el personal de Massachusetts y el
 
personal del Ecuador. 
 Todos los materiales han sufrido cambios considerables
 
en el campo, cuando su uso, en situaciones espec~ficas, -asl lo requerfa.

En las Notas se da cre'dito a los creadores de cada te'cnica; sin embargo, 
en
 
algunos casos, las ideas han sido modificadas por una gran variedad de
 
personas y esmuy duffcil asignar el cre'dito. En muchos casos, varios 
miembros del personal han dado su aporte substancial a la versi6n final de 
los materiales. 

Despu6s de tres afaos de esfuerzos, son innumerables las personas de Ecuador
 
y de los Estados Unidos que han hecho contribuciones sustanciales a este pro

4 4 4 yecto. ; 
I 

:iiEn vez de tratar;iii de resaltar, -ilas! contribuciones particulares de cada '
:! j !! : :i~~:<! ? i .: i i : ! 
 ~ - 4 una de ellas, nos gustarla m~s bien anotar aqu 
 que 6ste ha sido un genuino

esfuerzo bi-nacional.
 

Estas Notas T~cnicas son informes del trabajo en proceso y se 
emitira'n pe
rio'dicaiuente, a medida que se vayan escribiendo. Se exigira'un do'lar por

copia, para cubrir parcialmente los .costos de reproduccion y franqueo.

*Las solicitudes tanto para la versi6n 
en castellano como 
para la inlesa,

pueden hacerse a:
 

Center for International Education
 

Ecuador* Project, hills House South
 

University of Massachusetts 

-

Amrherst, Massachusetts 01.002 

David R. Evans
 

Series Editor & Principal Investigator -



METODO DE ALFABETTZACION ASHTON-WA]lNEIP 

LA NECESTDAD
 

Para el analfabeto rural, aprender a leer sinnifica mucho mns nue 

simplemente adquirir una nueva destreza; significa In confrontaci6n de 

una cultura dominante y extraia, El medio ambiente de un campesino no 

incluye la escritura, es solamente cuando van al Pueblo, tal vez a vender 

sus productos, que elloshacen contacto con materiales escritos, general

mente en forma de letreros en las calles, anuncios, Periodicon y revistas. 

La ciudad y su cultura escrita pueden tener implicaciones negntivas
 

para el campesino. En la ciudad se e trata comn a un extrano; es objeto
 

de abuso y explotaci6n, y se le hace sentir como que si no perteneciera
 

allI. Cuando una nersona como 6sta entra en un programa de alfabetizaci n
 

y comienza a enfrentarse con la cultura escrita, lap implicaciones ne

gativas que ha sentido pueden transformar a tarea del aprerylizaje a leer
 

en una experiencia amenazante y aterradora. Muchas veces la amenaza es
 

tan fuerte que se convierte en causa suficientetpara hue A individuo evite
 

inscribirse en un programa de alfabetizacion X, si 2Iora hacerlo, esta
 

misma amenaza provoca la deserci6n al cabo de oocos sesiones.
 

Una de lasrmayores dificultades conla quese en'rentaun Programa
 

de alfabetizacion rural es la ausencia de materiales de lectura apropiados, 

mtanto para el que aprende cor o;ara la persona quo lee y quiere mantener
 

o mejorar su habilidad. Los materiales que son de intere's para los camn

pesinos, que describen la vida rural y usan imgenes relacionadas con la 

cultura local, ayudan a reducir los sentimientos de ansiedad e inferioridad 

del alumno. A menos que el campesino adopte a lectura como parte de su 

vida cotidiana, no se puede esperar que las nuevas destrezas de lectura 

recie'n adquiridas sean permanentes. 

