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r-ntroducci6n: 

El presente estudio ha sido desarrollado con el prop6sito de
presentar una descripción de las caracterfsticas y funcionamien
to de los Sistemas obiertos de Enseñanza para adultos a nivel - 
básico, y plantear un curso de capacitación para los asesores de
los educandos adultos. 

Considerando que en el campo de la educación se observa que

la proporción de la población que permanece sin educación básica
aumenta rápidamente, se hace difícil cubrir la demanda educativa

mediante el Sistema Escolar tradicional, por la que se recurre a

los Sistemas Abiertos de Enseñanza. 

Por otra parte la población que requiere educación, 
incluye a

todas aquellas personas que no pudieron ingresar a la escuela, - 
as£ como a las que una vez inscritas, tuvieron que abandonar sus

estudios; traduciéndose esto, en una baja escolaridad, se tiene

que esto representa una parte de la problemática educativa, enfo

cada a los adultos mayores de 15 años, que, o son analfabetas o

no han cursado la Primaria completa. 

Por todo lo anteriormente citado, consideramos necesario ela- 

borar medios que contribuyan a poyar y acrecentar los conocimíen

tos y el nivel educativo. 

Con el prop6sito de realizar este trabajo, se pensó en la ne- 

cesidad de investigar la situación actual de los Sistemas Abier- 

tos de Enseñanza a nivel básico, relativos tanto al Asesor como

guía y conductor del educando adulto en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, y a los adultos en su contexto educativo. 

En el planteamiento original una vez determinados los objeti- 

vos de este trabajo, que son en primera instancia analizar la ea

pacidad de los Asesores así como la situación de los adultos en

su aprovechamiento escolar. Y por otra la elaboración de un cur

so de capacitación, se desarrollaron dos tipos de cuestionarios

para tales fines, haciéndose hincapié en que la estructura y con

tenido de las preguntas se basaran en las características genera

les de la educación básica para adultos a nivel básico. 

A partir de! uso de los cuestionarios para analizar la pobla- 

ci6n y detectar su situación actual, se realizó la revisión bi - 

bliográfica de la que se seleccionaron los temas que contendrIa

el curso de propuesto en este estudio. 
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Este trabajo tiene como base tomar en considerací6n la Psico
pedagogla del adulto, así como la publicaci6n de la Nueva Ley - 

Federal de Educaci6n, dado que a partir de estos aspectos se han

planteado nuevas vías de soluci6n al aspecto educacional del adul

to. Y al permitir el establecimiento de nuevas modalidades esco- 

lares, en este caso los Sistemas Abiertos de Enseñanza. 

Estos sistemas son una modalidad extraescolar con la que se - 

pretende ampliar las posibilidades de educaci6n, teniéndo así el

modelo de Enseñanza abierta para adultos a nivel Cásico; el que

se puede cursar a cualquier edad, no exige la asistencia a un -- 

centro escolar, respeta el rítmo individual de aprendizaje, y no

fija tiempos estrictos para el estudio ni para la presentaci6n - 

de exámenes. 

Dentro de este sistema educativo, encontramos la Primaria In- 

tensiva para Adultos ( PRIAD), la cual comprende 2 pasos o niveles

a) Una etapa introductoria de alfabetizaci6n, y

b) la Primaria completa dividida en 3 grados, y

se abarcan 4 áreas de aprendizaje que son: 

Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y

Ciencias Sociales. 

El hecho as£ de plantear un curso de capacitaci6n para los Ase

sores de adultos, resulta de considerar que en un Sistema Abierto

de Enseñanza, el papel del Asesor, es esencial para su funciona - 

miento, entre otras razones porque éste es el enlace, o interme - 

diario entre la estructura organizativa del sistema y los estudian

tes para los cuales se diseñ6. 

Contenido: 

En el primer capítulo de este trabajo, se esbozan en foT-ma gene

ral; la problemática y el rezago educativo de la poblaci6n adulta

en México, as£ como sus antecedentes hist6ricos en la educaci6n de

los adultos; también se presenta una descripci6n de los diversos - 

programas en la educaci6n del educando adulto, y por último, se in

dica en forma de cuadros la evoluci6n hist6rica del Sistema de Edu

caci6n Primaria ( 1921- 1980), junto con una breve descripci6n de la

Ley Federal de Educaci6n, y el Plan Nacional de Educaci6n para los
adultos. 

En el capítulo # 2: se presenta la estructura de la Educaci6n - 

General Básica para adultos; se plantean las modalidades educativ?, 

utilizadas en su educaci6n, y como alternativa, se describen los

Sistemas Abicitos de Enseñanza. 
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En el capítulo # 3: se describen las características de los - 

libros de texto de la Primaria Intensiva para adultos ( PRIAD) 

En el capítulo # 4: se detallan; la psicopedagogla del adulto, 

las diferencias existentes en el aprendizaje del niño y del - 

adulto, y se enumeran las características del adulto de -mandan
te de educaci6n básica. 

Dentro del capítulo # 5; se indica el mItodo utilizado en el

presente trabajo, y se señalan los líneamientos que se siguie
ron para la obtenci6n del mismo. 

En el penúltimo capítulo, se presentan las conclusiones, por - 

una parte de los cuestionarios Aplicados, por otra las conclu- 

siones generales, la díscusíón. y la bibliografía consultada. 

En el último capitulo se hace la presentaci6n del Instructivo

propuesto como curso de capacitaci6n para los asesores de adul

tos en un Sistema Abierto de Enseñanza a nivel básico, motivo

principal de la presente investigaci6n. 

Con la realizaci6n de este trabajo

se espera resulte de utilidad a las

personas insertas en el proceso edu

cativo destinado a los adultos. 

6- 
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CAPITULO # 1: 

La Problemática y el rezago educativo

de la poblaci6n adulta en México. 

a) Antecedentes hist6ricos de la educa

ci6n para adultos. 

b) Descripci6n de los diversos progra~ 

mas en la educaci6n del educando - 

adulto. 

c) Evoluci6n hist6rica del Sistema de

Educaci6n Primaria. ( 1921- 1980). 

Breves antecedentes de: 

1. Ley Federal de Educaci6n. 

2. Plan Nacional de Educaci6n

para adultos. 

r- 7 - 
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LA PROBLEMATICA Y EL REZAGO EDUCATIVO

DE LA POBLACION ADULTA EN MEXICO.= 

Al tratar el tema de la problemática educativa, se tiene en~ 

cuenta que la educaci6n, es un factor muy importante en nuestra

sociedad, por lo que no puede concebirse separada del medio so- 

cial, sino como uno de sus componentes más importantes. 

Durante -el ciclo 80- 81, el Sistema escolar atiende aproxima

damente a 22 millones de niños -y j6venes, desde la pre -primaria

hasta la Universidad. No obstante, fuera de las aulas se encuen

tran 26 millones de personas - nayores de 15 años que potencialmen

te son denandantes de educaci6n básica, distribuidos de la siguien

te manera: 

6 millones son analfabetas

13 millones no han concluido la Primaria

7 millones no han realizado estudios de

Secundaria. 

En nuestro pais, actualmente existe un promedio escolar de

3. 5 grados de educaci6n- Primaria.( Censo, 1980) 

Esto ha provocado un rezago cultural aue no -permite la parti

ciPaci6n activa de la mayoria. de la poLlaci6n en el desarrollo e

con6mico politico. y social del pais, creándose con ello situacio

nes extremas de marginaci6n. 

Los Centros de alfabetizaci6n, los de. Educaci6n Básica para

adultos, Los Sistemas Abiertcs de Enseñanza, la Telesecundaria, y

la Secundaria para trabajadores,. atienden a. un millon cuatrocien

tos mil personas mayores de 15 años. ( SEP. 1921) 

Atenci6n educativa a la poblaci6n adulta demandante: 

demanda

atendida

demanda

poblaci6n no

atendida. 



La poblaci6n analfabeta de 15 y más años, en el sector

educativo, indica las siguientes cantidades globales: 

1980 había = 6' 601, 460 analfabetas en el país

1981 había = 6' 594, 387 analfabetas en el país

La cobertura del Sistema educativo 1971- 1983. Poblaci6n de 6 a 24

años, se indica en la siguiente tabla: ( Sep. 1982). 

CICLO POBLACION POBLACION NO

ATENDIDA ATENDIDA. 

1980- 81 21' 464, 927 9- 821, 012

1981- 82 11' 731, 598 9' 555, 626

cifras preliminares)-. 

1982- 83 24' 075, 496 9' 210, 441

cifras estimadas). 

Cuadro # 1: Demanda de Servicios Educativos. 

C 0 N C E P T 0 UNIDAD DE C I C L 0 S E S C 0 L A R E S . 

MEDIDA. 
1980- 81 1981- 82 1982- 83

Poblacidn de

6 a 24 años. Persona

Poblaci6n ins

crita en todos

los niveles e

Instituciones

educativas. Persona

Indice de aten

ci6n. Porcentaje

Promedio de es

colaridad. Promedio

Poblaci6n anal

fabeta de 15 6

más años. Persona

9 - 

31' 285, 939 32' 284, 224 33' 285, 937

21' 464, 927 22' 731, 598 24- 075, 496

68. 6% 70. 4% 72. 3% 

4. 53 4. 80 4. 95

6' 6011460 6' 594, 387 6' 590, 330



10

Cuadro # 2: Cobertura del Sisteza Educativo 1980- 1983

Población de 6 a 24 años. 

C I C L 0 POBLA CION POBLACION NO

ATENDIDA ATENDIDA. 

1980- 1981 21- 464, 927 9' 821, 012

1981- 1982 22' 731, 598 9' 555, 626

cifras preliminares) 

1982- 1983 24- 075, 598 - 9' 210, 441

cifras estimadas. 

A). ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION PARA ADULTOS. 

Las acciones más relevantes que en materia de Educacift para

adultos se han realizado, son las siguientes: 

cAl final de la Lucha armada una de las primeras acciones e

ducativas del gobierno revolucionario fué establecer servicios - 

de educación primaria en el medio rural; naciendo así la Escuela

Rural Mexicana. 

ODespués vino la creación de las llamadas Misiones Culturales

cuyo objetivo, en primer instancia, fué preparar a los profesores

de enseñanza rural; y posteriormente, brindar orientaci6n y apoyo

a las comunidades, para que por medio de la educaci6n se realiza- 

ran actividades de desarrollo comunal. ( DGEA- 1980). 

El gobierno de Lázaro Cárdenas, di6 un enfoque socialista a la

educación, modificando para tal fín, el artículo 3o. constitucional

Se impuls6 la educación de adultos, las Escuelas Técnicas y AgrIco

las, fund6 el InstitutoPolitecnico Nacional y se atac6 fuertemen- 

te el analfabetismo. 

En 1942, durante la gestión del Presidente Manuél Avila Camacho

se promulgó la Ley orgánica de Educación Pública, con lo cual se es

trauctur6 todo el Sistema Educativo Nacional.( Santos Valdés -1980) 

ODon Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública del ré- 

gimen de Avila Camacho, puso en marcha dos leyes: La Ier. emergente

de Educaci6n Pública, conla que se creó el Instituto Federal de Ca

pacitaci6n del Magisterio, y la Ley de Emergencia para la Campana

Nacional de alfabetización, con el fín de brindar educacion a los

adultos. 



ODurante cerca de 30 años, la Camplifia de Alfabetizaci6n se

desarrollo con algdn éxito. Gracias a ella, a pesar de que la

poblaci6n del país creci6 de 19 millones en 1940 a 48 millones

en 1970, el analfabetismo permaneci6 más o menos constante en

ndmeros obsolutos, cerca de 7 millones y en términos relativos

se redujo del 65. 8% al 23. 8% ( Censo 1980). 

Un 19# 68 la Secretaría de Educaci6n PCblica, estableci6 40

Centros dc Educaci6n para Adultos, en 6orma experimental con - 

el fín de proporcionar alfabetizaci6n y Primaria a personas ma

yores de 15 años ( INEA- 1982) 

OEn 1970 se promueve la reforma educa:Eiva para todos los ni

veles de enseñanza. el 1971 la SEP. le encarga al Centro para

el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educaci6n
CEMPAE), la investigaci6n y el diseño de un método adecuado a

los adultos. Los textos de alfabetizaci6n, introducci6n y los

de Prima,Via, así como el modelo de acreditaci6n de conocimien- 

tos, creados para la educaci6n de los adultos, fueron experimen

tados en diversos sectores de la poblaci6n del país. Los resul- 

tados permitieron perfeccionarlos y estructurar el modelo PRIAD

Primaria Intensiva para Adultos). 

En 1973 se promulg6 la Ley Federal de Educacift, la cual, fo

ment6 la pxperimentaci6n de modelo de atenci6n más flexibles y

acordes con las necesidades de llos adultos. ( ver p. 22) 

Con los textos de Primaria y Secundaria especiales para adultos

y el modelo de acreditaci6n de conocimientos, a mediados del 74

se complet6 el esquema de atenci6n flexible conocido como: Los

Sistemas Abiertos. ( INEA- 1982). 

OA finales de 1974 y durante 1975, se obtuvieron buenos re- 

sultados, al menos en cuanto al registro de los estudiantes, lo

cual propici6 que el Gobierno extendiera las acciones a todo el

país, y se puso en marcha el Plan Nacional de Educaci6n para -- 
Adultos. ( ver p. 25). 

Para llevarlo a cabo se organiz6 el Sistema Nacional de Edu- 

caci6n para Adultos ( SNEA). Para dar fundamento jurídico al SNEA

el 29 de diciembre de 1975 se promulg6 la Ley Nacional de Educa- 

ci6n para adultos, que dá validez plena a los estudios realizados

en la modalidad extraescolar ( Sistemas Abiertos). ( SEP. 1982). 
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De acuerdo con la Ley: 

Artículo # 2: La educación general basica para adultos, forma parte

del Sistema Educativo Nacional, y está destinado a personas mayores

de 15 años que no hayan cursado o concluido estudios de Primaria y
Secundaria. ( SEP - 1982) 

La educación para Adultos, es una forma de educación extraescolar

que se basa en el autodidactismo y en la solidaridad social como los
medios adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura,. - 

fortalecer la conciencia de unidad entré los distintos sectores que
componen la población. 

Artículo # 3: Toda persona podrá participar en actividades de promo
ción de la educación para adultos o de asesoría a los educandos, co

mo contribución responsable a la elevación de los niveles sociales, 
culturales y económicos del país. 
Artículo # 4: La Educaci6n para Adultos tendrá los siguientes obje- 

tivos: 

1. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar, como

mínimo el nivel de conocimientos y habilidades equi- 

valentes a la*de la educación general básica, que com

prenderá la Primaria y la Secundaria. 

II. Favorecer la educación contínua mediante la realiza- 

ci6n de estudios de todos tipos y especialidades y - 

de actividades de actualización, de capacitación en, 

y para el trabajo y formación profesional permanente. 
III.Fomentar el autodidactismo

IV. Desarrollar las aptitudes físicas e intelectuales de

el educando, así como su capacidad de crítica. 

V. Elevar los niveles culturales de los sectores de po- 

blaci6n marginados para que participen en las respon

sabilidades y beneficios de un desarrollo compartido. 

VI. Propiciar la formación de una conciencia de solidar¡ 

dad social, y

VII. Promover el mejoramiento dela vida familiar, laboral

y social. 
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B). DESCRIPCION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS EN LA EDUCACION

DEL EDUCANDO ADULTO. 

A la fecha existen cuatro programas, cuya finalidad es brindar

educaci6n a la poblaci6n mayor de 15 años, y son lo que a continua

ci6n se describen: 

1. CEBA: PROGRAMAS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS. 

Los CEBA pueden ser: 

Federales: que son los financiados por la SEP, quien proporcio

na las plazas de los maestros y las escuelas donde funcionan. 

Reconocidos: que también están financiados pero por las Secre- 

tarías de Estados, organismos descentralizados, Gobiernos Esta

tales, Empresas Privada y Asociaciones Civiles. 

Se caracteriza porque en su funcionamiento, las actividades es

colares se sujetan al calendario escolar, pero las inscripciones - 

permanecen abiertas durante todo el año escolar. 

El horario se establece de acuerdo con las necesidades de los

adultos y las exigencias del medio, sin embargo, por lo regular, - 

comprende 12 horas de la semana, distribuidas de lunes a viernes. 

Los centros funcionan en locales adaptados en escuelas primarias

y centros de trabajo. La evaluaci6n y acreditaci6n de estudios de
Primaria, son efectuadas en el mismo centro. 

II. EBACET: PROGRAMA DE EDUCACION BASICA EN CENTROS DE TRABAJO. 

Los servicios de este programa se ofrecen a través: 

a) de CEBA reconocidos y

b) de USEB Unidades de servicio de Educací6n básica

para adultos, las cuales son células operativas — 

a través de las cuales se brinda servicio educa- 

tivo en la modalidad abierta. 

Los USEB se subdividen en 3 subprogramas: 

1. Educaci6n básica para trabajadores de la Administraci6n Públi

ca Federal; el que establece que tanto las dependencias y en- 

tidades de la Administraci6n Pública Federal centralizada y - 

Paraestatal, br4.né] en educaci6n básica a sus trabajadores y a_ 

los familiares de éstos. 
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2. Educaci6n B.' sica para los trabajadores de la SEP. 

3. Educaci6n Básica para trabajadores de los Sectores

Privado y Social: el cual se orienta a brindar edu

caci6n a todos los trabajadores, a nivel básico. 

Esto tiene sus bases en el convenio celebrado entre

la SEP y la STPS ( Secretaría del Trabajo y Previsi6n

Social) . 

III. PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES: éstas son agencias de educa

ci6n extraescolar, basadas en actividades y planes acordes a

cada comunidad. Los programas educativos están encaminados a

atender aspectos tales como: educaci6n para la salud; activi

dades tecnol6gicas, como también, acciones orientadas a la - 

educaci6n básica para adultos a través de los Sistemas Abier

tos de enseñanza. ( SAE). ( INEA- 1982). 

IV. PRC)CEPA: Programa de Promotores comunitarios de Educaci6n pi
ra adultos. 

El que consiste en expander el servicio educativo en comuni- 

dades donde hay una tienda CONASUPO, la cual distribuye los

libros y pretende establecer un vínculo entre los materiales

y el estudio, mediante comités y promotores de educaci6n pa- 

ra adultos residentes en la propia comunidad. 

Hasta aquí se ha presentado la problemática y el rezago educa- 
tivo de la poblaci6n adulta en México, así como los antecedentes

hist6ricos, y por último, se describieron los programas existentes

para aplicar la educaci6n de los adultos. Con lo que podemos con - 

cluir que el fen6meno educativo está presente en la vida de nues- 

tra sociedad, desde la época de las antiguas culturas, y a partir

de entonces ha venido evolucionando a fín de satisfacer las nece- 

sidades que, en el aspecto educativo se requieren, sin embargo, pe

se a las diversas acciones gubernamentales emprendidas por resol- 

ver nuestra situaci6n educativa, en este caso la del adulto, los

resultados obtenidos a través de la implementaci6n de diversas mo

dalidades y técnicas educativas, la problemática no se resuelve

del todo. 
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Un caso específico, lo representan los libros, que a pesar de haber

sido diseñados para facilitar el- autodidactismo, (
Inea- 1979), para que

el educando adulto pueda organizar eficazmente su estudio. Se ha en- 

contrado en recientes investigaciones que a1n esto, los adultos reauie

ren oi-ientaci, n asesoría y apoyo, al menos al inicio de sus estudios, y

estos aspectos no siempre pueden ser proporcionados adecuadamente, 
a - 

caxisa de que los asesores voluntarior, nn obtante sii j-.nera

entre otras cosaso muchos de ellos no concluyeron su educaci6n básica, 
o bien su capacitaci6n y adiestramiento es deficiente. 

A continuaci6n se presenta en forma de cuadros la. evoluci6n hist6ri
ca del sistema de Educaci6n Primaria. ( 1921- 1980). 

Evolución hist6rica de! Sistema de Educaci6n

Primaria. ( 1921- 19801. 

NTO'14BRE DEL PRESI TENDENCTA 1; EC- TOS SOBRESALIEN DATOS DE

DENTE, - i SECRETK
EDUCATIVA

TES EN EL CONTEXTU
POBLACIO

RIOS Dr. EDÚCACIUN EDUCATIVO. 

1921 Alvaro Obreg6n, Jo Educaci6n Creaci6n de la Secre
sé Va.sconcelos, - popular y taría de Educaci6n = 

Bernardo J. Gaste humanista Pfiblica, 14. 3

lum. Secretarios. 
Preferen- 

Con la creaci6n de - millones

cia a la- la SEP, se constituye Rural. 
enseñanza

el Departamento esco

lar de cultura indIr 68. 8% 
técnica

gena. Tasa de

1923: nacimiento de crecLmi

las misiones rulEura to: 1. 1
1924

a gr. 
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CRONOLOGIA NOMBRE DEL PRE TENDENCIA HECHOS SOBRESALIENTES DATOS DE

SIDENTE, Y EN EL CONTEXTO EDUCA- 
POBLACION. 

SECREI'ARIOS DE EDUCATIVA TIVO. 

EDUCACION. 