Bajo estas condiciones, uno no debe sorprenderse del fracaso do
 

muchos prograrnas rurales de alfabetizacio'n. Hay que considerar cuida-



---- -----
2B 

- -

.	 .. dosamente el problema que causan Los.natriesd td 

y escritos para habitantes rurales Dnor exnertos 1'orneo,,. An los -tli a
betizadores experimentados y de buc-na vo'lurtad tendrn mucha dif'icultad 

en crear materiales a los que rei-snonda cwi eritentiimJint-u -y xnui~innu 
grupo gande y diverso de aluxnos rurales., 

EL 	 METODO DE SYLVIA ASHTON-WARNEP 

Mientras quo los campesinos rurales wsrecen ser ia audiencia dif'i

ci.] para las tecnicas tradicionales dc aJf'nbeAi:zaci6n, las caracterf, stica 

de estos campesinos pueden tambin representar un recurso y una guta Dara
 

una estrategia educacional efectiva. En su trabajo con iii'osmaor'eS en
 

Nueva Zelandia, Sylvia Ashton-Warner observo un nftmcro do caracteri.sticas
 

paralelas a aquellas de los camnesinos rurile; en el Ecuador. 

En anbas situaciones la introduccion de la lc',tura es un enl'rena

-miento entre dos culturas, La cultura qscrita refleja los valores de una 

cultura dominante que se encuetra en los rueb-los grandes y en las ciudades. 

Los profesores, en las dos situaciones, generalmente representan a la cu].

tura dominante y presuponen quela alabetizacion un instrumento een

cial para cualqujer persona que quiera ent'rentarse a una sociedad ms
 

grande. La siguiente transcripci6n del libro Maestra expresa claramente
 

l.a idea de la brecha cultural que hay que recorrer en el anrendizajre("
 

lectura: .-
N
 

El m6todo para ensei-ar cualquier materia en una saa de clases .. 

de nifios maorles puede ser visto como una tabla de un puente 
entre dos culturas; el exito de Un maorl en la vida futura de-. 
pende de cuanto se fortalezca este puete. * (n. :i.) , .
 

El metodo de "lecturaorganica" de la autora involucra el obtener de
 
cada estudiante ui vocabulario dlave de palabras que son de particulair im

portancia para ese individuo.
 

Las palabras agradables no sirven, las palabras resPetables
 
tanpoco. Deben ser palabras organicaemente uni as, .organi cmente - .
 

* 	 Esta yl as citas que siguen sn tomadas del libro "Teaher" de Sylvia 
Ashton-Warner, New York: Simon and Schuster, 1963. 



nacidas de la vida dfnainica misma. Deben ser tualabras 
4 que ya forman parte de. la persona del. nitia. (1,.13) 

El 	 factor importante en I a reducc'n do la amneuizu de uia (!u Itt 111

escr-ita es que cada estudiante aprendat palllbrfts Oq Jtin un sigiiilfic'ivlo 

personal profundo para e'I. 

Nunca es demasiado el tiempo utilizado en hablar con un
 
nifio para aprender cua'1es son sus palabras ciaves. Ia Ila

,;Ft 	 ye que lo abre, porque en ellas esta'el secreto de lalIec
tura,. el darse cuenta que las palabras tienen un signifi
cado inmensa. Las palabras que no tienen un significado
 
emotivo, pueden ser una impasicio'n, que le har6 m~s daiio
 
que el no ensefiiarle nada. Pueden enseinarle que las palabras
 
no significan nada y que la lectura es desagradable. (rp.410)
 

Si las palabras se obtienen del aluma, si el. alumna percibe que Ia. 

lectura Duede tener un gran significado para su vida personal, entonces,
 

la cultura escrita no parecera'tan extrafia ni tan amenazante.
 

El proceso comienza al preguntar a cada estudiante, individualmente, 

que palabra le gustarla aprender. Cuando ha decidido), se escribe Ia 1rnq

labra en una tarjeta y se le da al estudiante. La o-,labra se convierte 

estudiante Ia esen 	su propiedad f~isicamefite coma psicolo'gicamnente. Eli.L 


cribe en su.cuaderna y luego en el poizarro'n, Para comnartir Ia pallabra,
 

con los atras 	alumnas. 