1924 PLUTAPCO ELIAS La educaci6n MISIONES CULTURALES: 
CALLES. influída por

Námero. 1923: 1938: 
Presidente. el pragmatia

mo. Misiones: 1 18
JOSE MANUEL

La escuela - Misíoneros: 7 150

PUiG CASSAURANC activa. Maestros
Y MOISES SAENZ. 

rurales: 876 17, 047
Secretarios. Plan de ense Alumnos: 50, 000 623, 422

fianza Federal Escuelas: 1, 623 11, 248
tendencia So

cialista en Creaciones del: Departamen

la educací6n to de Psicopedagogía e Hi

Ial or impor- giene. 

tancia al c6 Depto. de Misiones Cultu- 

no que al qué rales. Director: Rafael - 

enseñar. Ramírez. 

Reglamento pa Casa del estudiante índl- 
ra escuelas gena, creada por Manuél - 

particulares. Gamio. 

Creaci6n de Escuelas Se - 

1928 cundarías, por Moíses S. 

Saenz ( 1926). 

1928 EMILIO PORTES La educaci6n Creaci5n del Sistema:* Es- 

GIL. Presiden- influida por cuelas circuito" en el - 

te prov. corrientes de año de 1929. 
NorteAmérica. 3, 457 Escuelas rurales y

EZEQUIEL PA - 306, 387 alumnos. 

1930
DILLA. Socializaci6n en el año de 1929. 
Secretario. de la cultura

1930 PASOUAL ORTIZ Presupuesto para la educa Tasa C: 

RUBIO ci6n: 35 millones. 1. 7

Presidente. Cierre de algunas escue- 
1930). 

AARON SAENZ, las particulares. 

CARLOS TREJO, 7, 070 Escuelas Rurales,_ 16. 6

JOSE MANITEL P, con 441, 876 alumnos. millones

ALEJANDRO CE- 

RISOLA, Y NAR Creací6n de las Secunda- Rural: 

1932 CISO BASOLS.— rias Técnicas. 66. 5% 

Secretarios. 



17 - 

NOMBRE DEL PRE TENDENCIA HECHOS SOBRESALIENTES DATOS DE

CRONOLOGIA
SIDENTE, y SE!- EN EL COnTEXTO EDUCA- POBLACION

CRETARIOS DE EDUCATIVA TIVO- 

EDUCACION. 

1932

1934

1934

1940

ABELARDO RODRI La educaci6n Desarrollo y fomento
GUEZ. influida por de escuelas fronteri

Presidente. los procedi- zas. 

mientos feno Fundación de una Es - 

NARCISO BASSOLS menol6gícos, cuela en las Islas - 

Y EDUARDO VAS- y por la pe- Marlas. 

CONCELOS. dagogía So - Desaparición de las

Secretarios. cialista. Escuelas de Circuito

Reglamento - Surge: Departamento

de las agru- de enseñanza agríco- 

paciones de la y Normal. 
Padres de Fa Desaparición de la

mílía en D. V. Casa del estudiante- 
amientoPlante. indígena , y creaci6n

de la Educa - de 11 internados. 

ci6n sexual. Escuelas Agrícolas - 

Federaliza - para adolescentes. 

ci6n de la en
señanza. 

Enseñanza ele

mental con t1n

dencia Socia

lista. 

LAZARO CARDENAS Educación So- Fundación del Congreso

Presidente. cialista. Nacional de Educación

La educación
opular. ( 1937). 

IGNACIO GARCIA influida por Escuelas Normal para - 

TELLEZ Y GONZA el materialis maestros no titulados
LO. VAZQUEZ VE: 7 mo histórico. Fundación del Institu
LA. to Politécnico Nacio- 

Enseñanza téc nal. ( IPN). 
Secretarios. nico- práctícJ Disolución de las Mi- 

siones Culturales. 

Escuela Normal de Edu- 
caci6n fIsica.( 1936). 

1934 50% de analfabe- 

tos. 

1940 45% analfabetos. 

Incremento de Escuelas

Rurales: 12, 208 ( 1939) 

Creación de 29 ESCUelaS
de Agricultura para in
d' genas. 
Secundarias prevocacio

nales para los hijos de
obreros. 
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PRESIDENTE DE LA TENDENCIA HECHOS SOBRESALIENTES DATOS DE

CRONOLOGIA REPUBIIC.A Y SE- EN EL CONTEXTO EDUCA- 

CRETARIOS DE EDU EDUCATIVA. TIVO. POBLACION

CACION. 

1940 MANUEL AVILA CAMA En 1942 se promulg6 la Ley
CHO. orgánica de la Educaci6n - 

Pública, con lo cual se es

Presidente. tructurd el Sistema Educa- 

Presidente. 

tivo Nal. Se modificó el

LUIS SANCHEZ PON enfoque socialista, en uno Poblaci6n: 
TON, OCTAVIO VE7 democrático. Jaime Torres

JAR, y JAIME Bodet, puso en marcha 2 le:- 19. 7

TORRES BODET. yes: La ler. emergente de millones. 

Creación del CREFAL: Centro

Educación Pública, con la
Rural: 

Secretarios. que se creó el Instituto - 64. 9% 

Regional de Educación Fun- 

Federal de Capacitación del

VIDAL. 

magisterio. 2a. Ley de EmerTasa de In

damental para la América - 

gencía para la Campaña Nal': cremento:_ 
contra el analfabetismo. 2. 7

Latína.( Pátzcuaro Mích. 1950

Establecimiento de 6 años
Analfabetos

Secretario. 

para el plan de Educación - 7. 9

Creación del Depto. de Au - 

Primaria. 
millones

Abolición de la Educación mayores de

diovisual ( 1948) y del Ins- 

Mixta. 15 años. 
Desaparición de las Escuelas
Regionales Campesinas. 

tituto Nal. Indigenista. 

1942: Reínstalaci6n de las Mi
1946 siones culturales. 

Ensayo Piloto de Educación

1941: 12, 304 escuelas de edu
cación Primaria, con 921, 36T

Básica en Nayarít ( 1948). 

alumnos. 

1946 MIGUEL ALEMAN V. Influen- En 1947: la SEP expidí6 un Poblaci6n: 
cia fun~ decreto que convierte en - 25. 8

Presidente. cionalis Permanente la Campaña Nal. millones

ta en li contra el analfabetismo. Rural: 

educación Creación del CREFAL: Centro 57. 4% 
MANUEL GUAL Preferen Regional de Educación Fun- 

VIDAL. damental para la América - Tasa de Cr
cia a la

Latína.( Pátzcuaro Mích. 1950 cimiento: 

Secretario. 
educación

Creación del Depto. de Au - 3. 1
Primaria

diovisual ( 1948) y del Ins- Poblaci6n
en el MI
dio urba

tituto Nal. Indigenista. 
menor de 1

Ensayo Piloto de Educación años: 34. 5% 
no. Básica en Nayarít ( 1948). 

15, 669 Escuelas Primarias, Analfabeto

con: l' 567, 000 alumnos. 1951 rnayores de
Participación de la UNESCO 10 años: 

1952
en actividades educativas - 7. 8

en México. millones. 
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PRESIDSNW DE TENDENCIA HECHOS SOBRESALIENTES
DATOS DE

LA REPUBLICA EN EL CONTEXTO EDUCA- 
POBLACION. CRONOLOGIA

SECRETARIOS
EDUCATIVA. 

TIVO. 

EDUCACION. 

1952

1958

XOLFO RUIZ Elevado indice de repro
CORTINES. bac16n y desersi6n en = 

Presidente
escuelas Primarias. 

Propuesta de reformas a
MANUEL GUAL la Normal Superior. 
VIDAL. 

Secretario

1958 ADOLFO LOPEZ Implantaci6n del Lítro_ Poblaci6n: 

MATEOS. gratuito de texto. 1960: 

P esidente. 

Creaci6n de Centros Re- 35 millones
Presidente gionales de Guerrero y Rural: 

Jalisco. Reglamento de
49. 3% 

JAIME TORRES Cooperativas escolares. 

y acelerada. Se promueve el_ 

BODET. 1 de cada 1000 niños en Tasa de cre

dio educativo, y nacen la ra- 

Primaría logra terminar cimiento: 

Secretario. 
estudios superiores. 3. 4

z6 la Dír. Gral. de Alfabeti- 

Creaci6n del Instituto
Poblaci6n

Nal. de Protecci6n a la menor de 14

Centros de Educací6n para los

infancia. Creací6n de

adultos para expedir y regis- 

15 Salas Populares de - 
años: 

44. 2% 

caci6n Primaria. 

Lectura. Centros de En- 

señanza ocupacional. 30 Analfabetos

Centros de Capacitaci6n mayores de

para el trabajo indus - 10 años: 

tríal. Se crearon 69 ' 754
8 millones. 

1964 Centros y Escuelas de Al
fabetizaci6n. 

1964

1970

GUSTAVO DIAZ Creaci6n de los programas de

ORDAZ. Enseñanza Abierta. 

1968: La SEP estableci6 40 - 
P esidente. Centros de Educaci6n para los

adultos, en forma experimental

AGUSTIN YAÑEZ para proporcionar alfabetiza- 

ci6n a personas mayores de 15
Secretario. 

años, en modalídad semiabierta

y acelerada. Se promueve el_ 

uso de la televísi6n como me- 

dio educativo, y nacen la ra- 
dio- Prímaria y la Telesecunda
ria. En Junio 1970 se autorir

z6 la Dír. Gral. de Alfabeti- 

zací6n y Educaci6n Extraesco- 
lar, de quien dependían los - 

Centros de Educací6n para los
adultos para expedir y regis- 

trar los certificados de Edu- 
caci6n Primaria. 
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CRONOLOGIA SECRETARIO DE

EDUCACION. 

TENDENCIA HECHOS SOBRESALIENTES EN DATOS DE

EDUCATIVA
EL CONTEXTO EDUCATIVO. POBLACION

1970 LUIS ECHEVERRIA Ley Federal 1971: Los Centros de Educa Poblaci6n: 

ALVAREZ. de Educación ci6n para adultos fueron_ 50. 7

reorganizados y cambian - 
millones. 

Presidente Ley Nacional por la de Centros de Edu- 
de Educación caci6n Básica para adultos

Rural: 

para adultos CEBA ). 4. 3% 

VICTOR BRAVO 1976). 1971: El Centro para el es
A.HUUA. tudio de Medios y Procedi7 Tasa de

Programación mientos Avanzados en la -- crecimiento

Secretario. por objetivo Educación, fué creado y di 3. 4

Areas de co- seña e investiga desde esUe
nocimiento x mismo año, un modelo de En Población

asignaturas. señanza Abierta menor de

1973: Adn existian 6 millo 14 años: 

Innovación nes de personas mayores d—e 46. 2% 

en el área - 15 años que no saben leer, 
de Español,- 

ni escribir; 12 millones - Analfabetos

de la gramá- In concluir la Educación mayores de

tica estruc- 5 lo años: Primaria, y 9 millones siín7
tural, y en haber comenzado o conclui- 7. 8
matemáticas

do su educación Secundaria millones. 
de la teor1i Reforma de los libros de - 
de conjuntos texto gratuitos. 

Programa de Enseñanza Abier
ta. Actualización de los - 
métodos de ensenanza. 

Reforma del Plan y programa
de estudios de Educación
Primaría. 

1971: Correo de Radio -Prima

ría; programa experimental

en Sn. Luis PotOSí. 

1970: Matrícula de Primaria

de: 9. 2 millones. 
Maestros: 207, 500

Escuelas: 46, 000

Creaci6n del CONAFE ( Conse- 

jo Nacional de Fomento Edu- 
cativo) . 

Programa de desconcentraci6n

1976
de la SEP. 
Programa Nacional de Castella
nizaci6n. 
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PRESIDENTE TENDENCIA HECHOS SOBRESALIENTES DATOS

CRONOLOGIA SECRETARIO EN EL CONTENTO EDUCA- DE

EDUCACION. EDUCATIVA TIVO. POBLACION. 

1976 JOSE LOPEZ PLAN NACIO Se pone en marcha el Poblaci6n: 65. 8

PORTILLO NAL DE EDU Programa Naciorial de millones. 

CACION. Educaci6n 29- 111- 78- 
Ru-ral: 35. 9% 

Presidente EDUCACION
Creación de la tiniver

cifra estlinada

PARA TODOS
el ' dad Pedagógica Nal * 

Creación del Correo -- Menores de, 14

PROGRAMAS de]. libro. años: 45. 2% 

Y METAS DEL 1979- 80: 411 Escuelas
1979: analfabe

SECTOR EDU- Normales; matrícula

CATIVO. Primaria: 14, 3 mi-llo-- 
tos mayores de

nes, incluyendo cursos
15 años: 7. 4

comunitarios. 
millones. 

Maestros: 353, 500 cifra estimada

Promoci6n CONAFE: Edu

que a un niño. 

A continuacíón se detallan brevemente, tanto la Ley
Federal de Educaeí6n, como el Plan Nacional de Edu- 
caci6n para adultos, con la finalidad de conocer so
meramente dichos aspectos relacionados con el con - 

texto de la Educación de Adultos. 
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LEY FEDERAL DE EDUCACION. 

ARTICULO # 1: Esta Ley regula la Educación que imparten el
Estado - Federación, Estados y Municipios-, sus organismos

descentralizados y los particulares con autorizaci6n o con
reconocimiento de validez oficial de estudios. Las disposi

ciones que contiene son de orden público e interés social. 

ARTICULO t 2: La Educación es el medio fundamental para ad
quirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso peF

manente que contribuye al desarrollo del individuo y a la

transformación de la sociedad, y para formar al hombre de

manera que tenga sentido la solidar -¡dad social. 

ARTICULO # 3 -.. La Educación que imparten el Estado, sus or- 

ganismos descentralizados y los particulares, con autoriza

ci6n o con reconocimiento y validéz oficial de estudios, és
un servicio pdblíco. 

ARTICULO 1 4: La aplicaci6n de esta Ley corresponde a las

autoridades de la Federación, de los Estados y de los Muni
cipios, en los términos que la misma establece, y en los
que prevean sus reglamentos. 

ARTICULO 4 5. La Educación que impartan en Estado, sus or- 

ganismos descentralizados y los particulares con autoriza— 
ci6n o con reconocimiento de validéz oficial de estudios, - 
se sujetan a los principios establecidos en el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y tendrá las siguientes finalidades: 

1. Promover el desarrol ' lo armónico de la personalidad, pl
ra que se ejerzan en plenitud las capacidades humanas

II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y
el sentido de la convivencia internacional. 

III. Alcanzar mediante la enseñanza de la lengua nacional, 

un idioma comdn para todos los Mexicanos, sin menosca

bo del uso de las lenguas aut6ctonas. 

IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que consti
tuyen el acervo cultural de la nación y hacerlos acc! 
síbles a la colectividad. 

V. Fomentar el conocimiento y el respeto a las Instítu - 
ciones Nacionales. 

VI. Enriquecer la cultura con impulso creador y con la in
corporación de ideas y valores universales. 

VII. Hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprove - 

chamiento social de los recursos naturales y contri - 
buir a preservar el equilibrio ecológico. 

VIII. Promover las condiciones sociales que lleven a la dis

tribuci6n equitativa de los bienes materiales y den
tro del un r6gimen de libertad. 
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Ix. Hacer conciencia de la necesidad de una planeací6n
familiar con respecto a la dignidad humana y sin - 
menoscabo de la libertad. 

X. Vigorizar los hábitos intelectuales que permitan - 
el análisis objetivo de la realidad. 

XI. Propiciar las condiciones indispensables para el - 
impulso de la Investigación, la creación artístíca

y la difusión de la cultura. 
XII. Lograr q1e las experiencias y conocimientos obten¡ 

dos al adquirir, transmitir y acrecentar la cultu= 
ra, se integren de tal modo que se armonicen tradi
cí6n e Innovación. 

XIII. Fomentar y orientar la actividad científica y tec- 
nológica de manera que responda a las necesidades_ 
del desarrollo nacional independiente. 

XIV. Infundir el conocimiento de la democracia como la

forma de gobierno y convivencia que permite a todos
participar en la toma de decisiones orientadas al

mejoramiento de la sociedad. 

XV. Promover las actitudes solidarias para el logro de
una vida social justa, y

XVI. Enaltecer los derechos individuales y sociales y - 
postular la paz universal, basada en el reconmi - 

miento de los derechos económicos, políticos y so - 

cíales de las naciones. 

ARTICULO 1 6: El Sistema Educativo tendrá una estructura

que permita al educando, en cualquier tiempo, incorporar

se a la vida económica y social y que el trabajador pue= 
da estudiar. 

ARTICULO # 7: Las autoridades educativas, deberán perió- 

dicamente evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los serv' 
cíos educativos. 

ARTICULO # 8: El criterio que orientará a la educaci6n
que imparta el Estado, y a toda educaci6n primaría, secun
daría y normal y a la de cualquier tipo o grado destinála— 

obreros o a campesinos, se mantendrá por completo ajeno— 

cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultadol

del progreso científico, luchará contra la ignorancia y -- 
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y prejuicios. 

ARTICULO # 9: Las corporaciones religiosas, los ministros - 

de los cultos, las sociedades pot acciones, que exclusiva o

predominantemente, realicen actividades educativas y las so
ciedades o asociaciones ligadas directa o indirectamente =: 
con la propaganda de cualquier credo religioso, no Interven

drán en forma alguna en planteles en que se imparta educa = 
ci6n Primaria, Secundaría y Normal y la de cualquier tipo o
grado destinada a obreros o a campesinos. 
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ARTICULO # 10: LOS servicios de la educación deberán
extenderse a quienes carecen de ellos, para contri - 

buir a eliminar los desequilibrios económico y socia
les. 

ARTICULO # 11: Los beneficiados directamente por los
servicios educativos, deberán prestar servicio social

en los casos y términos de las disposiciones reglamen
tarías correspondientes. 

En estas se preverá la prestación del servicio social
como, requisito previo para obtener título o grado aca
démíco. 

ARTICULO # 12: La educación que ímpzirta el Estado, se

rá gratuita. - Las donaciones destinadas a la educaci5n
en ningdn caso se extendercln. como. contraprestacíones - 

del servicio educativo. 

ARTICULO 1 13: Son de interés social las inversiones - 
que en materia educativa realicen el Estado, sus orga- 

nismos -descentralizados y los particulares. 

ARTICULO # 14: El Poder Ejecutivo Federal, expedirá -- 

los reglamentos necesarios para la aplicación de esta_ 
Ley. 
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PLAN NACIONAL DE EDUCACION. 

El Plan Nacional de Educación para Adultos, pretende extender

el servicio educativo a toda la población y primordialmente a

quienes no han recibido total o parcialmente los beneficios - 

de la educación formal. 

En su primera etapa, este plan ofrece la educación fundamental

a través de la Primaria Intensiva para Adultos y la Secundaria

Abierta, y a mediano plazo, hasta posgrado.( Cempae- 1977). 

Este plan constituye una instrumentación objetiva y concreta - 

de la nueva Ley Federal de Educaci6n, que posibilita la acredi

taci6n del saber demostrado, sin importan la vía por la cual - 

se ha adquirido. 

La Pr_imaria Intensiva para adultos se brinda principalmente a

las zonas rurales y suburbanas del país. 

Se complementa con el modelo de Enseñanza Abierta realizado - 

por Cempae. 

Los textos siguien los lineamientos generales señalados por - 

el Plan Nacional de Educación para Adultos; ofrecer una infor

maci6n pfactica, incluir ejercicios y actividades que permitan

la autoevalvaci6ii, etc. 

Cempae- 1977). 

Los programas y materiales de apoyo han sido elaborados por - 

equipos interdisciplinarios de especialistas. 

Lo enunciado hasta aquí, constituye en forma breve, algunos = 

de los lineamientos básicos del Plan Nacional de Educación pa
ra adultos. 
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Resumiendo podemos concluir que el fenómeno educativo ha

estado presente desde diversos programas y enfoques, así, en

contramos que desde la época de las antiguas culturas a la

fecha, el concepto educativo ha evolucionado a fin de satis

facer las necesidades imperantes. 

En la época prehispánica la educaci6n se caracteriz6 por

un hondo sentido religioso, en la época de la Colonia la en

señanza a cargo de las Misiones iba dirigida a los indígenas

con fines catequizantes. 

Posteriormente después de la lucha de la independencia se

le brinda a la educación su carácter libre y popular. 

Con Benito Juárez en 1856 se reconoce la importancia de - 

la instrucci6n pdblica, y se establece como obligatoria la - 
instrucción primaria. 

A principios del siglo XX la educaci6n presenta una mayor

evoluci6n con la creación de diversos centros y Universidades

cuyo objetivo es el de llevar la educación a todo el país, ¡ m

pulsándose la educación de los adultos, mediante las campanas

contra el analfabetismo, y la creación de los centros de adies
tramiento técnico, de trabajo agrícola, educación extraescolar

centros de acción educativa, y las salas populares de lectura, 
as£ como la acci6n de la radio educativa. 

En el período 1964- 1970, la televisión se usa como medio - 

educativo para la alfabetizaci6n, educación secundarial ylos- 

centros de educación básica para adultos. En la actualidad a - 

través de la reforma educativa para todos los niveles de ense

fianza, de la promulgación de la Ley Federal de Educaci6n, de - 

la Ley Nacional de Educación para adultos, y de la creaci6n - 

de los SAE. se brindan los servicios educativos. 

A pesar de lo anterior, se advierte que los esfuerzos refe

ridos resultan insuficientes, ante el bajo nivel educativo - 

existente. Con lo que la demanda escolar es cada vez más am- 

plia, el rezago crece al mismo ritmo y con 61 la desersi6n -- 
educativa. 
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Ahora bien, referente a la Ley Nacional de Educaci6n para

adultos, y la Ley Federal de Educaci6n, independientemen- 

te de los fines que promulgan, al considerar datos que -- 

proporciona la Dirección de estadística de Educaci6n Funda

mental, se encuentra ante el. hecho de que el sistema de -- 

educación para adultos, se está dirigiendo particularmente

a aquellos quienes de alguna manera ya están insertos en - 

el sistema productivo. 

Ante estos y otros problemas a los que se enfrenta la - 
implementaci6n nacional de educación para los advitos, se - 

ha hecho uso de algunos medios masivos de comunicací6n, par

ticularmente la televisión, para motivar la insersi6n en - 

el sistema. 

S610 que aquí cabría cuestionar que el. alcance de dicha

mot-¡Vación se ve seriamente limitada, debido a que los me- 

dios de comunicación llegan exclusivamente a las zonas me

nos marginadas, y las más continuán con el mismo problema

educativo que cada vez se agrava más. 
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CAPITULO # 2: 

Estructura de la Educaci6n General

Básica para Adultos. 

a) Planteamiento de las modalidades

educativas utilizadas en la edu- 

caci6n para adultos. 

b) Una alternativa: Los SAR. 
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í ki este capítulo se hace referencia en primer término a la

Educaci6n General Básica para adultos, seguido de la descrip- 

ci6n del PRIAD ( Primaria Intensiva para Adultos). 

Posteriormente se detallan los programas de educaci6n para

adultos, haciendo hincapié en las características de la moda - 

lidad extraescolar, y por último se presentan los Sistemas Abier
tos de Enseñanza ( SAE) . 

EDUCACION GENERAL_ BASICA PARA ADULTOS. 

El objetivo del programa de educaci6n para adultos, consiste

en proporcionar educaci6n básica, de tal forma que las necesir - 

dades educativas del país, tienden a satisfacerse a través de - 

un Siltema Educativo Nacional, que comprende los tipos elemen- 

tal, medio, y superior, en sus modalidades escolar y extraesco

lar. 

Tipo Educaci6n Preescolar

elemental Educaci6n Primaria Educaci6n
Sistema

Tipo Educaci6n Secundaria
Educativo

medio Bachillerato Básica pa
Nacional. 

Tipo Licenciatura

superior MaestrIa ra adultos. 

Doctorado

La educaci6n básica para adultos, forma parte del Sistema edu

cativo Nacional, y está destinada a los m<ly-ores de 15 años que - 
no hayan cursado o concluido sus estudios de Primaria o Secunda

ria. ( Diario Oficial- 1975). 

La Educaci6n Básica para Adultos ( E. B. A.), está constituida

por los niveles de Primaria y Secundaria, y tienen los siguien

tes objetivos: 

Dar bases para que toda persona pueda alcanzar los

conncimientos y habilidades equivalentes a los de

Primaria y Secundaria. 

Fomentar el autodidactismo

Desarrollar las aptitudes flsicas e intelectuales - 

del estudiante, asl como su capacidad de crítica y

ref lexi6n. 
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Elevar los niveles culturales de los sectores de
la poblaci6n marginadó Epara que participen en - 

las responsabilidades y beneficios de un desarro
llo compartido. 

propiciar la formaci6n de una conciencia solida- 

ria y social. 

Promover el mejoramiento de la vida familiar, la

boral y social. ( Diario oficial- 1975). 

Para el logro de tales objetivos, se crearon: PRIAD; ( Primaria

Intensiva para adultos), y SECAB: ( Secundaria Abierta. 

EDUCACION PRIMARIA: 

Conocida también como PRIAD, o Primaria Abierta, su plan de

estudios consta de un plan formado por tres partes y una etapa
previa denominada instroducciOn. 

En la etapa de introducci6n, se busca que el adulto analfabeta

adquiera el dominio de la lectura -escritura, además de que co- 

nozca y aplique algunos elementos de matemáticas. 
En cada una de las tres partes siguientes, 

se establece el es- 

tudio de cuatro áreas de conocimiento: 
Matemáticas, Español, - 

Ciencias Naturales y Cienc¡ as Sociales. 

Con el estudio de las cuatro áreas se pretende que el adulto: 

Se exprese mejor a través del lenguaje hablado

y escrito. 

Se enseñe a contar y medir para resolver prcr- 

blemas relacionados con ndmeros, tamaños, y

formas. 

Conozca el funcionamiento de su organismo y- 

c6mo cuidar su salud, además de como concer- 

var y aprovechar adecuadamente la naturaleza. 
Entienda la forma en que está organizada nues

tra sociedad, sus tradiciones, costumbres y - 

prblemas. 

Características del modelo: 

a) Reduce las limitaciones de tipmpo e instalaciones. 

b) respeta el ritmo individual de aprendizaje. 

Elementos didácticos: 

a) Los libros de texto; constituyen el recurso princi

pal. 
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b) La asesoría: que representa la comunicaci6n

entre el estudiante y el propio sistema. 

c) Los apoyos audiovisuales: que coadyuban al

estudio de los libros de texto, sirviendo co

mo motivadores e informadores al educando. 

Cempae- 1977). 

Plan de estudios: 

Fué estructurado de acuerdo a lo establecido por la propia Secreta
ría de Educaci6n Pública, teniendo en cuenta los lineamientos de - 

la Ley Nacional de Educaci6n para adultos. 

Paquete didáctico de PRIAD: 

Consta de 15 libros, 1 consiste en un auxiliar didáctico para el

buen manejo de los libros de texto y la adecuada organizaci6n de
les cfrculos de estudio. ( grupo de personas que se reunen periodi- 

camente- para estudiar en un SAE) Cempae- 1980). 

Los otros doce libros forman él conjunto de los libros de texto, y

son distribuidos en las cuatro áreas del aprendizaje: Matemáticas,- 

Espafiol, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, dividda cada una_ 

de las áreas en tres partes. 

Cada libro está dividido en 8 unidades constituidas por un conjun- 

to de lecciones. 

Los elementos de las lecciones son: 

a) Objetivo: que indica lo que el estudiante debe estar - 

capacitado a realizar al terminar el aprendizaje. 

b) Texto de lectura: que representa el tema de la lecci6n

c) ilustraciones, 

d) actividades, y

e) ejercicios de comprobaci6n de avance: los cuales tienen

sus respuestas al final del libro, tienen la 'linalidad_ 

de que el educando evalúe su propio aprendizaje. 

Respecto al segundo elemtno didáctico del PRIAD, que el la Aseso

ría; el asesor debe guiar y supervisar a los grupos de educandos -- 

adultos. 

Y por último los apoyos audiovisuales, que constituyen el tercer

elemento didáctico de PRIAD; algunos de los recursos didácticos que

se utilizan como coadyuvantes de los libros de texto se encuentran: 

las emisiones de radio, transmisiones por televisie5n y arlifrulos, de

prensa. ( INEA- 1982) 
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EDUCACION SECUNDARIA. ( SECAR). 

Mediante el plan de estudios de la Educaci6n Secundaria, 
se pretende: 

acrecentar aquellos conocimientos fundamentales con
relaci6n al método y lenguaje de las matemáticas, y

robustecer el desarrollo del pensamiento l69ic0- 
acrecentar la habilidad para comunicarse con clari- 

dad y precisi6n en forma oral y escrita. 
aplicar los principios del método científico para - 
resolver problemas relacionados con hechos y fen6m2
nos de la naturaleza y la sociedad, así como acre Z
centar los conocimientos en éste ámbito.( Inea- 1981) 

A). PLANTEAMIENTO DE LAS MODALIDADES EDUCATIVAS UTILIZADAS EN
LA EDUCACION PARA EDUCANDOS ADULTOS. 

En la educaci6n para Adultos, se utilizan las modal dades: 

escolar y extraescolar. 

En la modalidad escolar: ésta se caracteriza porque en su - 

funcionamiento intervienen: aulas, maestros, horarios y perio- 

dos de estudio determinados. 

En la modalidad extraescolar: debido a las características_ 

de la poblaci6n adulta, por un lado, y a las limitaciones existen

tes de profesorado e instalaciones, por otro; se pretende incorpo- 

rar al mayor número de personas a través de la modalidad extraes - 

colar, y en base a esto se ha creado: El Sistema Abierto de Ense- 

fianza. ( SAE). 

El SAE se inscribe en la modalidad extraescolar; está formado

por un conjunto de acciones que tienen como bases el autodidactis

mo y la solidaridad social; constituye una alternativa para adqui

rir la educaci6n general básica sin asistir necesariamente a una

Instituci6n escolar; está destinado a aauellas personas mayores ~ 

de 15 años que no han iniciado, proseguido o concluido dichos es- 

tudios. 

Con relaci6n a las bases que caracterizan a este sistema, se - 

plantea al autodidactismo como un proceso de aprendizaje que efec

túa la persnna por si misma, sin. la atenci6n directa y continua ~ 

de un maestro. Y a la solidaridad social: como una actitud huma- 

nista de interés y colaboraci6n de personas hacia sus semejantes. 
Al hacer referencia a la Educaci6n extraescolar, se coneidera

como aquella que se recibe fuera del Sistema formal de Enseñanza# 

y que trata de resolver en mayor grado el problema de las personas
que requierer (¡ e servir -¡os educati,,,,,s. 
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B) Una alternativa: LOS SISTEMAS ABIERTOS DE ENSEÑANZA. ( SAE) 

Los SAE son una modalidad educativa, 
enfocaba básicamente a

los intereses, características y necesidades del estudiante

adulto. 

La educaci6n abierta, fué concebida con el fín de facilitar

el aprendizaje a través de una metodología adecuada. El térmi

no Sistema abierto: pretende identificar una modalidad educati

va por contraste con la que se realiza en las aulas de un Sis- 
tema escolarizado. 

La educaci6n abierta, tiene como finilidad ofrecer un servi

cio de educaci6n a una poblaci6n que por razones tales como: 

edad, ocupaci6n, distantia, tiempo disponible, salud, condici6n

econ6mica etc. no ha tendio oportunidad de iniciar, proseguir, 

o terminar sus estudios. 

Los SAE permiten cursar los diversos niveles educativos sin

necesidad de asistir a una escuela formal, con menos dependen- 

cia al maestro, que en el Sistema tradicional y sin la presi6n

de un calendario rígido. ( Cempae 1, 1976). 

Elimina la necesidad de asistir cotidianamente a un plantel

educativo, permite estudiar en el propio hogar, o en cualquier

sitio, con el horario que convenga a cada estudiante, sin desa

tender sus ocupaciones habituales, ( trabajo, hogar, etc). Por

contraste con el sistema escolar, que precisa de horarios fijos

aulas y una relaci6n obligada con el maestro. 

La característica escencial de los SAE, es la flexibilidad

tanto en el espacio como en el tiempo, el sistema: 

ofrece a cada estudiante la posibilidad de adquirir conoci

mientos al ritmo que determine el uso de su tiempo libre. 

ofrece la oportunidad de estudiar en cualquier sitio, sin

descuidar el trabajo, el hogar, u ocupaci6n habitual, permi

tiendo la situaci6n de trabajo -estudio. 

se basa en la capacidad de los adultos de aprender por ellos

mismos, esto implica disciplina personal, un considerable es

fuerzo del estudiante y una asesoría eficaz. 

se apoya en la orientaci6n de asesores, y en el uso de texto

d4l eñados para facilitar el autodidactismo. 
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Frecuentemente el SAE, incorpora medios masivos de comuni- 

caci6n, tales como la televisi6n y el radio, los cuales utili

za como elementos de apoyo. 

La asesoría, es el elemento de contacto personal, que se - 

ofrece al estudiante como aDoyo, orientacl6n y conducci6n en_ 

su aprovechamiento, de manera que, cuando el estudiante se --- 

siente preparado presenta su exámen y éste es evaluado. 

Se ha definido a los SAE como: " La forma de educaci6n extra

escolar que se organiza bajo un plan y atendiendo a una serie - 

de objetivos que se realizan sin necesidad de asistir obligaC.a

mente a una escuela o aula. No está sujeto a horarios y calen

darios rígidos ni requiere siempre de la presencia de un profe

sor. Es dinámica, flexible y adaptable a las diferencias indivi
duales de alumnos, porque cada uno puede aprender de acuerdo - 

con su ritmo de aprendizaje o su interés personal. Permite pro

ceso de acreditaci6n flexible" ( Isals Reyes - 1969) 

Con esto se pretenden alcanzar las siguientes metas: 

reducir al mínimo las limitaciones de tiempo, espacio y dis

tancia, pues mucha gente deja de estudiar por no tener tiem

po, por no alcanzar lugar en determinada escuela o debido - 

a que los centros escolares se encuentran muy lejos de su_ 

lugar de residencia, 

respetar el ritmo de aprendizaje de cada persona, 

propiciar la autonomía del estudiante, 

reducir costos al prescindir de grandes edificaciones y al- 

tas n6minas docentes, 

aprovechar al máximo la capacidad instalada. Las instalacio

nes escolares pueden ser usadas por los alumnos de los SAE, 

en épocas en que regularmente permanecen cerradasp

fomentar el interés y el hábito permanente de estudiar. 
formar sobre todo, trabajadores -estudiantes y autodidactas, 

En lo que se refiere a la Tecnolojia educativa, la enseñanza

utiliza una gran cantidad de elementos: 

a) Uso de multimedios: 

Los auxiliares didácticos utilizados por los SAE, son sobre- 

todo; textos programados y semiprogramados, integrados algu- 

nas veces en forma de paquetes didácticos, y de los medios - 

de comunicaci6n masiva, principalmente la televisi6n, sin ex

cluir la radio, el cine, etc. 



b) Sisternatizaci6n de la enseñanza: 

La enseñanza abierta tiene un enfoque sistemátic0, ya que es

una estrategia de instrucci6n planteada a partir de las necesi

dades de la sociedad a quien va dirigida

donde: 

se especifican los objetivos de enseñanza -aprendizaje. 

se elaboran mecanismos de evaluaci6n

se utilizan métodos específicos de enseñanza. 

Esto no quiere decir que la educaci6n sistematizada, sea una

educaci6n acrítica, recalcándose que los SAE no representan un

último recurso, sino que responden a una modalidad que, en plan

de igualdad con el sistema formal, alcanza su finalidad: educar. 

Al señalar el enfoque por sistemas en educaci6n, s6lo hacemos

referencia a las ventajas que se obtienen en el 6rden de la tec- 

nología educativa. En este sentido la enseñanza abierta al consi

derar á¡ alumno como autodidacta, hace que éste tenga una mayor_ 

capacidad crítica. 

c) Técnicas educativas: 

El SAE, utiliza una serie de técnicas que han sido probadas - 

en el sistema abierto Educacional tradicional, tales como algunos

elementos de la enseñanza individualizada: 

instrucciones a grupos grandes. 

instrucci6n a grupos pequeños, y el más importante, que es

el uso de material individualizado dada la heterogeneidad en edad

cronol6gica y en desarrollo intelectual en los alumnos de un SAE. 

Para resumir, podríamos definir un SAE como: " el conjunto org1

nizado de principios, métodos y recursos psicopedag6gicos que, -- 

aprovechando experiencias educativas y el uso de medios modernos_ 

de comunicaci6n social, intenta que el individuo se desarrolle en

un proceso de enseñanza -aprendizaje, de manera auton6ma, sin lim,i

taciones de permanencia espacial y temporal, y en conformidad con

sus intereses y aptitudes" ( Cempae- 1977). 



36 - 

Hasta aquí se ha descrito: la estructura de la Educací6n

General Básica para los adultos; un breve planteamiento de

las modalidades educativas utilizadas en la educaci6n de los
adultos; y por último la descripci6n de los Sistemas Abier- 
tos de Enseñanza. ( SAE). 

y como puede observarse con la informaci6n expuesta en es
te capitulo, pese a los esfuerzos dirigidos en la educaci6n

extraescolar a través de la implementaci6n de los SAE; lo cier

to es que no está obteniédose tanto éxito como podría lograráse
debido a: 

a) que se ha caido en algunos casos en la simplificaci6n,- 
al presentar la modalidad extraescolar como un sistema_ 
fácil, 

b) 0 bien en la sobreestimaci6n, al exagerar la posibilidad

real del SAE, al menos en su actual situaci6n. 

Cempae # 6- 79). 

Por otra parte, no obstante la publicaci6n de la Nueva Ley

Federal de Educaci6n, ha señalado otras modalidades de carácter

educativo, cuyo objetivo es el de incrementar y superar la efi

ciencia en las tareas educativas, de donde surgen los SAE. los

cuales pretenden entre otros puntos, el de superar las relacio

nes de dependencia existentes entre maestro -educando y progra- 

mas - tiempo; lo cierto es que pese al gran esfuerzo que se está

realizando y que es la característica principal del Sistema -- 
Educativo a nivel nacional, tiene como principal obstáculo el - 

hecho del crecimiento acelerado de la poblaci6n y la acumula— 

ci6n de rezagos, hechos mismos que hacen que esos esfuerzos -- 

resulten aen insuficientes. 
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CAPITULO # 3: 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS

LIBROS DE TEXTO DE PRIMAFIA INTENSIVA

PASA ADULTOS. ( PRIAD.) 
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CAPITULO # 3: DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS LIBROS

DE TEXTO PRIAD. ( PRIMARIA INTENSIVA PARA -- 

ADULTOS). 

En los libros de las cuatro áreas; Matemáticas, Ciencias Na- 

turales, Ciencias Sociales y Español, se advierte la intenci6n

de presentar los contenidos de manera que se facilite la compren

si6n y el aprendizaje, es decir, que el estudiante adulto logre

los objetivos correspondientes a la educaci6n primaria. 

Se diseñaron de manera que fueran " autodidá'cticos", pero como

cada una de las áreas poseen algunos aspectos similares y otros

distintos y específicos, los libros poseen características gene- 

rales - comunes a todos los libros- y particulares - propios de ca

da área-. Desde luego, lo didáctico de los libros no se localiza

únicamente en las lecciones sino desde la estructura de los 12 li

bros de PRIAD como un todo; en la de los tres libros de cada área

en cada libro y en cada unidad de ellos. 

A continuaci6n se describen las características didácticas más

importantes, para después pasar a la descripci6n del desglose de

cada una de las áreas. 

El tratamiento didáctico de los libros está determinado por lo

siguiente: 

perfil del adulto ( experiencias cultura y nivel socioecon6mi

co) ' 

psicología de la educaci6n, 

principios generales de la educaci6n de adultos, 

filosofía educativa nacional, y

programas y objetivos de la educaci6n primaria. 

La unidad didáctica, es la lecci6n. 

Las lecci6nes Presentan los siguientes elementos didácticos: 

Objetivos específicos para que el estudiante conozca lo

que se espera que logre, es decir para que sepa cuál es

la finalidad de dichos objetivos específicos. 
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Graduaci6n de la dificultad: es decir, se presentan los con

tenidos y actividades de manera que el estudiante se enfren

te a lo sencillo primero, y a lo más dificil después. 

Actividades planeadas: pues cada una de ellas tiene una ra- 

z6n de ser con respecto al prendizaje. Por este motivo, se - 

recomienda al estudiante que procure efectuar todas las ac- 

tividades. 

Autoevaluaciones o comprobaciones de avance: para que el es

tudiante verifique y compruebe si su estudio es satisfacto- 

rio, o qué partes debe revisar nuevamente. 

otras características que presentan los libros son: 

la presentaci6n de cada voldmen que informa sobre su conteni

do. 

el contenido se encierra en un cuadro o marco de color. 

al adulto se le habla con respeto, con un lenguaje sencillo, 

popular, utilizando la terminología, cuando se requiere. 

Inea- 1979 p 73). 

se emplea letra grande, párrafoos cortos y espacios blancos, 

amplios, de manera que las páginas no resulten saturadas de

informaci6n. 

los conceptos, reglas y palabras o frases importantes se des

tacan en cursivas, recuadros o se subrayan. 

hay una gran variedad de ejercicios, situaciones, nombre, etc

lo que contribuye a hacer amena e interesante la lectura. 

las explicaciones para desarrollar las actividades, son va- 

riadas y claramente especificadas. 

el contenido se apoya en abundantes ilustraciones que ayudan

a la comprensi6n de las ideas y de las actividades a realizar

CARACTERISTICAS PARTICULARES: 

En Matemáticas: las explicaciones y problemas se plantean en for

mas variadas para facilitar su comprensi6n, lo cotidiano se inter

preta en términos matemáticos, empleando ejemplos de la vida real

En Ciencias Naturales: Las lecciones se desarrollan mediante una

especie de diálogo en el que un interlocutor es el propio adulto, 

así las explicaciones se dan en base de preguntas y respuestas. 
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En Español: el subrayado es el recurso más utilizado para atraer

la atenci6n, hacia lo que se interesa destacar. 

En Ciencias Sociales: debido a la naturaleza de su contenido, se

emplea más la palabra escrita. 

A continuaci6n se presentan los proppsitos de cada una de las

áreas, que integran los 12 libros del PRIAD, y se indican los

elementos estructurales en que se divide cada lecci6n ( prop6si

tos, textos de lectura, actividades y ejercicios de comprobaci6n

de avance); y se señala que las respuestas a los ejercicios se
encuentran al final de cada libro. 

Prop6sitos de cada una de las áreas: 
4

Español: Los libros de español pretenden ayudar al estudiante a

expresarse mejor oralmente y por escrito. 