No 	s6lo se escriben en el. cuaderno las pfilabras que han 
* 	solicitado sino que, tomando en cuenta que van a ser le'idas 

luego, hay que tener mucho cuidado en Ia distancia entre las 
palabras para su mejar lectura, en la gram~.tica y, sabre to
do, en nutrir la continuidad de su pensamientao. (p. 55) 

Cuando se ha acumulado sufficiente vocabulaiija dlave, las estudiantes
 

comienzan a escribir oraciones, y luego historietas, usando sus pranias
 

palabras. Los escritos de cada estudiante sou comoartidos con los dema's. 

De 	esta manera, y con el tiempo, los estudiantes van escribiendo sus pri

mers libros 	de lectura. . .. 

El vocabulario dlave es el tftulo en una Palabra, del
 
mundo interno. Las frases a las historietas son el t'l
tubo de la escritura, creativa. De la escritura esquema
tizada pragresan hacia la representativa. (D. 51*,)
 



El papol del profesor es el de f'acici1,a. cst.o uroct.o, Ohtener 

de los estudiantes Talabras, lioraclones. y JUcjo hiVtcnra. que :exi'esen 

su propio mnunco interior. De esta manera I-introducci(n de la cultura 

escrita a los alumnos proviene de nor dentro, do una respuesta a su 

necesidad de auto-expresion. Sylvia Ashton Warner cree que este enfoque 

da resultados completamente diferentes de P.quello , n6todos de instrucci..n 

m6,s tradicionales donde las palabras, las y los materiales son 

irinuestos desde afuera. 

EL AMBIENTE ECUATORTIANO 

Al adartar el metodo a las coridicjone!. d] Ec1,)wtor rural, debiercn 
-tomarse en cuenta tres diferencias ms.nyor(. en las circunstancias. ELsta. 

diferencias afectan tanto al metodo coino a los resultado-. esperados, como 

se Ver, luego. 

Para comenzar, los nrofesores en el Ecuador ,eneralmente se crem 
'
 superiores a los _.tudiantes. T1picamente, demandan la memorizaci6n V'

estimulan muy poco el pensamiento indenendiente vor t.arte de los estu

diantes. Este comportamiento es acm Tis exaerado cuando profesores 

de la ciudad ense',an a nitjos en ]as 6reas rurales, a izienes yen ornmo 

estudiantes inforiores. En el. casco de estudiantes inditionas, quienes 

constituyen una gran proporci6n de la "i entela" de] i-oyecto, los nrc.

juicios de los profesores son a~n mas fuerts. ClaraTnente, el m•todn 

A.shton-Warner es incompatible con un estilo de ense anza que no enfatika 

el d6ilogo abierto y el uensainiento creativ. El. royectonas nor muchas 

di ficultades en el entrenamiento de *l"dercz de gruro, ara que no ,e vean 

como profesores, sino mas bien comno comna&'eros, auiiios y colegas de los 

altunnos.4 

Se encontro que el mero uso de la palabra orofesor inspiraba a los 

camipesinos seleccicnadcs dc las comunidades ,para ser entrenadores, a que 

se comportaran como profesores tradicionales. Como rosultado se abolio 

la palabra profesor del vocabulario de entrenamiento, usando en carnbio las 

pa.abras compariero o facilitador. As, imcntras Sylvia Ashton-Warner -udo 

asuinir el. estilo de enseilanza como algo impL11cito- algo que veni'a sinL ne

ce..idad de establecerlo- una vez que vri se hiahia e~itudiado el. rnetodo, (2 
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proyecto encontr6 que, con e objeto do adant,ar el metodo a la cultura 

ecuatoriana era necesario hacer exnl5cita la naturaleza do la elaci6 . 

deseada entre el profesor y el estudiante. So djo mucho nfasis a onto 

punto durante el entrenamiento de los f'aclitadoren. 