Matemáticas: Los tres libros de matemáticas, pretenden ayudar al

estudiante a contar, medir, para que en los problemas - 

de la vida diaria donde intervengan ndineros, tamaños y

formas de operaciones que se realizan con dinero, puedan

ser resueltos por el estudiante. 

Ciencias Naturales: los tres libros de ciencias naturales, estu- 

dian los fen6menos de la naturaleza, que se pueden agru

par en 4 ciencias: 

La física, la Química, la Biología, y la Geografía Físi

ca. 

Aplicando estas ciencias, el estudiante podrá conocer su org1

nísmo, cuidar su salud, tanto en el hogar como en el trabajo, lo

grar mejores cosechas, conservar y aprovechar adecuadamente los_ 

recursos que le brinda la naturaleza y sentirse parte de ella. 

ciencias Sociales: Los tres libros de esta área, pretenden ayudar

al estudiante a entender la forma en que está organizada

nuestra sociedad, sus tradiciones, sus costumbres y pro- 

blemas, y a desarrollar un sistema de análisis y de crl- 
tica constructiva, que lleve a buscar soluciones adecua- 

das a las necesidades propias de la familia y de la coinu

nidad. ( Inea- 1979 p. 75) 
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En seguida se presenta un análisis general de los libros PRIAD
en función de sus aspectos bibliográficos, de contenido, y de_ 

manejo, así como las similitudes que hay entre los libros, en_ 

cuanto a sus características didácticas. 

LIBROS DE TEXTO PRIAD: 

como ya se indíc6 al principio, los libros Priad, son doce - 

en total¡ de los cuales cada área se compone de 3 libros, deno

minados: primera, segunda y tercera partes. 

Estos libros fueron elaborados pensando en el adulto que los
utilizarla, por tanto, no son iguales a 1 de los niños. 

Si bien los contenidos permiten al egresado de Priad, conti- 

nuar sus estudios de secundaria en el misxno sistema abierto, 
6_ 

bien en el escolarizado, 

Entre otras consideraciones tomadas en cuenta se tienen: las
necesidades básicas tanto individuales como sociales de los es
tudiantes a quienes se dirigen; sus aspectos culturales y nive

les de conocimiento, sus experiencias personales previas y mo- 

tivaci6n. ( Inea- 1979 p. 28) 

Los elementos bibliográficos: ( partes de los libros), y el - 

tratamiento didáctico, es decir, la o las formas de inducir y - 

facilitar el logro de objetivos de aprendizaje con ahorro de - 

tiempo y esfuerzo, son muy similares en las cuatro áreas, sin_ 

embargo, también presentan características particulares. E» 

el análisis de los libros Priad, de matemáticas, el objetivo - 

general de los libros de Uta área se presenta aquí en una for
ma más amplia de la que aparece en el auxiliar didáctico- clrcu

lo de estudio, y es el siguiente: 

Lograr una comunicación efectiva a través del manejo

del lenguaje de las matemáticas, que le permita al - 

usuario establecer relaciones y cuantificar el mundo

que le rodea, valorando y utilizando ordenadamente - 

sus recursos y experiencias vitales, 
desarrollando - 

habilidades, aptitudes y actitudes, para resolver en

forma lógica y eficaz problemas prácticos de la vida
diaria, lo que propiciaría, el mejoramiento de sí -- 

mismo y de su colectividad" ( Inea- 1979 p. 23) 
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Contenido: Los tres volúmenes de matemáticas, constituyen una

unidad en su conjunto. El contenido fundamental distribuido en

los tres libros es: 

numeraci6n

las cuatro operaciones fundamentales

las cuatro operaciones básicas con fracciones

elementos básicos de geometría y medici6n. 

Los tres volúmenes de matemáticas, al igual que los de las - 

demás áreas, se dividen en 8 unidades o capítulos. Las unidades

se dividen en lecciones, y las lecciones a su vez, en cuatro - 

partes, que son: Objetivos informaci6n, ejercicios, y comproba

ciones de avance o autoexámen. 

La primera parte de matemáticas: se refiere a las cuatro op 

raciones fundamentales ( suma, resta, inultiplicaci6n y divisi6n) 

iniciando con alguna noci6n de los conjuntos e intercalando al- 

guno!3 ' aspectos de geometría ( perímetros), y nuestro sistema mo- 

netario; todo esto en un nivel muy elemental. 

En la segunda parte o volúmen; 24 lecciones además de profun

dizar en lo anterior, se agregan fracciones comunes y decimales

La tercera parte o volumen; 28 lecciones, presenta una nueva

ampliaci6n de lo anterior ( las operaciones fundamentales con -- 

fracciones y decimales), y además; razones y proporciones, tanto

por ciento, ingresos y egresos, interpretaci6n de cartas, y una

introducci6n al concepto de funci6n. 

En los tres libros se combinan los conceptos de matemáticas

con aplicaciones prácticas, empleando ejemplos sencillos de si- 

tuaciones ordinarias de la vida cotidiana. 

En la segunda parte se indica. que el libro permitirá al estu

diantg; medir ángulos, trazar rectas, paralelas y perpendicula- 

res. Efectuar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, p 

ra solucionar problemas. Conocer, efectuar las fracciones, lo - 

que le permitirá entender y representar partes de un todo, ta- 

les corno: tres cuartos de una superficie, un octavo de un inetro

un quinto de un círculo. Además aprenderá a sumar y restar - 

fracciones. Calcular el área o superficie de cuadrados, rectán

gulos y triángulos. Reconocer la utilidad de seguir ciertos pa

sos en forma met6dica para la soluci6n de algunos problemas. 

En el tercer volumen se - señala aue el libro ayudará a: 

Interpretar, calcular cantidades -dadas en tantos por cientos. 
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Calcular el volumen, la capacidad de algunos objetos. 

Utilizar la 16gica a través de la resoluci6n de los diferentes
problemas que se le presentan al estudiante. Se sugiere seguir

un orden riguroso en el estudio de las lecciones, pues adn en - 

los casos en que los estudiantes posean o crean poseer un buen - 
conocimiento de los elementos matemáticos, el lenguaje enpleado

Cconvencional), puede crear confusiones al omitir lecciones, uni

dades o libros. En todo caso para quienes ya tienen ciertas ba

ses, el estudio de los aspectos que ya conocen será muy rápido, 

contribuirá a reforzar lo que ya saben y a aprender lo nuevo -- 

sin tropiezos. ( Inea- 1979 p. 30 — ) 

Los tres libros de ésta área, fueron elaborados conforme a - 

un plan integral, derivado del objetivo propuesto. Tres crite - 

rios permitieron seleccionar los contenidos: 

1. que el adulto egresado estuviera en condici6n de continuar

su_s estudios en el mismo sistema abierto, o en el escolarl

zaao. 

2. que los contenidos respondieran a las necesidades e intere

sea de los adultos, y

3. que los contenidos correppondan a los conceptos básicos de

la matemática. 

LIBROS DEL AREA DE ESPAÑOL: 

El objetivo general de los libros de español se presenta aquí

en una forma más amplia de la que aparece en el Auxiliar didácti

co -círculos de estudio. El objetivo viene a ampliar al de materná

ticas y a complementar el objetivo general de todos los libros
Priad, pues señala lo -siguiente: 

Lograr una comunicaci6n efectiva a través del manejo de la

lengua para que el usuario ( estudiante), tome conciencia de su

realidad, del valor de la utilidad de sus propios conocimientos, 

recursos y experiencias vitales, los incremente en otras áreas y

afine el juicio crítico para propiciar el mejoramiento de sí mis

mo y de la comunidad. 

Como puede apreciarse, vemos aquí el elemento nuevo; que es - 

el manejo de la lengua en general, reiterando, el aprovechamiento

de los conocimientos, recursos y experiencias del estudiante, as! 

como propiciar el mejoramiento individual y social. 

Conviene destacar a los estudiantes lo crie en cada área, de ma

nera general se pretende alcanzar como objetivos formativos, para
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que no limite su concepto educativo a la manera de aaquisici6n
de conocimientos, sino que perciba la amplitud de los prop6si- 

tos como la educaci6n integral del individuo.( Inea- 1979 p. 32). 

Contenido: 

Como en el caso de los libros del atea de matemáticas, los_ 

de español, también forman una unidad. El contenido se estable

ce considerando cinco aspectos básicos -e interrelacionados que

integran el sistema de la lengua. 

Las lecciones de cada uno de los libros corresponden a algIl

no de estos aspectos: lectura, expresí6n oral, expresi6n escri

ta, iniciací6n a la lingultica, y/ o literatura. 

Las lecciones de lectura ayudarán a: 

conocer y usar palabras nuevas, 

leer mejor, 

comprender lo que se lee, 

informarse y divertirse con la lectura. 

Las lecciones de expresi6n oral facilitan: 

hablar en voz alta

comunicar sus opiniones

contar sus experiencias

estudiar en grupo, preguntando, exponiendo sus dudas. 

OLos temas de expresí6n escrita serán muy utiles para: 

escribir correctamente y con claridad las palabras

escribir mejor lo que se piensa ( cartas) 

hacer cartas, solicitudes de empleo, y otros papeles

de importancia en la vida cotidiana. 

OLa linguistica explicará: 

para qué sirven las palabras, 

c6mo usarlas, al hablar, y

c6mo escribirlas correctamente. 

OLas lecciones de literatura servirá para: 

realizar la lectura de diversos autores que utilizan

las palabras no solamente bien, sino con belleza. 
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Hay composiciones llamadas literarias como: cuentos, poemas, 

leyendas, que han sido escritas para agradar, para transmitir - 

las costumbres de los pueblos, sus actos herdicos, sus luchas, - 

sentimientos y fantasías, al leerlas se ya a tomar gusto por la

literatura. Como puede verse, es una manera sencilla de infor

mar de qué se tratan los libros de español, sin emplear tecni— 

sismos. El asesor tiene en la presentaci6n del primer libro un

valioso recurso para lograr que el estudiante se interese por - 

el área de español. 

La segunda y tercera parte, constituyen una ampliaci6n y com

plementaci6n de lo establecido en la primera. En cada unidad de

los tres libros, se conjugan contenidos prácticos ( como el reca

do, la carta familiar, e 1 cheque, el giro postal, o el telegra- 

ma), con otros de carácter lingulstico ( tipos de enúnciados, for

ma y grafía, género y n5mero) o bien de tipo literario ( con el - 

1ccorr lo, la narraci6n, la leyenda o la rima). 

Es conveniente indicar que la primera impresi6n que tengan - 

los adu*ltos en lo que se refiere al contenido de los materiales

será muy importante, pues podrá fortalecer su interés en el es- 

tudio o bien debilitarlo. ( inea- 1979 p. 35). 

c) LIBROS DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES: 

Bajo el rubro de Ciencias Naturales, se agrupan un conjunto

de conocimientos acerca del universo, los objetivos pueden ser

planteados de la siguiente forma: 

lograr que el estudiante adquiera los conocimientos

básicos de física, química, astronomía, geografía, y

biología, que permitan al estudiante, ubicarse en - 

el universo físico y explicarse los fen6menos que - 
suceden eh el mismo. 

conocer técnicas agrícolas y ganaderas que tiendan - 

a aumentar la productividad en el campo, con el fin

de propiciar el mejoramiento; familiar y comunitario

contemplando las necesidades de proteger el ambiente. 

conocer y aplicar las principales medidas y normas

que tiendan a n ejorar las condiciones de seguridad

ezi el trabajo. 
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adquirir los conocimíentos básicos de la anatomía

y la fisiologia del cuerpo humano, así como las - 

principales medidas nutricionales e higiénicas pa

ra mejorar la salud del individuo. 

valorar la Importancia de la planificaci6n fami - 

liar. 

adquirir conciencia de la necesidad de proteger - 

el medio ambiente, y

conocer los recursos e importancia de la naturale

za del país. ( Inea - 1979 p. 38). 

Características bibliográficas: 

La carátula, la portada, página de crIditos, Indice, presen- 

taci6n, desarrollo del contenido y las respuestas a los ejerci- 

cios de comprobaci6n de avance, aparecen en el mismo 6rden y en

la misma forma que eft los libros ya analizados. 

Contenido: 

Este es expuesto de la siguiente manera: 

En la primera parte, o libro, se indica que el estudio del

libro le permitirá al estudiante: 

Aprender muchas cosas de todo lo que lo rodea: de los anima

les, de las plantas, del suelo y de las rocas. 

Podrá tener idea de c6mo es el material que forma las cosas

de c6mo actfia ese material y de la energía que siempre lo acom

pafia. 

Conocerá como es la tierra, de que está formada, y también, 

el universo en que se encuentra. 

El estudio de las Ciencias naturales, permite conocer el - 

cuerpo humano y c6mo funciona. 

Podrá conocer c6mo se reproducen y crían los animales, para

obtener de ellos los mejores resultados. 

Tendrá conocimientos acerca de la alimentaci6n que necesita

el cuerpo humano. 

Adquirirá acerca de las funciones del organismo humano, los

conocimientos pertinentes. 

tendrá conocimientos sobre las funciones de los 6rganos se

xualest
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En la Segunda parte 0 libro, la referencia al contenido se pre- 

senta de la siguiente manera: 

En este libro encontrará muchas cosas interesantes y prácti- 
cas. 

Aprenderá qué son Y cómo funcionan las máquinas y los motores
que tanto ayudan en la vida diaria. 

Conocerá cómo el estudio de los procesos químicos ha permiti- 
do avances en la agricultura y en la alimentación humana. 

Respecto al cuerpo humano, se habla del funcionamiento de los

sistemas; óseo, muscular y nervioso, )- de la forma de lograr que

trabajen bien. 

También se trata cómo se alimentan, mantienen y reproducen, 

los animales, así como algunas de sus enfermedades. 

Entre otros temas de carácter más general, se estudia el orí- 

gen de—la vida y la forma en que ha evolucionado dando lugar a - 
muy diversas especies vegetales y animales. 

Se- explican la reproducción humana y los principales métodos - 
para la planificación de la reproducción. 

En materia de agricultura, se mencionan las necesidades y cui

dados del cultivo. 

En la tercera parte ( tercer libró), hallamos lo siguiente: 

Temas relacionados con la vida laboral, en los que se contem- 

plan la salud, el ambiente, y la nutrición. 

El estudio de diversas etapas de la vida del ser humano, des- 

de la infancia hasta el estado adulto. 

Información sobre diversos tipos de enfermedades, desde las - 

infecciones hasta las causadas por accidente, sin dejar de conten

plar un fenómeno social que se ha presentado en los jaltimos tiem
pos; la drogadicción. 

Informaci6n acerca de los recursos naturales renovables y no - 

renovables, en especial energéticos, y

El estudio de las ondas sonoras y luminosas, y la forma de -- 

energía más empleada en la actualidad: la electricidad. 

Al final de la d1tima lección de cada libro se encuentran las
respuestas, dc;nominadas; ejercicios de comprobación de avance.; 
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LIBROS DEL AREA DE ClENCIAS SOCIALES: 

1, a visi6n general de lo que a 1- rav6s de los libros Príad, se - 

pretende alcanzar en la educaci6n elemental clel adultOF se con- 
plementa con el objetívO del área de Ciencias Sociales. 

El objetivo es Pl síguiente: 

Desarrollar la capacídad crítica del usuario,(
estudiantei

para comprender, 
interpretar, y analizar los elementos

que conforman la socieáad y sus fendinenos para que, con

ayuda del conocimiento que proporcionan las Ciencias Socia
les, modifique su iealidad cercana, tanto farriliar como s9, 

cial y comprenda la problemática nacional e internacional" 
Inea- 1979). 

Contenido: 

Como en el caso de 108 libros del Area de Ciencias Naturales, 
los de Ciencias Sociales relacionan su contenido con una plural¡ 
dad de disciplinas como son, la, igecr,-raEla, la historfa, la socio

logia, la antropologla, la economía, y el derecho. 
1

Sin enbargo, no se estudian en si mis -mas estas disciplinas, si

no que se abordan aspectos de éstas en el tratamiento de temas - 
como- " El hombre y su medio". 

A grandes rasgos se puede advertir que el contenido de los tres
volúmenes se agrupan en torno a los siguientes t6picos: 

1. Ubicaci6n ffsico- geográfica, 

2. Relací6n hombre -medio, 

3. Formas de agrupaciones sociales, 

4. Elementos de una sociedad, y

S. Evoluci6n hist6rica del hombre y la sociedad. 

Al final de la d1tima lecci6n de cada libro se encuentran las
respuestas a los ejercicios de comprobaci6n de avance, al igual - 

que en todas las áreas. 

Como puede advertirse, los libros se han disefiado para facili- 

tar el autodidactismo en los adultos, y que puedan organizar efi- 

cazmente sus estudios, sin embargo, de acuerdo a investigaciones - 

realizadas por la Dírecci6n General de tducaci6n para Adultos --- 

CDGEA), los adultos requieren orientaci6n y ayuda, 
independiente- 

A- inw i< brnq. al menos al inicio de sus



49 - 

estudios. Situación de ayuda que no siempre puede ser propor

cionada, debido a que algunos asesores tienen mejor voluntad - 

que adecuada preparación. 

En ocasiones se trata de personas impulsadas espontáneamen

te por una meritoria conciencia de solidaridad. 

En relación a los libros , no obstante el énfasis puesto en

que los contenidos progrmáticos de los libros fueran más forma
tivos que informativos, de naturaleza popular, y que brindaran

al usuario o estudiante una educación funcional, vinculándo la

teoría con la práctica, y por d1timo que los adiestrase en
la

solución de problemas surg ¡dos de las necesidades individuales

y de los centros de interés de la comunidad, dicha situaci6n - 

según recientes investigaciones ( Lamia -1981) no se ha dado con

todo el éxito que se esperaba. 

Asimismo el hecho de procurar que la metodología del apren- 

dizále esté acorde con los principios de la psicopedagogla mo- 

derna: análisis de experiencias, acopio de fuentes de informa- 

ci6n, reflexión crítica, aplicaci6n del conocimiento y autoeva

luaci6n. Esto sin embargo, al tomar en consideraci6n las dife

rencias étnicas, culturales, y linguisticas entre otras, conti

núan origiando situaciones de marginaci6n, si como vemos un -- 

40% de la poblaci6n econ6micamente activa vive en el campo, en

condiciones precarias, esto origina que en eentros urbanos exis

ta un lleno de contrastes que impiden que el avance de la edu- 

caci6n se logre en lo que respecta al nivel de educación básica, 

y cuyos objetivos generales sean el de: a corto plazo proporcio

nar en forma extraescolar a toda persona mayor de 15 años la - 
educación Primaria y Secundaria abierta; a mediano plazo: lograr

que toda la poblaci6n pueda acceder a cualquier nivel educativo

y a largo plazo: que se convierta en un medio de superaci6n y - 

actualización constante.. De tal manera que a la acci6n de brin

dar medios y métodos de enseñanza -aprendizaje a todo el que lo
desee, encuentra los siguientes problemas: - Una modalidad como

el SAE implic a un mayor grado de responsabilidad, participaci6n

activa, y entrenamiento autodidáctico por parte del educando, 
convirtiéndose éstos en factores limitantes, debido a que los es

tudiantes en su gran mayoría, han recurrido anteriormente a for- 

mas pedagógicas y didácticas convencionales. 
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Así pues, independientemente de cuan atractiva sea la forma

de presentar los libros y materiales que como ya se mencion6

tJ.enen un papel muy importante como instrumentos didácticos
en que se apoya el sistema, cabría cuestionar entonces ¿ qué

tan adecuados son? puesto que de acuerdo a recientes investi

gaciones se ha observado que los libros adolecen de una es- 
tructuraci6n adecuada para el manejo autodidáctico que se pre

tende iniciar en los educandos adultos, así como también, el

que sus contenidos resulten ser sumamente extensos, 
academi- 

cistas y con informaci6n de tipo especializado. 
Especificamente en los libros de matemáticas, no se seña- 

lan procedimientos de soluci6n de problemas, tan solo se pre

sentan una serie de ejemplos y se espera que el estudiante - 

deduzca la forma de resolverlos. 

Otro aspecto importante sería el de saber que tanta coor- 

dinaci6n existe entre la comisi6n encargada de la redacci6n

y elaboraci6n de los libros con la encargada de evaluaci6n,- 
con el fin de constatar que tanta coordinaci6n hay entre el

contenido de los libros y el de los exámenes de evaluaci6n. 
Por otra parte si se plantea que el contenido de los libros

está estrechamente vinculado con la realidad social del estu~ 
diante, suponiendo esto que dichos libros son diferentes en - 

su contenido de los textos tradicionales, porqué, entonces, en

algunos casos por ejemplo: en el de Español se recurre a éstos

d1timos para suplir deficiencias. 

Con lo que se puede concluir que la implementaci6n y utili- 

zaci6n de los SAE requieren en su objetivo educativo de una la

bor de constante adecuaci6n, destinada a cada tipo de estrato

social al que esté encaminado. 



CAPITULO # 4: 

LA PSICOANDRAGOGIA DEL ADULTO. 

a) Diferencias existentes en el

aprendizaje del niño y del - 
adulto. 

b) Características del adulto - 

demandante de educaci6n bási

ca. 
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CAPITULO # 4: LA PSICOANDRAGOGIA DEL ADULTO. 

Durante los ultimos tiempos, la educaci6n Ce adultOs, ha sido_ 

atendida con mayor interés, a través de una necesidad de imple-men

tar una metodología propia, que permita dejar de utilizar las t6c

nicas empleadas en la educaci6n infantil, lc mismo que en la ense

ñanza de adultos. 

Se plantea el término andragogía, para designar a la educací-!1n

de adultos, diferenciándola de la pedagogía. 

La andragogla: " Es la ciencia dedicada al estudio de la educa- 

ci6n de adultos, el término andragogla deriva su nombre de las

raices griegas: STEMANDRO- ANDROS que significa hombre o persona

mayor, y AGOS: que quiere decir; conducir, guiar; y ha sido adop- 

tada por algunos educadores como Malcom Knowle, quien más ha di— 

fundido su uso. ( Lamia - 19@1). 

A continuaci6n se presentan las diversas definiciones que ha - 

habido del término andragogia: 

La psicoandragogla es la resultante del proceso organizado y las

influencias espontáneas que contribuyen al desarrollo pleno de la

persona adulta y su incorporaci6n social" ( Isals Reyes - 1969 p. 43) 

Una forma de satisfacer las necesidades culturales del adulto" - 

Bécker- 1970 p. 13) 

Tiene por objeto, que el mayor número de personas puedan asumir, 

en la medida de lo posible, las responsabilidades de su propio -- 

destino en todas las esferas de la vida pública y privada. 

La educaci6n por tanto, implica una búsqueda realizada por un su- 

jeto que es el hombre. El hombre es y debe ser sujeto de su pro- 

pia educaci6n. No puede ser objeto de ella. Según ésto, nadie - 

educa a nadie" ( Freire- 1965). 

Es un proceso permanente, dinámico que actúa integralmente sobre

los adultos, para incorporarlo como fuerza viva y actuante dentro
del modo de pensar, sentir, y actuar en su comunidad" 

Padua y Torres -1968) 
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La educaci6n de adultos comprende aquella parte de la educación
que se destina a mayores de 15 años de edad, buscando dar respues- 

ta a la marginaci6n del sistema educacional, primero para todas -- 

aquellas personas que no han tenido ningún acceso al sisterna, median

te programas de alfabetización, y luego con programas destinados a

completar los niveles primaria y medio básico, - la educaci6n general

básica-. 

La UNESCO define a la andragogía como, " La educaci6n de adultos

es un proceeo a través del cual personas que no están frecuentando
ya las aulas regularmente, y en tiempo completo ( amenos que pr., ra" 

mas de tiempo completo sean diseñados especialmente para adultos), 

emprender actividades contínuas y organizadas con la intenci6n con

ciente de provocar cambios de informaci6n, conocimientos, compren- 

si6n o habilidad, apreciación y actitudes, o con el propósito de - 

identificar y solucionar problemas personales o de la famili.a y/ o
de la comunidad" 

Esta última definición sugida de la 3a. conferencia internacio- 

nal sobre educación de adultos, en Tokio, UJap6n, es la que han ace2

tado con mayor frecuencia por lo mayorla de los especialistas que - 

se dedican al trabajo dentro de la andragogia. 

La educaci6n ha existido durante toda la historia, adpptando di

ferentes enfoques, conforme al tipo de relaciones sociales, tenden

cias ideológicas y estructuras políticas: 

Isals Reyes - 1969 p. 48) plantea que dos hechos mantuvieron a la

educación de los adultos limitada: 

1. La atención siempre imperativa y siempre insuficiente que se ha

dedicado a los niños, y 2o. el concepto fatalista de que la ca- 

pacidad de formarse era característica de ! a edad evolutiva. 

Se ha llegado a una época en que la educación de los adultos no

s6lo se considera necesaria sino indispensable. Es una demanda so

cial que no se puede aplazar sin mengua del progreso de los pueblos

La vida se ha tecnificado y esta nueva situación, demanda reno- 

var la formación de todos. No se - trata ya de las viejas escuelas_ 

primarias de adultos, que tuvieron una actuación precaria y donde

la nota sobresaliente fué la desersi6n. En aquellos planteles, se

aplicaron los métodos y recursos que se empleaban con los niños. 

Si acaso se cambiaron algunoo ejercicios, pero la parte escen- 

cial de la conducci6P de la enseñanza fu6 siempre la misma y lo,- 

resultados siempre fueron muy escasos. 
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Hubo maestros que aseguraron que lo valioso para ellos era

saber la materia que enseñaban, que no tenía importancia que

fueran niños o adultos los que llenaran las aulas, la forma

de comunicar el conocimiento era única, y quienes deberían

adaptarse a ella eran los alumnos quienes sortearían las difi

cultades si las encontraban. 

Pero todo aquello se realizaba en un reducido ambiente; los

recursos que se invertían eran muy pocos y las demandas míni- 

mas fué algo que no tuvo importancia y no fué motivo de preo- 

cupaci6n- para los educadores quienes se consagraban de manera

exclusiva a los niños. 

Ahora, en casi todos los pueblos se lucha por dar educaci6n

a los adultos, ha habido avances que se deben estudiar con am- 

plitud y ensayar otras soluciones que abran el camino para que

en el futuro no se frustren ya las esperanzas que se ponen en

la adu-caci6n de los adultos. 

La adquisici6n de conocimientos por adultos puede concretar

se en dos tipos de ambientes, pero s6lo uno de ellos puede ca

racterizarse adecuadamente como educaci6n de adultos. 

Los adultos pueden adquirir conocimientos en su ambiente so

cietario natural: las experiencias diarias de la vida, sea en

el trabajo o durante las horas de ocio. Los adultos pueden - 

aprender leyendo, mirando televisi6n, conversando o participan

do en la vida de la comunidad. En general, sin embargo, tales

actividades aportan conocimientos por accidente o en forma ca- 

sual. Pero aunque este medio brinde posibilidades de aprender

encierra también distracciones que inhiben la adquisici6n de - 

conocimientos, Muy pocos adultos aprenden en este medio lo su

ficientemente bien como para satisfacer las necesidades bási- 

cas individuales o societarias de aprendizaje constante. 

El segundo ambiente en el cual se instruye el adulto es el - 

ambiente educativo, en el que se reduce al mínimo el elemento — 

accidental. Cualquiera que sea la forma, contenido, duraci6n, 

ubicaci6n, espacio, auspicio, etc. una actividad se identifica

como educaci6n para adultos cuando forma parte de un programa_ 

educativo planificado para ellos. 
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Por d1timo, Paul Bergevin en su libro: Filosofía para la educaci6n

del adulto, plantea que: " La educación del adulto es un ingrediente

de tal importancia, que el éxito de la empresa está relacionado di

rectamente con lo que el adulto sabe y con la forma en que hace uso

de sus conocimientos. 

Aunque la educación de los miembros de cualquier orden social no

excederá usualmente el nivel educativo de los adultos que la inte- 

gran. La educación de los niños es importante, pero el fuerte hin

capié que se ha hecho en ella a través de los años, ha dado lugar

a que muchos adultos crean que la educacipn que ellos tuvieron al

ser niños, más un poco de experiencia adquirida, es suficiente. 

La educación de adultos debe ser materia de interés para todos

aunque el educador profesional de adultos debe desempeñar un papel

importante en este campo de actividad, no es una empresa limitada

solo a sus capacidades. En realidad, la mayor parte del trabajo es

desempeñado por personas que han tenido poco o ningdn adiestramien

to profesional en los problemas de esa clase de educací6n. 

Por lo que al implementar un sistema educativo, en este caso el

Sistema Abierto de Enseñanza para adultos, es necesario tener en - 

cuenta una serie de condicionamientos psicosociales del medio y de

las circunstancias en que va a operar el sistema. Hay que contar, 

como puntos de partida, primero con un conjunto de datos y pautas

tales como las.,que a continuación se indican: 

Hábitos de estudio que son inconvenientes, tales como memoris- 

mo, pasividad, teorizaci6n. 

Perfil, aunque sea general del tipo de gente que más demanda el

sistema en sus diversas formas o niveles. 

Caracterización de la situación socioecon6mica del medio al que

va dirigido el sistema

Detección de las expectativas que los usuarios tienen con res - 

pecto a los estudios que van a realizar. ( Cempae- 1977). 

Ahora bien, la educación de adultos como disciplina científica

surge a raiz de los cambios producidos por la revolución industrial

como una respuesta a la necesidad que se presentó para preparar a

los individuos para el nuevo tipo de trabajo que aparecía en ese mo

mento. 
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La primer forma de Andragogla, nombre que se le da como ya indi

camos a la educación de adultos, es de la de alfabetización. 

A partir de la terminación de la Segunda Guerra mundial aparecen - 

otras formas que se han ido desarrollando paulatinamente tales co- 

mo: La educación inicial o básica, la Educación kécnica, la Educa- 

ci6n Superior, etc. 

En México tenemos como principal antecedente del trabajo andra- 

g6gico a: 

Las Misiones culturales, organizadas por Vasconcelos después_ 

del movimiento armado de 1910. 

La promulgaci6n de la Ley Nacional7 de Educación para adultos" 

La fundación del CREFAL, apoyado por la UNESCO. ( Lamial981). 

Dentro de la Andragogla existen 2 corrientes: 

1. Formas directivas: donde el educador tiene la funci6n de educar

a los adultos a través de métodos tradicionales de educación -- 

formal, y

2. La actuación del educador es como la de un Asesor o Gula, donde

el educando participa activamente en su aprendizaje. 

Sea cual fuere la corriente que se siga, el Asesor o Educador - 

de adultos requiere considerar en su tarea educativa con adultos, - 

que pueden existir factores que pueden dificultar o impedir su --- 

aprendizaje, debido a las caractetIsticas del educando tales como: 

necesidad de logros inmediatos, 

limitaciones de tiempo, y

sus experiencias. 

Hay que considerar que existen ciertos principios psicológicos

básicos que repercuten en la educación de adultos, como son: 

de logro

de ejercicio o práctica

de intensidad o viveza

de primacia de lo reciente

de retención y olvido

de disposición o actitud

de novedad o rareza

de confianza en s£ mismo

de incertidumbre y expectaci6n. ( Rodriquez Bou - 1952). 
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Una revisión de las diferentes publicaciones es que los prin- 
cipios fundamentales de la educación de adultos o Andragogia, si

guen estando en un plano meramente teórico, debido muy probable- 

mente a que en vez de buscarse el desarrollo integral del indivi
duo, lo que realmente se pretende es el de reducir las cifras exa

geradas de personas que permanecen sin educación. 

En este capítulo se intenta describir entre otros puntos los_ 
principios psicológicos en la educación del educando adulto. 

Respecto a la psicología del educando adulto, se puede afirmar

de acuerdo a diferentes autores que el adulto a pesar de enfren- 

tarse a una disminución gradual y paulátina de sus capacidades - 

físicas y sensoriales, conserva la habilidad de aprender, de con

tinuar desarrollando sus capacidades intelectuales. 

No obstante, estas posibilidades de desarrollo pueden verser_ 

limítadas_por diversos factores o circunstancias personales o me

dioamb entales tales como: 

falta de motivación para aprender. 

carencia o inadecuación de las formas y

los medios empleados para que aprenda. 

resistencia al cambio, que puede provo- 

car dicho aprendizaje. 

existencia de situaciones sociales, econó

micas, polIticas y/ o biológicas desfavorables. 

a parte de las diferencias individuales que se

encuentran entre los miembros de un grupo. 

Rodriguez Bou - 1952 p 25- 28). 

Dichos factores de la educación de acuerdo a las investigacio

nes y resultados obtenidos, son los responsables limitantes del

aprendizaje en el educando adulto. 

Los factores de la educación de acuerdo con Leon Antoine, en su

libro Psicopedagogía de los adultos plantea: 

Los elementos que favorecen o entorpecen la educación son múl- 

tiples, algunos dependen sobre todo de una causalidad externa, de

la organización del medio pedagógico y del entorno social, mientras

que otros, los factores internos coinciden má * s directamente al in

dividuo, a su pasado, sus capacidades, SUS Motivaciones, etc. Tra

tándose de adultos son particularmente importantes, entre los fac- 

tores internos: la edad, y la experiencia. 
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Los factores educativos intervienen en dos niveles. Ante todo, 

cualquiera que sea el pasado escolar de los adultos en situaci6n

de formaci6n, el método pedag6gico, puede - como lo demuestran las

experiencias citadas de Belbin, Laroche y Schirks, compensar, en_ 

cierta mediad los efectos de la edad. 

En segundo lugar, el deterioro de la"s capacidades es tanto ma

yor, cuanto mas prolongada haya sido la interrupci6n de los estu

dios. Estudiando a este respecto, la influencia de la edad y del

nivel de instrucci6n sobre la declinaci6n de las aptitudes en los

agentes de la SNCF, Pacaud, señala que la formaci6n escolar mal, - 

tiene la superioridad intelectual de los sujetos instruidos sobre

los menos instruidos, dondequiera que dicha diferencia haya exis- 

tido en j6venes adultos. Más adn, la formaci6n escolar retarda

la declinaci6n de las aptitudes, inclusive de aquellas funciones

psicomotoras en las que no se advertía ninguna diferencia entre_ 

los sujetos mas instruidos y los menos instruidos durante la ple
nitud de su juventud.( S. Pacaud- 1953). 

Los_ efectos Dlicológicos de la acci6n educativa. - L
Esta concep

ci6n de Leon Antoine, deriva de una actitud crítica ante las nor

mas y resultados obtenidos por la psicología científica. 

Las características psicobiol6gicas, y psicosociol6gicas, ( ac

titudes, motivaciones, capacidades), en que debe apoyarse la for

maci6n de adultos, dependen en gran parte de las condiciones de

vida y del medio educativo pasado y presente. 
Si bien los estudios experimentales de R. M. Belbin en los que

el autor encuentra 3 categorías de insuficiencias, ante todo se

proponen a los sujetos a tareas artificales que poco tienen que

ver con su experiencia personal. Ahora bien, si los adultos es- 

tán en desventaja en pruebas de memoria " bruta" inmediata, pueden

superarse si se les pide retener un material significativo. 
En segundo lugar, no se tiene en cuenta el hecho de que muchos - 

adultos han perdido el hábito de aprender. 

Por lo que para compensar las insuficiencias de la memoria a

corto plazo se sugiere que en la enseñanza de adultos se permita

aprender al propio ritmo del educando, eliminando de paso la fal

ta de confianza en sí mismo. 
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En un estudio realizado por el citado autor, se encontro que

las dificultades imputables a la edad parecen compensadas por_ 

un cambio en el método pedag6gico. ( Belbin- 1965). 

En otras palabras, si bien los estudios experimentales per- 

miten precisar la naturaleza de las dificultades que enfrenta

el adulto, no pueden sin embargo, determinar normas de edad. 

PRINCIPIOS PSICOLOGICOS BASICOS QUE REPERCUTEN EN LA EDUCACION. 

De acuerdo con A. D. Muller estos son: 

1. Principio de aprestamiento y logro: -" cuando un individuo está

preparado para hacer una co-sa, el hacerla le produce placer y el

no hacerla le produce fastidio" 

2. Principio de ejercicio o práctica- " la práctica frecuente y - 

apropiada determina el éxito, siempre que el que practique preste

atenci6n a lo que está haciendo y haga un esfuerzo conciente por

mejorar. Por el contrario, la falta de práctica conduce al olvido" 

3. Principio de intensidad o viveza: " la intensidad o viveza con

que sean hechas las impresiones o conexiones es lo que determina

su efecto de aprendizaje y su durabilidad, esto significa que si

el aprendizaje está lleno de vigor, seguridad y claridad, los re

sultados serán mas duraderos" 

4. Principio de primacia:" cuanto más permanente - en términos de_ 

interés y motivaci6n puedan hacerse las primeras impresiones, es

tas serán mas duraderas y tendrá que insistirse menos en ellas - 

para ser aprendidas" 

S. Principio de lo reciente: " las situaciones practicadas o expe

rimentadas recientemente, se recuerdan con mayor claridad y se - 

aprenden con mayor eficacia" 

6. Principio de retenci6n y olvido: " la raz6n que explica la mala

memoria reside principalmente en los métodos defectuosos que se

tienen en observaci6n, asociaci6n y estudio; también se habla de

que mientras más largo sea el intervalo sin ejercicio, es menor

la cantidad de experiencias que puedan retenerse." 
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7. Principio de hábito contra flexibilidad: " la creación de rut! 

nas entorpece el progreso, lo aconsejable en educación es hacer

habituales solamente aquellas funciones que van a permanecer re- 

lativamente constantes durante un tiempo considerable, y variar

los procedimientos en aquellas en que se espera que la situación

cambie rápidamente. Los hábitos arraigados pueden ser destruidos

por el desuso, por la insatisfacción y/ o por la sustitución" 

8. Principio de disposición mental: " la actitud que se tenga ha- 

cia las actividades de la vida y el propósito con que se persÍ.-7an.. 

dispondrá po.sitivamente o negativamente a la persona hacia el -- 

aprendizaje. 

9. Principio de movimiento o cambio: " la propia naturaleza del - 

proceso de aprendizaje requiere que haya actividad, si el estímu

lo se mantiene invariable, la atención se desviará hacia otro ob

jeto y otra idea ajenos a lo que interesa de momento." 

10. Principio de novedad o rareza. " las cosas nuevas y raras lla
man significativaménte la atenci6n, pero no deben introducirse - 

ideas extremadamente radicales y esperar que sean asimiladas a - 
toda prisa, sino que se debe asociar gradualmente lo nuevo con lo

viejo" 

11. Principio de lucha: " una excelente manera de captar la aten- 

ci6n de los individuos en una tarea, consiste en imprimir en ésta

espíritu vivo a lo largo de toda empresa, con 10 que es de lograr

se mantener vivo el interés." 

12. Principio de confianza en sí mismo: " resulta básico que se

cultive en el adulto una actitud de seguridad y confianza en sí

mismo y sus posibilidades para asegurar su éxito en toda empresa

educativa". 

13. Principio de incertidumbre, perplejidad 9 asombro:" 1a curiosi- 

dad es un gran estímulo para el interés, ya que las cosas, hechos

fenómenos etc. que no se conocen totalmente, y sólo permiten ima

ginárselas son mas atractivos que otros". 



61- 

14. Principio de representación enfática: " si se desea atraer la

atención y crear un interés en lo que ee está haciendo, diciendo, 
o escribiendo, es importante utilizar comparaciones enfatizadas_ 

y/ o contrastes». 

15. Principio de claridad y concreción: " las ilustraciones concre

tas claras y de buena calidad, sean verbales o gráficas, provocan

el interés del adulto y lo mantienen vivo". 

16. Principio de expectación: " a través del suspenso se activa la

curiosidad de los individuos y se les incita a seguir investigan-., 

do posteriormente" 

A partir de estos principios psicológicos, y tomando en cuenta

tanto las características del adulto, como los factores que pueden

entorpecer o impedir su aprendizaje, es que deben planearse todas

las actividades concernientes a la educación para adultos. 

Para llevar a cabo esta tarea, cada vez más estudiantes o estu

diosos de la Andragogía, opinan que se debe partir del adulto que

desea educarse haciéndolo participar, directa y activamente tanto

en el autodiagn6stico de sus propias necesidades para el proceso_ 

de aprendizaje, como en las actividades de; planteamiento, ejecu- 

ci6n y evaluaci6n de este, su propio aprendizaje, a esto le llaman

algunos educadores " aprendizaje activo", o " aprendizaje participa_ 

tivo", evídentemente, estas tareas serán más fáciles y accesibles

al adulto en la medida que su nivel educativo sea mas alto. 

El viejo adagio de " moro viejo mal cristiano" que equivale a - 

decir que un adulto no puede aprender, que le es difícil cambiar

sus hábitos y actitudes, ha dejado de tener validez. La experimen

taci6n psicológica y la experiencia reciente de diversidad de cam

pañas de alfabetización y de educación de los adultos en el mundo

entero, demuestran que nunca se es viejo para aprender.( Knowles). 

Ninguna persona puede educarse meramente a base de lo que oye_ 

hablar o de lo que le dicen. La experiencia monda y lironda de vi

vir solamente, no educa con eficacia. Por lo que se deben proveer

los medios, programas de educación eficaces para adultos, y las

facilidades informativas y de todo tipo, para brindar una verdade

ra y reconocida educación para adultos. ( Rodriguez Bou - 1952 p. 16). 
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A) DIFERENCIAS ENTRE EL APRENDIZAJE DEL NIÑO Y DEL ADULTO. 

Las diferencias que existen entre el adulto y el niño, respec

toal proceso mismo del aprendizaje son las siguientes: 

En general, para el adulto, estudiar significa; buscar una - 

nueva experiencia que le permita obtener una nueva condición y_ 

nuevas funciones en su medio social y laboral. A diferencia

del niño, el adulto necesita ver en lo que aprende un beneficio

para sí mismo, ya que persigue un apendizaje utilitario y efécti

vo. El adulto trae consigo un bagage de experiencias y conocí— 

mientos que condiciona el aprendizaje. En ocasiones obliga a un

desaprendizaje previo. El niño necesita por el contrario que se

le dote de experiencias. El adulto debe aprender en y desde la - 

situación existencial en que se encuentra. El niño por el contra

rio, puede aprender de situaciones simuladas. ( Cempae # 8 1979). 

Paul Bergevin, refiriéndose a los adultos y los niños, plantea

que ambos tienen distintos problemas educativos. 

Los adultos, - dice-, no son precisamente niños que han creci

do, aunque muchas de nuestras acciones parecen indicar un grato_ 

de madurez no grandemente avanzado en comparación con el de los_ 

niños, comos sin embargo, seres humanos diferentes a ellos. 