Una segunda diferencia fundamental en el media ec atoriano ocurre

debido a que los grupos de educaci6n no-formal incluynn a alumnos do 

edades muy variadas. Debido a que las personas do diferentes nivoles 

de edades llevan vidas interiores diferentes y hionen problemas dire

rentes, se podria suponer.que como alhmnnos tendrian muy roco en comin 

y muy poco que compartir en terminos de pensamienton c sucesos. De 

hecho, esto no ha presentado mayor problemq; las comunidades peque'as 

tienen suficientes experiencias compartidas nara sentirse c6mods con e

mtodo Ashton-Warner. 

Otro problema relacionado con los grupos compuesos nor alumnos do

varias edades es el hecho de que los adultos, a Oesar do que tienen m6s, 

experiencia, son generalmente mis cerrados a la auto-exDresion que los 

alumnos m~s j6venes. El autor observ6 quo muy a menudo los adultos 

prefieren tomar dictado a escribir sus propias histor:i.as. Es Probable 

que esto se derive del hecho que el dictado por parte de3 i .fe.ors 

parte del estilo tradicional de enseRanza. Esto es parte de una resis

tencia afn mayor, por parte de los adxltos ruralespara creer que ellos 

pueden aprender de alguien que no sea ur profesor con crti"cados, corba

ta, y el firme convencimiento de que sus estudiantes son de inteligencia 

limitada. 

* Una consequencia final de los grupos de edad variada es el hecho
 

de que los nifios son generalmente mas aventajados en lectura y escritura 

que sus padres y a menudo terminan corrigiendo el trabujo de sus padres. 

Los nilos parecen aprender mas ; onto, y en muchos casos tienen experiencias 

mayores y mas recientes en laescuela que sus padres. Sin embargo, a los 

padres no pareclia importyrles que sus hijos los corrojan. El personal 

ecuatoriano estuvo sorprendido, porque en otros asrectos de la vida rural 

a los nifos no se les permite hablar a menos que so los haga una pregiinta. 

22!
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Una tercera diferencia entre lus grup " do edu"ec' n no-formal del
 

Ecuauor rural v las clases maor~es, es quo *ls gru o' nnhiurianos; no n_-,
 

reunen tan y no M-.Lbn '.trido como ,les in
frecuentemente e"irUct t Carm'ma5c. 


En las rean rurales del Ecuador no se ,mede contar con ow W nisru7os
 

alumnnos sigan asistiendo regularmente. An cuando iAn reuniones se
 

realizan todos los d'as, no se reunen las mimas personas. Generalmnnte,
 

" 	las reuniones se lievan a cabo por la noche, desnu6s d, quo las persona; 

han tenido un arduo da de trabajo fisico. Los lugares do reunion estmn 

localizados a una distancia de varios ki]6"oemros do sus casas, y i lienar 

hasta alla requiere que los que participan c"ninen, muchas veces duranto 

tempo frlo y htimedo. Bajo estas condicionen, la asiencia de un indi

viduo varias veces a la semana demanda un gran esfuerzu oar su Parte. 

Como resultado, el nrograso esperado es meno que rar'i las ninios de Tar, 

ciases regulares en Nueva Zelandia. 

USO
 

Tomando en consideraci6n estas diferencia:;, se adapt6 el metodo al
 

medio ecuatoriano y fue ense~ad0 n los facilitadores como un Proceso de
 

seis etapas:
 

1. 	 Establecer afinidad con los alumnos. Establecer amistad con los alumnos. 
Asegirarse de establecer Ia diferencia entrc su Panel de facilitador 
y 	el de profesor tradicional.
 

2. 	 Preguntar a cada alumnoque palabra desen ,orender. Analizar esa nala
bra con e . 

3. 	Escribier una palabra en una tarjeta y entre~rseia a su nuevo dueio". 

b. 	 Pedir que los estudiantes escriban estas palabras en nus cuadernos y
 
que lleguen a conocerlas.
 

.	 Invitar. a que un grupo de voluntarios pasen a). izarr6n y escriban las 
nalabras, para luego campartirlas con lip demis al. analizar su.signifi

cado personai. 

6 	una vez quo los alumnos hayan adquirido un vocabulario basico, sugerir 
que..escriban araciones, .historietas y cuentos para ser compartidos con 

el resto d la rciase. 