Tenemos problemas que resolver distintos a los de los niños, 

somos diferentes fisiol6gicamente, nuestras personalidades están

mas desarrolladas y nuestras experiencias difieren. 

En los primeros días de la educaci6n del adulto, uno de los

requisitos previos importantes para la enseñanza de los mismos, 

era la experiencia de enseñar a los niños. Los maestros de es- 

cuela eran adscritos al servicio de la iglesia, para enseñar tan

to a niños como adultos en las escuelas dominicales, principal- 

mente porque estaban adiestrados en la educación de niños. 

El sentir general era que si una persona sabía lo bastante - 

para enseñar a los pequeños, podría utilizar las mismas ideas - 

para las personas mayores. 

La teoría parecía ser que la enseñanza es siempre la misma,_ 

sea quien fuere el educando. Esto es, probablemente una simpli

fícaci6n excesiva de la cuestión, pero demostró ser lo que en - 

la realidad ocurría. 
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La tarea de vivir presenta distintos esfuerzos para el adulto

y para el niño, y esto es importante, ya que de alguna manera in

fluye en el aprendizaje. 

Un adulto debe encarar obligaciones como las siguientes: crear

una relación satisfactoria entre marido y mujer, educar niños, g! 

narse la vida, formar un hogar y asumir otras responsabilidades_ 

sociales. La educaci6n del adulto debe estar orientada a resol- 

ver o aplicar su aprendizaje a estos tópicos. 

En el asepecto fisiológico - continda Bergevin- el adulto ri- de

tener más problemas del. oído y de la vista que el niño. El adul- 

to difiere en el tamaño de su cuerpo, lo que haría evídente que _ 

61 no siempre podría utilizar la clase de ftiles convenientes pa- 

ra los niños. 

Las enfermedades crónicas, son patrimonio de muchos adultos, y

la díferencia de necesidades físicas y de presiones biol6gicas es

significativa. El dejar de considerar estos factores fisíol6gicos

impedirá al educador de adultos, apreciar la dimensión del proble

ma de su educaci6n. 

Otro campo que debe examinarse es la personalidad. Los patrones

de comportamiento que un adulto utiliza para ajustarse a su ambien

te varlan de persona a persona. 

Los adultos tienen diferentes personalidades, pero existe tam- 

bi6n una diferencia importante entre su personalidad y la de un - 
niño. Aunque la personalidad probablemente está siempre en un es

tado de desarrollo en nuestra naturaleza cambiante y evolutiva, - 

sin embargo el adulto mayor de edad es probable que tenga una per

sonalidad más fija y rígida que el niño. Los patrones de compor- 

tamiento de iste d1timo están sometidos a un cambio más rápido. 

En consecuencia, un niño, usualmente se ajustará a un ambiente so

cial distinto con mayor facilidad que un adulto. 

Esta tendencia del individuo de mas edad a intentar continuar

con los patrones establecidos se muestra claramente en muchos pro

gramas de educación para adultos¡ 

Estos a veces encuentran las nuevas ideas y las experiencias - 
desafiantes, perturbadoras. Dichas experiencias e ideas nuevas en

ran en conflicto con su deseo de mantener las cosas tal como son. 
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Muchos adultos que aprenden aprobarían un programa educativo

que enseñara más sobre lo que ellos ya conocen y robustecería su

actual posici6n de modo que el cambio no se efectuara o al menos

no apareciera como una amnnaza a su formaci6n. 

Puede haber casos en que esta idea de educaci6n del adulto re

sulte apropiada en cierto grado; pero la mayor parte de los pro- 

gramas de educaci6n del adulto deben encajar en la naturaleza - 

de las cosas, es decir, ser cambiante. Los programas diseñados_ 

para promover la participaci6n activa, que conducen a averiguar

nuevas ideas y formas de seguiz adelante, son necesar-Los para

frustrar la apatía y la desintegraci6n le la personalidad que
acompaña al envejecimiento. - 

Sin embargo, el adulto puede continuar desarrollandose intelec

tualmente, crecer, aprender y cambiar en: tanto que se mantenga - 

dispuesto a ello. Cuando estos factores se subrayan adecuadamen- 

te, el adulto puede continuar desarrollando su personalidad y con

tribuir también a su bienestar y a su orden social. 

El adulto y el niño que estudian, difieren asimismo en su acti

tud hacia el tiempo. Cuando un niño piensa en el tiempo en conjun

to, se ve a st mismo como una especie de unidad perdurable, como

algo que no tendrá fín. En realidad no está muy interesado en el
tiempo, excepto en considerar que éste transcurre muy lentamente. 

El adulto desea más tiempo, o que éste transcurra mas lento, el

niño se muestra completamente despreocupado a este respecto. 

Los Programas venturosos de educaci6n de adultos tendrán que - 

considerar esta perspectiva; tales educandos desean algo que pue- 

dan utilizar en un forma u otra. La mayor parte de ellos han apren

dido la necesidad de tener paciencia y que, para realizar alguna_ 

cosa, tienen que persistir en el empeño. 

El ámbito de su interés usualmente excede al de los niños. 

El adulto que estudia a menudo piensa que sabe más de lo que - 
sabe, y se siente amenazado en ciertas situaciones de la enseñanza

Ve de distinto modo que el niño al educador o maestro. 

No lo considera con el temor y envuelto en la autoridad que a
menudo se asocia con la relaci6n niño -maestro. 

Las exp ' eriencias diferencTan también al niFrn y al. adulto que

aprenden, por lo general los segundos han tenido más experiencia

porque han vivido mas tiempo, han tenido diferentes clases de expe

riencias, y por lo comin Tas interpre+-an rle d l- inta manera que lo: 

niños. 
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Aunque muchas de estas situaciones pueden no haber contribuido

a su maduraci6n, existen sin embargo y deben ser consideradas con

cuidado y precauci6n. Algunas experiencias contribuyen a nuestro

bienestar y al proceso civilizador, y otras pueden dest uir ambos. 

La experiencia puede ser ventajosa o perjudicial en la vida en

general y para el proceso de aprender del adulto en particular. 
El educador o Asesor de adultos, como los educandos, debe eventual

mente poner las experiencias de éstos en la adecuada perspectiva - 

dentro del programa educativo. 

El equipo de enseñanza debe tener conciencia de los usos a que - 

pueden destinarse las experiencias individuales y también estar - 

alerta sobre situaciones en que la experiencia parece retardar o

perjudicar al educando adulto. 

A parte de algunas de estas áreas generales de diferenciací6n, 

entre el adulto y el niño, ( por ejemplo: personalidades, experien

cias, y conexiones emocionales), hay que considerar las siguientes

ideas, que pueden ayudar a dar direcci6n y significado apropiados

a los programas de. educaci6n; 

1. Los adultos llegan a los programas educativos con una disposi~ 

ci6n más definida que los niños. 

2. Su personalidad está fija en forma más permanente, para bien o

para mal. 

3. Tienen mas conexiones emocionales con las palabras, las situa- 

ciones, las instituciones y las personas que los niños. 

4. A menudo llevan con ellos sentimientos negativos a la situaci6n

de aprendizaje, debido a que resienten la autoridad. 

S. Están en mayor grado bajo la carga de ciertos estereotipos como

la personalidad, y creen que son niños que se hallan en una eta
pa mas formativa de desarrollo. 

6. Es mas probable que la inadecuaci6n y el fracaso se encuentran

mas presentes en su mente que en la del niño. 

7. pueden considerar el nuevo aprendizaje mas bien como una amena

za al equilibrio y la integraci6n que han intentado obtener. 

8. La mayoría de ellos deben percibir bastante rápidamente mas per

tinencia y contiguidad de aplicaci6n que los niños. 
9. Un grupo de, d -gamos 15 adultos, tendrá por lo general mas va- 

riaci6n que un grupo similar de niños. 

10. Las actitudes del adulto son difíciles de cambiar. Cualquier - 

aiitíj-tu será oly., iudo o rechazado si lo que aprenden no va de - 

acuerdo con dicbas actitudes. 
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El adulto, finaliza Bergevin, está motivado por razones a menu

do muy diferentes de las de los nifios. Su propósito para aprender

es distinto. Muchos de ellos ponen gran énfasis en las capacida- 

des vocacionales y en la categoría social. 

Aunque unos pocos están interesados solo en aumentar su conoci- 

miento, no constituyen el promedio en los programas de educaci6n - 

del adulto. La mayor parte es probable, que estén motivado por ra- 

zones mas pragmáticas. 

B) CARACTERISTICAS DEL ADULTO DEMANDANTE DE EDUCACION BASICA. 

Lamentablemente, y a pesar de gruesas indicaciones que se pueden
desprender de una vasta y variada bibliografía, no se cuenta, al me

nos en el caso de México, con una caracterización precisa del per- 

fil resultante de la demanda efectiva, adultos registrados y tratar

de inferir sobre las características del universo mayor. 

Los educandos registrados en el Sistema de Educación para Adul- 

tos son preponderantemente de sexo femenino ( 2/ 3 son mujeres), con

un alto porcentaje de mujeres en los niveles introductorios, que - 

disminuye en la medida en que aumenta el nivel educativo. En Prima

ria un 34% son hombres y un 66% son mujeres; en Secundaria la com- 

posición es de 40 y 60% respectivamente. ( DGAC- SEP. 1982). 

La estructura por edades presenta educandos menores de 30 años

con una edad promedio de 26 años en Primaria y 23 años en Secunda

ria, es decir, a mayor nivel educativo, menor edad. 

Necesidad de un conocimiento adecuado: a lo largo de la labor_ 

que han venido realizando los educadores de adultos, se han mane- 

jado una serie de concepciones sobre las características del adul

to demandante de educación básica. Estos conciben al individuo _ 

como un ser ahist6rico y fraccionado, es decir, se habla de sus — 

características psicológicas, biológicas o sociales, sin mencionar

la interrelaci6n de unas con otras. 

Estas características, tantas veces estudiadas y aceptadas, pro

vienen de investigaciones realizadas en países industrializados, de

donde resulta un perfil del adulto cuyas necesidades de subsisten- 

cia están generalmente satisfechas. 
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Al importar estas investigaciones y afilicarlas a nuestros

adultos marginados, sin tomar en cuenta el que todas esas ca

racterIsticas están, en última instancia, determinadas por el

contexto social, económico y político en el que el individuo

está inmerso, se " etiqueta" a los adultos que no han tenido - 

escolaridad como apáticos, sumisos, irracionales respecto al

gasto de sus recursos individualistas, conformistas e ignoran

tes. As£ el individuo aparece como el único culpable de su

condición de subdesarrollado y que para alcanzar el " desarro- 

llo" integral de su individualidad, tendrían que adoptar una_ 

serie de actitudes, valores y formas de vida ajenas a él, y a

su medio, o en su caso, que los especialistas, investigadores, 

o educadores tendrían que realizar proyectos geniales para lo

grar contrarrestar estas características y " desarrollarlos" 

de acuerd6 a esa concepción parcial de desarrollo. 

A continuación @e presenta la sugerencia de algunos indica

dores para conocer al adulto demandante de educación básica - 

en su medio: 

El medio: 

Servicios: 

a) de urbanización, 

b) de vivienda, 

c) de transporte, 

d) educativos y culturales: 

nivel económico

condiciones de salud

situación laboral. 

El grupo humano: 

hábitos alimenticios y de higiene

desarrollo de destrezas específicas

grado de participación política en la comunidad

manera de reaccionar y de expresarse, e

interpretación de la realidad y del mundo. 
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Con lo expuesto anteriormente, se observa que el educador

de adultos debe estar conciente de que las características - 

desfavorables del educando adulto, como timidez, apatía apa- 

rente, bloqueo en el aprendizaje, agresividad; son resultados

del medio marginado en el que se desenvuelve. 

Sin embargo, ese adulto, es un ser con un pasado que le ha

dado un cGmulo de exper-7encias vivenciales, enriqueciéndolo a

lo largo de la vida. 

El Asesor o Educador de adultos, tomará estas riquezas como

punto de partida en un proceso de aprendizaje. 

Nota: En el anexo ff 1, se presentan los indicadores prin- 

cipales en la Gula de Investigaci6n de Datos del -- 

Educando Adulto. página 216. 
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CAPITULO # 5

M E T 0 D 0 . 
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APITULO # 5 KET000. 

Introducci6n: 

En este trabajo se aborda el aspecto de la problemática en torno

la capacitaci5n docente de los asesores de un SAE. 

Se parte de situar aspectos tales como la divergencia existente

elativa a los cursos' de capacitaci6n, que en este momento son a.r.,li

ados por las diversas instituciones a cuyo cargo está el de atender

a demanda de educaci6n básica para adultos. 

La investigaci6n de campo se realiz6 en 2 sectores: Administr_,ci6n

ública Federal, y el Sector Privado y Social, pertenecientes al ifls

ituto Nacional de Educaci6n para Adultos ( INEAI. Para realizarla se

tilizaron 2 cuestionarios; 1 para asesores ( cuyo bojetívo es el de

valuar los conocimientos de asesor), y otro cuestionario para los

studiantes ( evaluaci6n de los cursos impartidos por el asesor ( ac- 

itud) . 

La muestra estuvo contituida por 50 cuestionarios, distribuidos

e la siguiente manera: 

Sector Privado y Social = 11 asesores y 14 estudiantes
Adm6n. Pública Federal = 12 asesores y 13 estudiantes

Los datos que se obtuvieron se manejaron en procentajes, frecuen

as, organizándose en cuadros y a los que se les aplic6 la prueba
tl. 

Con estos datos y la revisi6n bibliogr9fíca realizada, se - 

lev6 a cabo un análisis comparativo entre los datos obtenidos en

os 2 sectores, lo que permiti6 elaborar un modelo de instrucci6n

nivel de conocimientos m1nimos generales, señalándose que los -- 

ursos de capacitaci6n impartidos por cada Instituci6n serán inde- 

endientes al presentado aquS debido entre otras cosas a que este

s de conocimientos y deja el, aspecto de habilidades a los cursos

anejados por cada instituci6n atendiéndo en cada caso a sus pro
as necesidades. 

El instructivo propuesto fué aprobado por la Secci6n de Capaci- 

aci6n del INEA, y clifiere en contenido y presentaci6n de los cur - 

os manejados por el DIF, INEA, DGEA, CEMPAE y SEP. 

Para diseñar el modelo se consideraron: 

1. El modelo Cempae de Sistemas Abiertos de Enseñanza
2. Materiales de diversos autores, relativos a los SAE, así co- 

mo a los adultos en su papel de educandos. 
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Entre estos autores están los que a continuaci6n se indican: 
Isals Reyes - 1969

Padua y Torres- 1970

Verner coolie - 1971

Rodriguez Bou - 1952

Paul Bergevin - 1967

Leon Antoine - 1972

Thorndike - 1928

Articulo INEA - 1979

Articulo CEE - 1979

Revista Educaci6n 1977. 

La informaci6n obtenida del análisis de datos se confront6 con

el marco te6rico y el modelo planteado, 
llegando a la conclusi6n_ 

general de que pese a la gran importancia del Asesor en un Siste

ma Abierto de Enseñanza por un lado; y por otro, a la relativa re

ciente implementaci6n de dicho sistema, la preparaci6n del Asesor

antes de comenzar a trabajar con un grupo de adultos, no corres— 

ponde a las necesidades didácticas que el Sistema requiere. 

Esto al menos en lo que toca específicamente al INEA, como re- 

sultado del limitado tiempo con que cuenta el personal del Insti- 

tuto en la preparaci6n de los aspirantes a Asesores, por situacio

nes propias de ambos sectores: el de la Administraci6n Priblica Fe

deral, y el Sector Privado y Social. 

A continuaci6n se presenta en detalle, los pasos seguidos en

la realizaci6n del presente trabajo. 
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bjetivos de La presente investigaci6n: 

rÍmer objetivo: detectar sílzuaci6n actual, concerniente a los

Ustemas Abiertos lle Enseñanza en relaci6n a los Asesores, ast co

no a los estudiantca. 

equnáe y principal r)bjii,,--ivo, elaboraci6n de un instructivo que- - 

jontenga los tenan ppxtinente.,, para la capacítací6n inicial de L-,>1

ksesores, medíante la recopílación de diversos te -mas. 

En este punto, antes de describir la metodología utilizada en

iste trabajo, es conveniente señalar que se recurri6 al Institi,to

qacional de Educaci6n para Adultos ( INEA), como medio a través

el cual, se aplicasen todos y cada uno de los pasos incluidos en
la metodología por una parte, y por la otra, que el resultante del

trabajo ofreciera aportaciones a la ínstituci6n, en los aspectos: 

3e capacitaci6n y adiestramiento de los Asesores. 
El desarrollo de la metodolo-,Ila del presente - 

estudio se describir&, siguiendo los lineamien

tos que a continuaci6n se presentan: 

1 . Obj e tívo

2. obtenci6n de datos

3. Instrumentos

3 l Descripci6n del Instrumento No. 1. 

3. 2 Descripci6n del Instrumento No. 2. 

4. Sujetos de la muestra

4. 1 Procedimiento de aplicaci6n

4. 2 Calificaci6n y valoraci6n de los datos
S. Análisis de datos

6. Tablas de datos

7» Descripci6n del contenido del instructivo propuesto. 

DESARROLLO: 

1. Objetivo: Este fué denominado como: " La recopilaci6n de los

conocimientos y opiniones relativas a los SAE, de

los Asesores y estudiantes". 
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2.- Obtenci6n de datos: 

Para obtener la informaci6n necesaria, se pens6 en un - instru- 

mento que tuviera como características: 

a) de fácil aplicaci6n, 

b) lo más objetivo posible, y

c) factible de calificar. 

3.- 1 n s t r u m e n t o s : 

Se opt6 por seleccionar el cuestionario, debido a que está con

siderado como uno de los instrumentos más importantes de la in
vestigaci6n social, que tiene por objeto reunir datos entre di

versos grupos, permitiendo la recopilaci6n de datos objetívas> 

y el desarrollo de informaci6n de naturaleza cuantitativa y - 
cualitativa. ( Cienfuegos 1981) Se elaboraron dos cuestionarios

uno para el Asesor y otro para el Estudiante, bajo la supervi- 

si6n de la Secci6n de capacitaci6n de Asesores del INEA. 

3. 1 Descripción del Instrumento No. 1. ( ver anexo # 2). 

El primer instrumento es el de los cuestionarios del Asesor, el

que mide conocimientos y para el cual se seleccionarun 5 cate- 
gorías, cada una de las cuales consta de 8 preguntas: haciendo

un total de 40; 38 de opci6n múltiple y 2 ( 7y8) de selecci6n - 

correctas. 

La raz6n de que a cada una de las categorías fueran evaluadas

por 8 preguntas, se hizo con el f1n de facilitar después su ca

lificaci6n. Las categorías quedaron constituidas así: 

1. Marco general educativo: preguntas 1 a la 8

2. Sistema Nacional de Educaci6n para Adultos: 9- 16

3. Manejo de los textos: 17 - 24. 

4. Planeaci6n y evaluaci6n del proceso de enseñanza -aprendiza
je: 25 - 32, y

5. Funcionamiento de los SAE. 33 - 40. 

3. 2 Descripción del Instrumento No. 2. ( ver anexo # 3). 

El cuestionario para los estudiantes, el cual mide actitudes, 

consta de 12 categorías, para las que se desarrollaron 35 pre

guntas de opci6n múltiple, las cuales contemplan aspectos rela

cionados a la eficacia de la labor del asesor durante las se- 

siones de estudio. 

Las categorías quedaron constituidas de la siguiente manera: 

1. Características personales de los Asesores; y las nre-,--jurt- 

que obtenían esta informaci6n son 1, 2, 3 y 4. 2. Registro de - 

1-- -- — OW " . r- .. C
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Cabe señalar que en la elaboraci6n de este i_nstrumento no

se pudieron inclwir el, mismo n1imer,3 de pregun--as por cada

una de las categorías. Esto deh,-.do a la índole de las pre

guntas mismas, quedando de la e-igu--ente mw -,era.: 

categoría: 
Preguntas: 

1. Características personales de los

Asesores. 1, 2, 3 y 4. 

2. Registro de los estudíantes en un

Sistw,,,as Abierto de Enseñanza. 5 y 6

3. Explicaciones del Asesor aCEtrca del

funcionamiento de los estudiantes - 

en un SAE. 7 y 8

4. Distribuci6n de los libros de texto: 9, 10 y 1. 1

5. Investigaciones del grado o nivel

de conocimientos de los estudiantes: 12, 13 y 14

6. Técnicas de enseñanza utilizadas por

el asesor: 15, 16 y 17

7. Utilizaci6n de los recursos didácti- 

cos, 18, 19, 20, 21 y 22

8. Duraci6n de la Asesoría: 23 y 24

9. Supervisi6n y asesoramiento: 25 y 26. 

LO. Metodología de aprendizaje utilizada

por el asesor: 27, 28 y 29

11. Solicitud de la documentaci6n necesa- 

ria para inscribir al estudiante: 30, 31 y32. 

12. Evaluaci6n previa a la presentaci6n

de los exámenes: 33, 34 y 35. 

4. S u j e t o s d e 1 a rr. u e s t r a . 

Estuvo constituida por asesores y estudiantes inscritos en el

SAE, pertenecientes al INEA, instituci6n que maneja dos secto- 

res: 1. Sector Privado y Social ( instituciones, establecimien- 

tos y comercios de la iniciativa privada), y 2. Sector de la_ 

Administraci6n PGblica Federál IIS. E. P.) la aplicaci6n de los

cuestionarios se destinaron a los asesores así como también a

los estudiantes en ambos sectores. 