Durante este praceso, el facilitador traLa de generar la discusi6n
 



y la reflexion crftica accrca de l a imnortancia y el ignuficado que la

palabras tienen para el grupo. En las palabras de Sylvia Ashton-Warner:
 

Del lado del profesor, se reduce a si es o no un buen i'
 

conversador; si tiene el don o la sabidurfa suficiente
 

para escuchar a otro; la habilidad para comprender y
 

conservar l.a linea de pensamiento eel otro. (P. 58.)
 

ha usado el m'todo, generalmente
En las sesiones nocturnas donde so 


Casi siemmreparticipan de quince a treinta personas de todas las edades. 


las personas forman grupos pequenos- uno o mas participan en juegos edu

el metodo do alfabetizrici6n Ashtoncacionales, mientras que otros usan 

Warner. Este iltimo grupo, luego de reunirse durante un corto tiemo 

para analizar las palabras nuevas sugeridas por los miembros del grupo, 

separa y cada persona se dedica a escribir en sus cuadernos. Mientrasse 


escriben frases, oraciones y algunas veces historietas cortas, su con

son muy importantes para
centracion, es total; las palabras y las oraciones 


ellos. Varias veces durante la sesion, el facilitador se acerca a cada in-


Mas tarde, los alumnos van directamente
dividuo paracorregir su trabajo. 


al pizarr6n yFescriben despacio dos o ma's oracionei.
 

Dospues do pasar mas o menos una hora el facilitador reune a todo el
 

Uno de le que ha escrito en el pizagrupo y las otra actividades cesan. 


en voz alta, los que pueden leen junto con el. Las historias casi
rr6n lee 


siempre son cortas y auto-biograficas, cuentan de la vida del individuo, de
 

e 

su trabajo o talvez de algfu sitio qi ha visitado. Entonces todos tra

comentan a su'alrededor. En una sesion,
tan de analizar la historia y 


por ejemplo, si el alumno escoge la palabra "leche" el facilitador podr'a
 

preguntar: " Por qu 6 es importanteola leche para sus vidas y las de sus 

hijos?. LPr qu6 algunas personas no tienen suficiente leche para sus fa

&Qu' sucede cuando no se da leche a los ni;.]os?", etc. De esta* milias? 


* manera, las palabras claves sirven como vehiculos para l.a discusi'n de
 

las vidas de los alumnos. As , la alfabetizacion
asuntos importantes en 


abarca asuntos sobre el desarrollo y el bienestar de lea comunidady deja
 

do ser una destroza abstracta e irrelevant.
 

fa'cil. En una comunidad el autor ob-
La discusi'n muchas vecos no es 




'Orv6 la manora ei.que un faciitador tiri ia I i i <n 1eIY*L',c( 
c e
P t,
los r uiifcado asociados con ila p tiara uanesieo" .n~ r 

bajamos la tierra? ZPor qu6 es, importante iuestro vaIaje(1 o e, (2quee 

importante que aprendamos a leer y a escribjr? Estas fueron aigunas pro

guntas que se plantearon durante l.a discusi6nr. AT autor esta diseusi6n 

si. se ]ahim estodO t-ocitando rr
]e ilarecio muy languida, comb qtui 

y resouestas fiJas. Los estudiante:; e, abar, imquieto:-. ',as tarde :e. tuvo 

t do la impreriones, yuina conversacion con el coordinador de camn acerc 

61 explico que los canpesinos no logran exnresarse b:i[n en oalabras. ,alen 

las 5:30 do In ma~iana y rc Tr,,:3n, a sus oasas doceal trabajo en el camnno a 

a ]a cams. No t ienen ni el tieimuo ni i]ahoras despues para cenar e irse 
Ins amrigo;energia para discut:ir cosas con su fami]ia. Cuandi" s,: reunen con 

es para beber y no para charlar. 

esfuer-os niciales para la dis.'usi6n.Uno no debe do desanimarse por los 


reunan nara tratar asuntos Imoortarites
El hecho de que los campesinos se 

es Probable que la rresencia de personases un paso significativo. Adem.s, 


extra-ias inhiba a los participantes do usar sun recien adquiridas destrezas.
 

Una indicacion de que las discusiones eimt'n seguidas nor accioc

comunidades quo nartiva se observa en las actividades emprendidas por do-, 


ticipan en el proyecto. La comunidad de PuhachfTzac so ha reunido nara so

electricidad Y Jeiicitar a las autoridades que Provean a T.a comnunidad d 

agua notable. En el caso de la electricidad, primoro e dirigieron al ha

su apoyo, ya que 61 tamnhien beneficiar~a de lacondado local para obtener 


electricidad. Otra comunidad, Tutu-nala, ha rormado uria tienda de .a comu-

A nesar de ,ue so ignora la rolaciun
ndad y una coonoerativa de forestaci'n. 


exacta entre la aLfabetizacion y la Ciscusio.n de las actividades do los 

gru os en estas comunidades y la!, subsigienessncciohes, las indic.,ciones 

por lo inenos son alentadoras.
 

OTRAS APLICACI ONES
 

b6sica dela adaDtacib'n
La descripci6n anterior es ia aplicaci6n mros 

aon ocurrido otrn modificaciones a medida ..o .del i6todo Aseton-Warner. 


relacionado ei entrenainiornto en l~a alfabetizacio'n
los facilitadores han 


conl varios de los juegos qluo el proyecto ha desarrollado. Los alumnos
 



- -o s -fac iLitadores ven a-lo s- juegos-asy metod oI oa - comon nart e . iuwch- ...d C01 

Junto en vez de cosa l distintas. Como resultado haocurrilo una variined 

muy interesante de combinaciones entre el metodo de alfabetizacion y jiuegos 

espec~ficos. 

En una ocasi6n, todas las palabi'as que aparecieron durante el juego de 

Rummy de Letras (Ver Nota Tecnica No. 9) se escribieron en el i)izarr6n. Cuando 

se tuvo el nuner0 suficiente de palabras, el facilitador aar6 el juego. 

Un alumno pas6 al pizarron y ley6 las palabras en voz alta. Los otros 

leyeron junta con el y escribieron las palabras en sus cuadernos. Al rina

lizar la sesion, varios estudiantes hablan bescrito oraciones con ]Ls pala

bras escritas en le pizarr6n. 

Un proceso similar ocurri6 en otra comunidad con los Dados de Letras
 

(ver Nota Tnica Na. 6). Una de las chicas mas J6venes del grupo tenia
 

una pequefia pizarra que coloco en el piso a]. lado de los jugadores de d'ados.
 

A medida que las palabras aparecian en el juego, ella las escrib'a en la
 

pizarra. El facilitador que dirig'a el juego de dados, corregTa tambien
 

sis esfuerzos. Luego ella leyo en voz alta las palabras que habla escrito
 

en la pizarra al grupo, y 1o demos las escribieron en sus cuadernos para
 

usarlas ms tarde al escribir historias. Las ralabras desconocidas so
 

explicaron y analizaron.
 

A medida que los jugadores se sienten ma's seguros, se puede lograr una 

variedad de extensiones de los dos procesos previos. En cualquier caso, 

el n~unero de palabras creadas puede ser usado para establecer un puntaje 

que darfa un elemento competitivo al juego. Si se juega po equipos., se 

puede pedir a cada equipo que pronuncie las palabras creadas por el equipo 

contrario y que las usen en una oraci6n. Esta combinacion da mas incentivo 

y la necesidad de usar palabras contribuiraa una mayor fluidez y confnanz.. 