El total de la muestra quedo constituida de la siguiente mane

ra: - Sector Privado y Social: 

11 cuestionarios dirigidos a los Asesores. 

14 cuestionarios dirigidos a los estudiantes. 
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Sector Administraci6n Pdblica Federal: 

12 cuestionarios dirigidos a los Asesores

13 cuestionarios dirigidos a los Estudiantes. 

4. 1 Procedimiento de_AEL.1LcaRi6n. 

Una vez elaborados los cuectíonarios, se procedi6 a la

selecci6n de luz grupos dondese aplicarían las encues

tas. Los SQ - cuestionarios fueron aplicados al azar en_ 

los dos sectores, en un término de 9 semanas. 

4. 2 Calíficaci6n y valoraci6n de datos: 

Se asignaron valores para cada una de las opciones de - 

las preguntas, tanto para el cuestionario de Asesores - 

como para el de los alumnos. Dependiendo de lo correcto

o deseable de la respuesta, se asignaban valores de 0, 1

2 6 3 puntos segdn la opci6n señalada. 

Este procedimiento fuá seguido para las 40 preguntas de

opci6n múltiple del cuestionario de Asesores y para la_ 

totalidad de preguntas ( 35) de o. m. del cuestíonario de

de Alumnos. Las preguntas 7 y 8 del cuestionario de ase

sores se calificarón de acuerdo al número de aciertos. 

Los valores asignados a cada una de las opciones de los

reactivos de los dos instrumentos, se encuentran Indica

dos en las tablas 2a a 3e, asl como los puntajes totales

y por secciones. 

En la tabla nilmero 4 se indica lo siguiente: puntajes ob

tenidos por cada sujeto en la aplicaci6n de ambos cuestio

narios. En el ángulo superior inzquierdo se hallan indi

cados los datos tales como : sujeto, nombre del sector

al que perteneee, las calificaciones en forma individual, 

y.pDr Ultimo se indica el puntaje máximo que cada cuestio

nario tiene. 

S. Análisis de datos y resultados: 

Se realizaron dos tipos de análisis de datos; con estadís

tica descriptiva para presentar en detalle los resultados

de cada uno de los ítems y con estadística inferencial pa

ra detectar diferencias entre los grupos de sujetos de am

bos sectores, considerándo los cuestionarios globalmente. 
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Los datos correspondientes al análisis de estadística des- 
criptiva ( frecuencias y porcentajes) se presentarán de ma- 

nera gráfica para su mejor comprensi6n en forma de tablas, 

las cuales se describen a continuaci6n. 

6. Tablas de datos: 

En la tabla # 1 se presentan los puntajes obtenidos por los

estudiantes y los asesores. Las tablas 2a a la 2e así como – 

de la 3a a la 3e se indica: en la columna del extremo Jzquier

do el número de la categoría a que se refieren los datos, - en

la columna de pregunta se indica -el número de ésta; - en la co

lumna de opci6n, nos referimos a las alternativas de cada pre

gunta, y en la columna de valor de la opci6n; al valor repre- 

sentado con número, el cual corresponde al que cada opci6n -- 

tiene. En el rengl6n superior se señala el sector a que

pertenecen los datos, y en los renglones inferiores, al núme- 

j o de encuestados, así como la frecuencia obtenida, y el por- 

centaje correspondiente. Se hace la aclaraci6n de que única- 

mente las preguntas 7 y 8 del cuestionario del Asesor, son de

selecci6n correctas, y siguen el mismo procedimiento en cuan~ 

to a valoraci6n de las opciones. 

Por último al final del cuadro, se indica el puntaje total ob

tenido para la categoría en cuesti6n, quedando como se indica

a continuaci6n: 

Tabla # 1: Puntajes obtenidos: Estudíantes y Asesores. 

Cuestionario Asesores Cuestionario Estudiantes

Categoría: Puntaje: Categoría: Puntaje: 

1 22 1 10

5
21 4

19 IV 6

V 7
IV 18

VI 9

V 19 VII 13

VIII 5

Ix 6
Puntaje

X 6
Total= 99

XI 6

XII 9

Puntaje

Total= 36
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En la tabla # 4 se presentan los puntajes obtenidos de
cada uno de los sujetos encuestados, 

indicando: el nd- 

mero del sujeto, el sector de pertenencia, y al final

de la lista el puntaje me.,ximo, es C*ecir la puntuaci6n

más alta que es el valor del cuestionario en cuesti6n. 

Por último se presenta la tabla No. 5 que contiene: la

media, la desviaci6n estandar y error estandar con las
indicaciones del sector y al grupo ( asesor, estudiante) 

de que se trata. 

Con respecto al análisis estadístico inferencial, se - 

procedi6 a aplicar la prueba t para muestras indepen - 
dientes ( Levin 1980), con el objeto de determinar si - 

había diferencias significativas por sectores: 
El de - 

la Administraci6n Pública Federal y el Privado y Social
considerando las puntuaciones totales de los cuestiona

rios de Asesores y Estudiantes contenidos en la tabla - 
No. S. 

Se obtuvo una t= 0. 224 para cuestionarios de Asesores - 

y una t= 0. 6415 para el cuestionario de los estudiantes

no encontrándose diferencias significativas en ninguno

de ellos. ( ver tabla No. 4 y 5). 

lc 



TABLA No. ¡- A

ZABLA DE DATOS

ASESOR. 

Son respuestas de rolccci6n correctas. 

Puntaje total: 22. 

78- 

hECTOR PRIVADO SECTOR ADMINISTRACION

H r4 Y SOCIAL. PUBLICA FEDERAL. 

CK0u zm z0 x ENCUESTADOS. 11 ENCUESTADOS: 12
D H 0 H

r4 u 4 u

u ix13. 0. 0 Ch0 FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

a) 2 5 45. 4 4 33

b) 1 2 18. 1 3 25
c) 0 36. 3 5 41

a ) 1 3 27. 2 4 33

1 2 b) 2 8 72. 7 6 so

c 0 0 0 2 16

a 0 5 45. 4 2 16

1 3 b) 1 4 36. 3 5 41

c) 2 2 18. 1 5 41

a) 0 0 0 0 0

1 4 b) 1 1 9. 0 1 8

e ) 2 10 . . 90. 9 11 91

a ) 2 6 54. 5 6 so

1 b) 0 1 9. 0 2 16
5

C 1 4 36. 3 4 33

a 2 6 54. 5 6 50

1 6 b) 0 1 9. 0 2 16

c 1 4 36. 3 4 33

a A - 5 45. 4 7 58

b) T 6 54. 5 5 41

e T 2 72. 7 9 75

I * 7 d A 8 72. 7 9 75

e T 4 36. 3 3 25

f A 10 90. 9 12 100

g) A 11 100 10 83

a C 5 45. 4 7 58

I * 8 b) C 11 100 10 83

C ) C 9 81. 8 7 58

Son respuestas de rolccci6n correctas. 

Puntaje total: 22. 

78- 



TABLA No. ' 2_ B

ZMA DE DATOS. 

ASEFOR. 

79- 

Puntaje total: 2i

SECTOR PRIVADO SECTOR ADMINISTRACION

Y SOCIAL. PUBLICA. FEDEFIAL. 

Hp4 1 raín . 
0 z z0 zIz 0 ENCUESTADOS: 11 ENCUESTADOS: 12

H H

u N 0 lo FRECUENCIA % FRECUENCIA # 

a) 2 3 27. 2 4 33
11 9 b) 0 1 9. 0 2 16

c) 1 7 63. 6 6 50

a) 2 0 0 3 25
11 10 b) 1 3 27. 2 3 25

c ) 0 8 72. 7 6 50

a) 0 0 0 0 0

11 11 b) 1 0 0 0 0

c ) 2 11 100 12 100

a) 1 3 27. 2 4 33

11 12 b) 0 4 36. 3 5 41

c ) 3 2 18. 1 3 25

d) 2 2 18. 1 0 0

a) 4 36. 3 4 33

b) 2 1 9. 0 2 16
11 13

c) 0 1 9. 0 1 8

d) 3 5 45. 4 5 41

a ) 0 1 9. 0 3 25

11 14 b) 2 6 54. 5 5 41

c) 1 4 36. 3 4 58

a) 1 0 0 1 a

b) 0 1 9. 0 1 8

11 15 c 2 3 27. 2 1 8

d 3 3 27. 2 1 3

e) 4 4 36. 3 4 58

a) 0 3 27. 2 1 a

b) 1 0 0
11 16

c 2 1 9. 0 3 2 5

d 3 7 63. 6 8 66

Puntaje total: 2i
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Tabla No. 2- C

TABLA DE DATOS. 

ASESOR. 

Puntaje total: 19. 

SECTOR PRTVADO SECTOR ADMINISTRACION

Y SOCIAL. UBLICA FEDERAL. 

CY

0 z zc zM 0 ENCUESTADOS: 11 ENCUESTADOS: 12

0 H
E 42
9cU a. 0. 0 4 0 F ECUENCIA % FRECUENCIA % 

111 17 a) 2 7 63. 6 9 75

b) 1 3 27. 2 3 25

c 0 1 9. 0 0 0

a) 0 10 90. 9 0 0

111 18 b) 2 1 9. 0 8 66

c 0 0 4 33

a) 0 1 9. 0 1 8

111 19 b) 1 5 45. 4 3 25

c ) 2 5 45. 4 8 66

a) 2 9 81. 8 5 41

TTi 20 b) 1 0 0 5 41

c ) 0 2 18. 1 2 16

a) 0 1 9. 0 1 8

b) 3 5 45. 4 4 33

111 21
c) 2 2 18. 1 4 33

d 3 27. 2 3 25

a) 3 8 72. 7 7 58

b) 0 2 18. 1 0 0

111 22
1 0 0 0 0

ci) 2 1 9. 0 5 41

a) 2 9 91. 8 6 50

111 23 b) 1 1 9. 0 5 41

c) 0 1 9. 0 1 8

a) 2 3 27. 2 4 33

b) 0 1 9. 0 1 8

111 24
c) 1 5 45. 4 2 16

d) 3 2 18 1 5 41

Puntaje total: 19. 



TABLA No. 2- C) 

ZABLA DE DATOS

ASESOR. 

SECTOR PRIVADO SECTOR ADMINISTRACION
4

SOCIAL PUBLICA FEDERP-I. L. 

ENCUESTADOS: 11 ENCUESTADOS: 12

El í4 u 4 u

u N e 0 FPECUENrIA FRECUENCIA

a) 2 11 100 6 50

IV 25 b) 0 0 0 4 33

c) 1 0 0 2 16

a) 0 0 0 1 a

V 26 1 D ) 1 6 54. 5 4 33

c) 2 5 45. 4 7 53

a ) 1 0 0 5 41

V 27 b) c', 0 0 1 8

c ) 2 11 100 6 50

a) 2 5 45. 4 8 66

IV 28 b) 1 5 45. 4 3 25

c ) 0 1. 9 . C) 1 8

a) 1 3 27. 2 2 16

L) 2 3 27. 2 3 25

Iv 29
c) 3 5 45. 4 4 33

a) 0 1 9. 0 3 25

iv 30 b) 1 4 36. 3 4 33

c ) 2 6 54. 5 5 41

a ) el 1 9. 0 1 8

31 b 2 8 72. 7 5 41
j\7

c 1 2 18. 1 6 50

a 0 0 0 0

b! 2 2 18. 1 1 8

TY 32
c) 0 2 18. 1 1 8

d 7 63. 6 i0 83

Puntaje total 18- 



a 2 5 45. 4

TABLA No - 2- E
82- 

v 39 b 1 3 27. 2

TABLA DE DATOS

33

c 0 3 27. 2

A.SESOR. 

25

a 3 C, 54. 5

1SECTOR PRIVADO SECTOR ADMMJISTRACION

0 0

4
SOCIAL. PUBLICA FEDERAL. 

H

2 2

ru

4 33

cr

0r-" n

3

In : 

P- 0
r.NCUESTADOS: 11 ENCUESTADOS: 12

04 u H 0 H
E -e

99u
M
gil u, p; 0 4 uplo FRECUENCIA % FRECUENCIA S

a) 0 4 36. 3 4 33

v 33 b) 1 2 18. 1 3 25

e) 2 5 45. 4 5 41

a) 2 45. 4 6 50

v 34 b) 1 5 45. 4 5 4 1

c) 0 1 9. 0 1 a

a 1 9. 0 3 25

v 35 b) 0 3 27. 2 3 25

c ) 2 7 63. 6 6 50

a ) 1 2 18. 1 6 so

v 36 b) 2 6 54. 5 6 50

c 0 3 27. 2 0 0

a 3 4 36. 3 3 25

b) 2 3 27. 2 2 16

v 37 e) 1 1 9. 0 2 16

d) 4 3 27. 2 4 33

e ) 0 0 0 1 8

a ) 1 3 27. 2 5 41

v 38 b) 2 6 54. 5 7 se

c) 0 2 19. 1 0 f) 

a 2 5 45. 4 5 41

v 39 b 1 3 27. 2 4 33

c 0 3 27. 2 3 25

a 3 C, 54. 5 5 41

b) 0 0 0 2 16
v 40

c 2 2 18. 1 4 33

d 1 3 27. 2 1 8

Puntaje total: 19 . 

Puntaje total de las 5 cateq---irías Para los Ases -gres= 99



Puntaje total para las categorias: I, TT, III  19

TABLA No - 3 - A 83- 

TABLA DE DATOS

ES- UDIANM

SECTOR PRIVADO SECTOR ADMINISTRACION

Y SOCIAL. PUBLICA FEDERAL. 

H r. 

C) z z 71 ENCUESTADOS: 14 ENCUESTADOS: 1. 3

w ti) H 0 H
w u 4 u
cr

tu, 

la, 

c r-« N0 FRECUENCIA % FRECUENCIA

a) 2 14 ion 8 61. 53

1 b) 1 0 0 4 30. 7E

c) 0 0 0 1 M9

a) 2 9 64. 29 9 69. 23

2 b) 1 5 35. 71 4. 30. 76

c) 0 0 0 0 0

a) 3 10 71. 43 8 61. 53

b) 2 28. 57 4 30. 76

1 3
e) 1 0 0 1 7. 69

d) 0 0 0 0 0

a) 3 7 so 10 76. 92

b) 2 5 35. 71 3 23. 08

1 4
c ) 1 2 14. 28 0 0

d) 0 0 0 0 0

a) 2 8 57. 14 9 69. 23

11 5 b) 1 4 28. 57 4 30. 76

c 0 2 14. 28 0 0

a) 3 8 57. 14 5 38. 46

11 6 b) 2 5 35. 71 8 61. 53

c) 1 1 7. 14 0 0

d) 0 0 0 0 0

a) 2 12 85. 70 10 76. 92

11 7 b) 1 2 14. 21 3 23. 08

c) 0 0 0 0 0

a) 2 14 leo 9 60. 23

9 b) 0 0 0 0

4

0

30. 76
c) 1 0 0

Puntaje total para las categorias: I, TT, III  19



TABLA DE DATOS
ESTUDIANTE. 

TABLA No. 3 - B -
84- 

SECTOR ADMINISTRACION

PUBLICA FEDERAL. 

ENCUESTADOS: 13

FRECUENCIA % 

a) 

SECTOP PRIVADO

10 71. 43 7

Y SOCIAL
H ec

9 b) 1

1% 

28. 57 6 46. 15

0 z

c 0

0 m C) 

0

ENCUESTADOS: 14
W 0
E 

H

u 04 L; 

2 10

IL 04

76. 92

r 0 0 FRECUENCTA %. 

TABLA No. 3 - B -
84- 

SECTOR ADMINISTRACION

PUBLICA FEDERAL. 

ENCUESTADOS: 13

FRECUENCIA % 

a) 2 10 71. 43 7 53. 84

iv 9 b) 1 4 28. 57 6 46. 15

c 0 0 0 0 0

a) 2 10 71. 43 10 76. 92

iv 10 b) 1 4 23. 57 3 23. 08

c 0 0 0 0 0

a ) 2 14 100 10 76. 92

iv 11 b) 1 0 0 3 23. 08

c) 0 0 0 0

a) 3 8 57. 14 5 38. 46

b) 2 2 14. 28 3 23. 0E
v 12

c ) 1 4 28. 57 3 23. 08

d) 0 0 0 2 15. 38

a) 2 11 78. 57 10 76. 92

v 13 b) 1 3 21. 43 3 23. 03

c) 0 0 0 0

a) 2 10 71. 43 2 15.. 38

v 14 b) 0 0 0 0 0

c 4 28. 57 11 84. 61

al 2 11 78. 57 10 76. q2

vi 15 c,) 1. 3 21. 43 3 23. 08

c) 0 0 0 0 0

a) 3 11 78. 57 13 100

b) 2 3 21. 43 0 0
vi 16

c) 1 0 0 0 0

d) 0 0 0 el c, 

a.) 0 0 ca 0 0

b) 4 10 71. 43 5 38. 4r. 

Vi 17 c) 3 2 14. 28 4 30. 76

d) 2 1 7. 14 4 30. 76

e) 1 1 7. 14 0 0

untaje total para las categoi<las: IV, V, Vi = 22



TABLA No. 3- C

TABLA DE DATOS

ESTUDIANTE. 

85- 

SECTOR PRIVADO SECTCR ADMINISTRACION

Y SOCIAL. PUBLICA FEDERAL. 

HX 4E- 
8 1) E 11: - 1 ENCUESTADOS: 14 ENCUESTADOS: 13
w 0 H 0 H

u p, 0 C. FRECUENCIA FRECUENCIA

a) 3 11 78. 57 7 53. 194

b) 2 2 14. 28 6 46. 15
vil lo

c ) 1 1 7. 14 0 0

d) 0 0 0 0 0

a) 3 12 85. 7 8 61. 53

b) 2 2 14. 28 4 30. 76
VII 19

c) 1 0 0 1 7. 69

d) 0 0 0 0 0

a) 3 11 78. 57 3 23. 08

b) 1 0 0 3 23. 08
VII 20

c) 2 3 21. 43 7 53. 84

d) 0 0 0 0

a) 3 14 100 7 53. 84

b) 2 0 c, 3 23. 08
VII 21

c) 1 0 0 3 23. 08

d) 0 0 0 0 0

a) 1 14 100 13 100
VII 22

b) 0 0 0 0 0

a) 3 12 85. 7 5 38. 46

b) 1 0 0 3 23. 08
VIII 23

c) 2 2 14. 28 5 38. 46

d) 0 0 0 0 0

a) 2 10 71. 43 10 76. 92

VIII 24 H) 0 0 0 0 0

c 4 28. 57 3 23. 08

Puntaje total para las catec-,orlas: VII y VIII  19



TABLA NO - 3.- D

TABLA, DE DPTOS

ESTUDIANTE. 

Puntaje total para las categortas; ix y X = 12

SECTOR PRIVADO SECTOR APMIMISTRACION

Y SOCIAL. PUBLICA FED.iMA.L. 
H P4
cd 1
0Q) zD 7- 0 ENCUESTADOS: 14 ENCUESTADOS: 13
C4 c,9 H 0 H
H w u 4 u

a: p p 0 r, p, 0 FRECUENCIA. FRECUENCIA

a) 2 9 64. 29 9 69. 23

IX 25 b) 1 5 35. 71 4 30 i 7 6

c 0 0 0

a) 4 22 85. 7 9 69. 23

b) 3 2 14. 28 3 23. 08

x 26 c) 2 0 0 1 7. 69

d) 1 0 0 0 0

e) 0 0 0 0

a 2 11 78. 57 8 61. 53

xi 27 b) 0 1 7. 14 2 15. 38

c 2 14. 28 3 23. 08

a 2 12 85. 7 9 69.. 23

x 28 b) 1 1 114. 28 4 30- 76

c) 0 0 0 0 0

a) 2 14 100 13 100

x 29 b) 1 0 0 0 0

c) 0 0 0 0 0

Puntaje total para las categortas; ix y X = 12



TABLA ' 40. 3 -. E - 87- 

TABLA DE DATO!! 

ESTUDIANTE. 

SECTOR PRIV DO SECTOR ADMINISTRACION
4

Y SOCIAL. ' PUBLICA FEDERAL. 

Izo # ENCUESTADOS: 14 # ENCUESTADOS: 13
0

u
4 1 p p, 

u N 0 C rRECUENCIA % FRECUENCIA % 

a) 2 7 50 4 30. 76

XI 30 b) 1 5 35. 71 6 46. 15

e) 0 2 14. 28 3 23. 08

a) 2 12 85. 7 i0 76. 92

xi 31 b) 1 2 14. 28 3 23. 08

c) 0 0 0 0 0

a) 2 12 85. 7 10 76. 92

XI 32 b) 0 0 0 0 0

c) 1 2 14. 28 3 23. 08

a) 5 8 57. 14 9 69. 23

b) 4 3 21. 43 1 7. 69

c) 3 3 21. 43 3 23. 08

xii 33
d) 2 0 0 0 0

e) 1 0 0 0 0

f) 0 0 0 0 0

a) 2 12 85. 7 13 100

xii 34 b) 0 0 0 0 0

c) 1 2 14. 29 0 0

a) 2 8 57. 14 13 100

xii 35 b) 1 6 42. 86 0 0

c) 0 0 0 0 0

Puntaje total para las categorías XI y XII  15

Puntaje global para el total de las categorías= .96
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TABLA NO - 4 - 

PUNTAJ ÈS OBTFNIDOS DE CADA SUJETO

EN LA APLICACION DEL CUESTIONARIO
DEL ASESOR. 