A medida qu- el metodo modificado Ashton-Warnerse ha usado extc"Isa

mente en el campo, se han encontrado variosroblemas. En varios grupos 

el intere's pareci6 declinar luego ique se hab~an aprendido un grupo de pala

bras y se hab~an escrito algunas historietas. Al iasar cierto tiempo, va

rios grupos pidieron que se dicatara en vez de escribir sus oropias his

torias. El personal del prayecto sospecha que algunas de estas limitaciones 
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see-ceben- a- la-n ecesi dad -de-ma's.entrenamientc,. aos-faci1 itadoxres, -po 

veyendoles de otras tecnicas pi.ra mantener (I interes. Otra limitani6n 

es el hecho de que los faci]ittucores no est n compc'tannt. a.abct.L ados.I. 

en sentido real estan al mismo nivel queumucho,. de sus alumnos. ." .. 

En este punto debemos reconsiderar el '.alor real que tiene la alfa

betizacion para un caxnpesino qie va a Permariecer toda su vida en el. campo. 

MNecesita realmente alfabetizarse para conseguir un mejoramiento en las 

condiciones de la vida de su comunidad? LQue lo motiva para aprender a 

leer? Una vez que ha adquirido el prestigio que viene con la caracidad 

'de poder firmar su nombre, Lque pasa? Puede ser que ambicione el poder 

que narece estar asociado a los extraFos que saben leer, pero se da cuenta 

r6pidamente que las destrezas de leer y escribir, dentro de su comunidad, 

no le dara.este poder. Aqu. se presents,el asunto inevitable de la dispo

nibilidad de material de lectura que sea de iriter's Pars 'l. A'n si Pu

diera obtener copias del peri6dico de la capital, el Ienguaje en que est6. 

escrito este peri6dico 1o confundira.y llegara.a evitar futures esfuerzos. r 

Como respuesta parcial a este problema, el proyeeto est. realizando 

una serie experimental de fotonovelas. Estas tienen la. misma estructura 

que las historietas de amor y de accion que se venden en las ciudades. Sin 

embargo, las novelas disponibles comercialmente que son imoresas en Mexico 

o Argentina, tratan de gente blanca, de clase media,,un centros urbarios. 

E1 pr6oposito de las novelas producidas por el proyecto es mantener :.a es

tructura b6sica, pero al mismo tiempo transf'ormar a los personajes, al 

ambiente y a los temas tratados de manera que esta publicacion constituya 

un reflejo aut6ntico de l.a realidad rural del Ecuador.. La primera edicion 

ya esta'en venta y la historia-se desenvuelve alrededor de un grupo de 

indios ecuatorianos en conflicto con las autoridades .locales al tratar de .4 

establecer una esc uela en su comunidad. 

Otra soucion pdrIa ser el duplicar y distribuir ias historias es

critas por los grupos mns avanzados que esten usando el metodo Ashton-War

ner. La exposici6n de esta "literatura campesin". puede eStimular a otras 

1iomunidades para que produzean relato de sus propias situaciones. Por 

Sjempio, una historieta quo relate elxito de las negociaciones de la 

comunidad do Tutupala con el Gobernador Provincial para comprar productoS 



para su almacen cooperativo, 0 el. esfuerzo de Puiachizac para obtener 

~electricidad y agapotable, que seguramente teridr'la una recepcion rnuy
-r :entusiasta en otras comunidades. Este material, a.mas de ser de inter's' ,
 

causara que las personas se den cuenta de las laternativas abiertas Para
 

la comunidad e incentivara los esfuerzos para el auto-desarrollo. ec
 

pueden obtener metodos de reproduccion baratos- como las maquinas ditto
 

para ser usados en la creaci6n de una red regional para el intercambio
 

* de historias producidas por comunidades diferentes.
 

CONCLUSION
 

Hasta el momento, no se dispone de datos Pxperimentales sister'ticoG
 

acerca del impacto del metodo Ashton-Warner modificado, descrito en esta
 

nota. Informaciones informales de la uti]idad del m'todo provienen del
 

tiempo que los grupos usan el m'todo y el tiipo de materiales escritos que
 

producen. Los resultados en las comunidades que trabajan actualmente con
 

el metodo varlan considerablemente y parecen depender de una variedad do
 

caracteristfcas de las comunidades y los grupos. Lo que s se ha estable

cido es la factibilidad del uso a,-este metodo y el deseo de los campesinos
 

de participar voluntariamente.
 

Se necesita un grado m~s alto de desarrollo y exDerimentaci6n para
 

lograr maneras de mantener a las personas interesadas el tiempo suficiente
 

para que logren alcanzar nivele, mas altos de alfabetizacion. Los resulta

dos actuales tambi'n plantean el problema de la importancia de ir ma's all
 

de las destrezas de la capacidad de leer y escribir basicas que gene;"an
 

recompensas en t'rminos de nivel social y orgullo personal. Tal vez
 

para algunos campesinos esto es suficiente; otras destrezas pueden ser
 

ms importantes para tratar con asuntos do importancia directa con el
 

mcjoramiento de sus vidas.
 



NOTAS TICNICAS DEL PROYECTO DE EDUCACI6N NO-FORMAL DE ECUADOR
 

Tftulos 	Disponibles
 

I. El Proyecto de Educacion 

Extra 	Escolar en Ecuador 


(1972) 


2. 	Conscientizacion y Juegos 

de Simulaci6n 


(1972) 


3. 	Hacienda 

(1972) 


4. Rumy de Mercado 

(1972) 


5. M6todo Ashton-Warner 

de Alfabetizaci6n 


(1972) 


6. 	Dados de Le';ras 

(1973) 


7. 	 Bingo 

(1973) 


8. 	 Juegos de Fludez 
Numerica 


(1974) 


9. 	Juegos de Fluidez 

Verbal 


(1975) 


10. 	 Tabacundo 

(1975) 


I1. Modelo de Facilitador 

(1975) 


12. 	 Teatro y Tfteres 

(1975) 


13. 	 Fotoriovela 

(1975) 


Discusion de los conceptos basicos, la filosoffa
 
y. los metodos de en~e-anza de un pro.recto de
 
educaci6n no-formal en areas rurales.
 

Comentario acerca de la filosoffa educativa de
 
Paulo Freire y discusi6"n de los juegos de simu
laci6rn como medios conscientizadores..
 

Descripci6ii de un juego de mesa simulando la
 
realidad 	econ6mica y social de la sierra ecua
toriana. 	(Es conocido como "El Juego de la Vida".)
 

Des-cripci6n de un juego de naipes, "Mercado", que
 
provee destrezas en habilidades matematicas de
 
facil aplicaci6n en el mercado..
 

Descripcion de una version modificada del enfoque
 
de Sylvia Ashton-Warner al entrenamiento de alfa
betizacion, usado en Dueblos ecuatorianos.
 

Descripci6n de un juego de fluidez verbal que usa
 
juegos simples de participacioln para }nvolucrar
 
analfabetos, en un enfoque no amenazante hacia la
 
al fabetizaciula. 

Descripcion de un juego de fluidez verbal o numeri
 
ca, 	parecidc al binyo.
 

Descripci6n de una variedad de juegos simples que
 
proveen practica en operaciones basicas de arit
mefti ca. 

Descripcion de una variedad de juegos simples que
 
proveen destrezas practicas en Treas de alfabeti
zaci6n.
 

Descripci6n y analisis del impacto producido por 
una gr..badora, como feedback y t6cnica de programa
cio'n, en un programa de radio escuela rural ecua
toriano. 

Descripcion del concepto de facilitador cono pro
motor de desarrollo de la comunidad en el 'rea
 
rural ecuatoriano.
 

Descripcion del uso del teatro, tlteres y musica, 
dentro del contexto de una Feria Educativa, como 
instrumentoq de alfabetizacion y conscientizaci6in 
en una cor nidad rural. 

Descripcion del desarrollo y uso de la fotonovela
 
como un instrumento de alfabetizacion y conscienti
zacion en la ccmunidad.
 

Las notas tecnicas se hallan disponibles al costo de U$ 1.00 cada urn. Favor de enviar un 
cheque bancgrio o giro postal con su pedido. Direccion: Proyecto de Ecuador, Universidad 

de 	 assachusetts, Hills House $outli, Qf. 266, Amherst, Massachusetts 01002. 