Sujeto Sector privado y social. Sector Administracion Pdblica
Federal. 

PUNTAJES OBTENIDOE DE CADA SUJETO
EN LA API. TCACION DEL CUESTIONARIO

DEL ESTUDIANTE. 

Sector Privac3n y ; ncíal Sector Administraci6n Páblica
vederal. 

Suietn

Puntaje: 

1.- 64

si 49

2.- 58 53

3.- 55 70

4.- 57 59

5.- 60 68

6.- 68 70

7.- 76
66

8.- 77 69

9.- 80
71

lo.- 79 75

il.- 77
76

l12. - Puntaje máximo: 99 67

PUNTAJES OBTENIDOE DE CADA SUJETO
EN LA API. TCACION DEL CUESTIONARIO

DEL ESTUDIANTE. 

Sector Privac3n y ; ncíal Sector Administraci6n Páblica
vederal. 

Suietn Puntaje: 

1.- 64

2.- 72

3.- 71

4.- 76

5.- 79

6.- 78

7.- 72

P. - 81

9.- 77

10. 80

11.- 83

12.- 82

13.- 83

14.- 72, 
Puntaie mAxil,"O: - 6' 

69

67

70

73

65

73

67

74

74

79

74

76

C, S
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TABLA # 5

PRUEBA t: DATOS OBTENIDOS, EN SU APLICACION. 

Sector Administracift Pidblica Federal. 

Aserpores: 

Zx = 793

Y = 66 . 08

S = 7. 95

4—x= 2. 40

Estudiantes. 

5x = 9 2 6

Y = 71. 23

S = 4. 22

x  1. 21

Sector Pr.1- vadc y Social: 

Asesores Estudiantes. 

x 7 3 8 x = 10 7 0

5E 67 Y = 76. 42

S 10. 55 S - 28. 81

x = 3, 33 I—X = 8
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6. Descripción del contenido del Instructivo propuesto: 

El instructivo propuesto, consta de los siguientes módulos: 

1. Los SAE, sus características, y funcionamiento, cuyo con

tenido fué obtenido de las siguientes fuentes: 

a) Curso de adiestramiento del INEA- 1979. 

b) Un Sistema de Enseñanza Abierta en México -1976

2. Conocimiento del educando adulto: 

a) Filosofía para la educación del adulto. 

Paul Bergevin- 1967

b) Psicopedagogia de los adultos

Leon Antoine - 1973

c) Educación de Adultos

Rodriguez Bou I. - 1952

d) Educación de Adultos

Coolie Verner - 1971

3. El Asesor: 

Fuentes - 

a) Educaci6n Abierta

Morales Beristain- 1976

b) Articulo sin t1tulo INEA- 1979

4. Círculos de Estudio: 

Fuentes: 

a) Documento mimeografiado sin título DIF -1980

5. Propuesta de una Metodología para la educaci6n de adultos: 

fuentes: 

a) libro: La investigación participativa en la educación de

adultos, estudio metodológico. 

Shutter Anton- Patzcuaro, Mich. - 1978

6. Recomendaciones para el Asesor: 

Fuentes: 

a) Artículo mineografiado sin título de la DGEA- 1978. 



7. El estudio. 

Fuentes: 

a) curso de adiestramiento del INEA. - 1979. 

8. Técnicas de integraci6n grupal. 

fuentes: 

a) Curso de capacitaci6n del INEA. 1979

b) Curso de capacitaci6n de la Direcci6n General de Educaci6n para

adultos. 1976. 

9. Técnicas de enseñanza. 

Fuentes: 

a) Tesis Unam: Alcaraz Cienfuegos. 1981. 

b) Curso de adiestramiento del INEA. 1979

c) curso de adiestramiento de la DGEA. 1976

d) curso de adiestramiento del DIF. 1978

Resumiendo: el instructivo consta de 9 temas, cada uno de los cua

les contiene lo siguiente: 

la. hoja: tItulo del tema, introducci6n, descripci6n del objetivo

general, contenido del tema, y objetivos esnecíficos. 

En las siguientes páginal se presenta una breve introducei6n y el
desarrollo del tema. 

Al final se presenta un cuestionario evaluativo, con el fín de que

el asesor evalúe su grado de conocimientos, y por último se presenta - 

una forma de autoevaluaci6n. 

Cabe señalar que la elecci6n de los temas del instructivo propues- 

to estuvo supervisado por la Secci6n de capacitaci6n del INEA, no obs- 

tante este trabajo no pretende ser una respuesta definitiva a las ne- 

sidades de capacitar a los asesores de adultos en un SAE, ni convertir

se en una obra única a nivel técnico, en la que se establezcan normas

definitivas. En realidad -el prop6sito de la, recopilaci6n de. este tra

bajo es únicamente el de indicar sugerencias provisionales de una ta- 

rea crue estimule la creaci6n de otras mejores, aue contribuyan efecti

vamente en el contexto de la educaci6n de adultos. 



9

CAPITULO # 6: CONCLUSIONES

a) Conclusiones acerca de la aplicaci6n

de los cuestionarios. 

b) Conclusiones generales

c) Discusi6n. 

d) Bibliografía. 
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INTRODUCCION: 

Si consideramos que el planteamiento de un tema

debe estar basado en el conocimiento de la realidad

y que se requiere conocer por un lado los problemas

que enfrenta, en este caso la tarea educativa, así

como conocer sus bases, causas y orígenes. Y por - 

otra parte sus aspectos críticos, con la finalidad

de brindar al tema un enfoque en el que se cuestio- 

ne y plantee a su vez los aspectos que posibiliten

soluciones u orientaciones. 

Tal es el motivo por el que el presente capítulo

denominado conclusiones, presentamos en primer lu- 

gar , las conclusiones o resultados derivados de la

aplicaci6n de los cuestionarios, seguidamente se ex

ponen las conclusiones generales, donde se plantean

a groso modo los aspectos y situaciones por las que

atravíeza los SAE, luego se presenta una breve dis- 

cusi6n, la cual tiene la finalidad de hacer un breve

repaso de los tenias incluidos en cada uno de los ca

pitulos presentados. 
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CAPITULO # 6: CONCLUSIONES: 

Sn de- los cuestionarius- 
a) Ccr-clusionis_ac(-,.rca_ dc_ 1.- t_ ai2-"ticaci

ina vez realizado el presente estudio, 
se puede observar a

partir de los datos previament- pr(.sentados, que no hay di

ferencías en el nivel de conocirientos generales entre los
Asesores del Sector de la Administraci6n PGblica Federal, y

el Privadn y Social. Asimismo tampoco se encuentran di

ferencias entre las (:)piniones de los estudiantes de ambos

sectores. 

Considerándo las diferentes categorías del cuestionario pa

ra los Asesores, pueden darse las siguientes caracter1sti- 

cas y conclusiones Gobre los datos obtenidos en el mismo - 
Para empezar se indica que el cuestionario estuvo encami

nado a evaluar los resultados de las actividades docentes_ 
de los A-sesores, determinándose los criterios de utilidad_ 

que -indicarían en qué consiste la buena enseñanza y funcio
namiento del Asesor de Educandos adultos en

1

un Sistema de

enseñanza Abierto. 

En este punto cabe señalar que se tom6 de . base el cuesti0na
rio para la evaluaci6n de los cursos de Heredia. Ancona 1976
mismo al que se le aplicaron las adecuaciones pertinentes - 

por tratarse de un Sistema Abierto de Enseñanza con adultos

a nivel medio básico, a diferencia del cuestionario en men- 

ci6n que trata de una forma de evaluaci6n de cursos en un~ 

sistema tradicional. 

Asimismo se tomaron en consideraci6n las observaciones y

sugerp-ncias ofrecidas por la Secci6n de Capacitaci6n del Ins
tituto Nacional. de Educaci6n para Adultos. ( INEA). 

Por ello el cuestionario de Asesores aplicado en esta inves

tigaci6n, tiene el prop6sito de mejorar el nivel académico_ 

de los cursos a través del acopio de datos importantes que._ 

puedan dar la pauta, y ayudar, como en este caso a la selec

ci6n de los terias incluidos en el instructivo propuesto, mo

tivo del presente trabajo. En cuanto a los cuestionarios - 

para los Estudiantes éstos ofrecieron datos importantes, en

al desen,,D a!- Lo de los Asesores en su labor educativa

con los educandos adultos. 



1,) Cor.clusjones_(7enyorales: 

Como resultado de la revisi6n bibliogrlIfica, se presentan

a continuaci6n algunos planteamientos relativos a las situa- 

ciones por las que atraviezan los SAE a través de su iinplemen
taci6n, los cuales representaron la justificací6n para la rea

lizaci6n del presente trabajo. 

Se detectaron los siguientes problemas: 

1. En cuanto a métodos y utilizaci6n de los recursos di- 
dacticos, dirigidos a auxiliar la labor del Asesor, se

encuentra lo siguiente: 

deficiencias metodol6gícas y de comunicaci6n

apego a las formas tradicionales de enseñanza

incomprensi6n del nuevo enfoque educativo

desconocimiento de la realidad del educando

adulto,_ y

la ignorancia de las caracter sticas propias

del aprendizaje de los estudiantes adultos. 

Cempae Tema 6 1979). 

2. Asimismo, se plantea ( Cempae- 1976) que los Ases0reS, por

una parte escasean, y por otra que no están lo suficien
temente capacitados. De ahí que su capacitaci6n sea uno

de los aspectos prioritarios en el área de educaci6n ex

traescolar, considercEndose necesaÉio que un curso de ca

pacitaci6n para Asesores incluya te -mas referentes a: 

Las características y funcionamiento de los SAE. 

Perfil del sujeto educando. 

Principios del proceso de aprendizaje

Diétodo, procedimientos 1— nateriales que integran

el sistema, y

Técnicas para la conducci6n de grupos. 

3. Se plantea también que para la buena marcha de la capa- 

citaci6n del Asesor, es necesario lo siguiente: 



i. Que el asesor esté ubicado: 

a) Dentro de la problemática personal del

educando, en cada uno de los niveles - 

educativos. 

b) Dentro de la importancia que tienen los
programas de cada área de estudio. 

II. Que esté instrumentado: 

a) Con diversas técnicas que le ayuden a - 

realizar con eficacia su trabajo. 

b) Con el material pertinente

III. Que esté motivado. 

a) Mediante el desarrollo del espíritu crí

tico, fomentando la responsabilidad en

su propia capacitación, y

b) A travéz de la capacitación directa. 

Con lo que se considera que un curso de capacitación para los
Asesores de adultos dentro de un SAE a nivel bá¿ico, esté basado

en los siguientes criterios: 

utilizar las mismas técnicas que los Asesores pondrán en prác

tica con sus estudiantes, procurando la participación de todos

aprovechar el contacto directo con los asesores, como medio ¡ m

portante para la retroalimentación y reajuste del material di- 
dáctico. 

motivarlos constantemente, sobre todo teniendo en cuenta que - 

los candidatos a asesores, tienen serias dudas, generadas por

el desconocimiento del sistema abierto. ( Cempae- 1979) 

Por último se indica que ya sea que el educando decida organi- 

zar su aprendizaje en forma individual, o que asista a un círculo - 

de estudio, su avance, será siempre según su capacidad y disponibi

lidad de tiempo. 

Sin embargo, cualquiera que sea su opción, requiere necesaria - 

mente de un Asesor que lo guíe y promueva su interés por el apren- 

dizaje, al menos en sus inicios, 



Del presente estudio concluimos en forma general, en base a

los resultados obtenidos, tocante al papel del Asesor en la

labor educativa del educando adulto, que los alumnos se en* 

cuentran satisfechos con las asesorías que les son impartí - 

das, aunque demandan que' el asesor incremente el tiempo de

estas. 

Básicamante podemos considerar los siguientes problemas como

aspectos encabezadores de los hallados en los SAE por parte

de los Auesores: 

La función del Asesor no siempre responde a las

situaciones de demanda realez a la poblaci6n a

la que se dirige. 

uxísten fallas en cuanto a la metodlogla utíli- 

zada con el adulto. 

OPor parte de los educandos adultosx

Les cuente trabajo mantener largos p¿-ríodo.a de

concentración, por falta de costwrbre, y porque

a Y-senudo estudian luego de sus jornadas labora- 

les y de trabajo, y

Porque el autodidactimao no es adquirido fácil - 

ente, ya que rompe con actitudes y hábitos tra

ícionales de estudio, exigiendo un gran esfuer

zo y responsabílidad personal 

Ahora bien, pareciera ser que en el caso específico del INEA, 

si lixtema de adíestramIento y cap^eltaci6n es incompletOr no por

falta de los recurso% didácticos y el material adecuado para la - 
acit^cíón, síllo por las dive-rsao restricciones que son impt

tas por ! as I-japresaa pertenecientea al Sector Privado y Social. 

Por los resultadow obtenidos podría plantearse que el aprendí - 

o efectda per ol5,servaci6n, en,, ayti y ezro,, sín seguir un 6r

den 1691co- didáctíco, 1.11 de maduraci6n, para dominar - 

una operación . iupectfica anteg de pafixr a Otra- w que impide que

se proplaíc, una : omunic, Icídn ínbtrulrtiva que ' 91, pel

sonal dedIdado t cgp,,Citrr a los aspíranteL a
aa detie

ne a explicax, demostrar y evaluar e) apr~ aje, por las limita- 

cíontve d^ tiempo, < 1ue a ell -03 Is0 son 1OPu0s`-as Por

loarl»"
7* , 0* los

empronaríco del Sector Prívacil. y
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Como puede advertirse, asesorar a estudiantes en un Sis- 

tema Abierto para que aprendar y lleguen a ser autodidac

tas, implica un serio compromiso para el Asesor. 

Este tiene que reflexionar acerca de sus propios hábitos

y procedimientos de estudio, colocarse en la situaci6n - 

del estudiante que sin experiencia se enfrenta a los li- 
bros, y empeñarse en ser al mismo un verdadera autodidac
ta. 

Igualmente tiene que reflexionar si conoce al9dn detalle

de los libros de texto y su contenido, lo suficiente como

para saber inspirar confianza en el adulto demandante de
educaci6n. 

Y es que en un Sistema Abierto, lograr que los individuos

aIquieran hábitos de estudio y de investigaci6n que los - 
conduzcan hacia el autodidactismo, no siempre resulta fá- 

cil, pues esto implica una nueva visi6n que requiere el

abandono de viejos hábitos de estudio, los cuales la mayjj

ría de las veces se encuentran muy arraigados. 

El Asesor por ser quien ejerce las funciones de orientador

gula y apoyo en la conducci6n del aprendizaje, 
representa

el intermediario entre la estructura organizativa del sis- 

tema de educaci6n abierta, y los estudiantes para los que

fué creado. As£ aunque este sistema, como lo expresa la - 

Ley Nacional de Educaéi6n para Adultos, debe fomentar el- 

autodidactismo, requiere antes que nada de brindar capaci- 

taci6n a los Asesores. Dado que la ¿Lesersi0n de los estu - 

diantes dentre de este sistema se debe a dos razones princi

pales: 1) Por una parte no son autodidactas natos y esperan

por inercia, un sistema de educaci6n tradicional. 2) Por - 

otra parte los asesores escasean o bien no están lo suficien

temente preparados. 

De ahí que su capacitaci5n sea un aspecto de -mucha importan- 

cia, ya que el proceso educativo es dinámico, y hay ei, suma, 

un c.:),,,,il-,,romiso estrecho, profundo, r--cíprcco, entre el proceso

eclucativo y la comunidad. 



99 - 

Del presente estudio concluimos en forma general, en base a

los resiil-:ados obtenidos, tocante al papel del Asesor en la

labor educativa del educando adulto, que los alumnos se en- 

cuentran satisfechos con las asesorías <T.je les son imparti- 

das, aunque demandan que el asesor incremente el. tiempo de

estas. 

Básica1Tiwte podemos considerar los siguientes problemas conto

aspectos encabezadores de los hallados en los SAR por parte

de los Asesores: 

La funciIn del Asesor no siempre responJe a las

situaciones de demanda reales- a la poblací6n a

la que se dirige. 

L:xJsi-en fallas en cuanto a la metodlogía utili- 

zada con el adulto. 

Por parte de los educandos adultos: 

Les cuesta trabajo mantener largos períodos de

concentración, por falta de costumbre, y porque

a menudo estudian luego de sus jornadas labora- 

les y de trabajo, y

Porque el autodidactismo no es adquirido fácil- 

mente, ya que rompe con actitudes y hábitos tra

dicionales de estudio, exigiend,D un grar! esfuer

zo y responsabilidad personal. 

Ahora bien, pareciera ser que en el caso específico del INEA, 

el sistema de adiestramiento y capacitación es incompleto, no por

falta de los recursos didácticos y el material adecuado para la - 
capacitación, sino por las diversas restricciones que son impues- 

tas por las Empresas pertenecientes al Sector Privado y Social. 

Por los resultados obtenidos podría plantearse que el aprendi- 

zaje se efect1a por observación, ensayo y error, sin seguir un 6r

den 16gico- didáctico, ni ejercicios de maduraci6n, para dominar - 

una operación específica antes de pasar a otra. Lo que impide que

se propicie una comunicación instructiva eficaz, puesto que el per

sonal dedicado a capacit,:;r a los aspirantes a Asesores, no se detie

ne a explicar, demostrar y evaluar el aprendizaje, por las limita- 

cicnes de tiempo, que a ellos les son impuestas por parte de los

empresarios del Sector Privado y Social. 
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Situaci6n que provoca la revisi6n rápida de los puntos, que

a juicio del personal capacitador del INEA, resulten de mayor

importancia, para que sean manejados por los futuros asesores, 

asesores que quedan en estas condiciond 4 en calidad de ayudan

tes. Y que con el tiempo ir'-, muy probablemente, ajustando a

su particular punto de vista, las situaciones que se le vayan

presentando durante el curso. 

c). discusi6n: 

La educaci6n a través de los tiempos ha sido atendida me - 

diante diversos m6todos y enfoques, algunos con fines catequi

zantes, religiosos, y otros de capacitaci6n agrícola, artesa- 

nal, etc., lo cierto es que adn en la actualidad existen gran

des dificultades para atender a una poblaci6n que resulta su- 

mamente dispersa, con lo que se impone la necesidad de elegir

como prioridades aquellas t1cnícas educativas que beneficien — 

direc.tamente a un mayor número de marginados de la educaci6n, 

esto mediante la constante investigaci6n que mantenga eficaz- 

mente actualizas dichas t&cnicas educativas utilizadas, en este

cáso en los SAE. 

En cuanto al Plan Nacional de Educaci6n y los elementos que

lo integran, tales como; los asesores o educadores de adultos, 

1los libros de texto entre otros, se observa en primer término

que la desersi6n y baja escolaridad de los usuarios dentro de
los SAE se debe básicamente a dos razones. Por una parte no

son autodidactas natos, por lo que requieren de ayuda y orien

taci6n durante sus sesiones de estudio iniciales, acciones ta

les que son brindadas por los Asesores, haciendo esto que se

requiera de unai laena capacitaci6n con conocimientos específi

cos sobre las bases y características en las que se sustenta_ 

los SAE; andragogla; dinámica de grupos; contenidos programá- 

ticos y técnicas de evaluaci6n educativa. ( Cempae # 3 1979). 

Asimismo es importante acentuar que los contenidos de los

libros estén acordes con el tipo de la poblaci6n a la que el

educando pertenezca. 
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Otra situacidn que cabe mencionar, e Eque en un Sistema _ 

Abierto, su importancia radica en que implica autoestudio, _ 

y se ha encontrado que se hace poca referencia en los libros
de texto, a los métodos de estudio, lo que aunado a la falta

de conocimientos acerca de las características del sistema,_ 

por parte de los educandos, propician que éstos soliciten _ 

frecuentemente clases de tipo tradicional en lugar de las _ 

asesorías planeadas. 

En la implantaci6n de este sistema, se observa la improvi

zaci6n en la carencia de elementos humanos y materiales espe

cializados para su estructuraci6n. ( Lamia -1981) 

Esta improvizaci6n puede ser la causa de la desersi6n

que se está observando en el lapso de tiempo en que se ha ex_ 

perimentado. Y aunque en la actualidad no se cuenta con los

elementos objetivos que indiquen concretamente los índices - 

reales de desersi6n, son fácilmente presumibles tanto por la

cantidad de educandos que dejaron sus asesorías, como por el

poco nUmero de inscripciones registradas para los exámenes. 
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CAPITULO: 7

PROPUESTA DE UN INSTRUCTIVO

PARA ASESORES DE ADULTOS# EN

UN SISTEMA ABIERTO DE ENSE

ÑANZA A NIVEL BASICO- 



INSTRITCTIVO PARA ASESORW5 VE EDUCANWS ADWXCIS EN UN WSTSKTw

ABIERTO DE ENSEÑANZA' 

CONTENIDO - 

MODULO # 1: LOS SISTRIMAS ABIERTOS DE

Introduccíón. 

a) Características y funcionamiento de los SAB. 

MODULO t 2- CONOCIMIENTO DEL EDUCUIDO ADUL19. 

a) In-t,.-oducci6n

b) Psicologla del adulto

e) Intereses de los ;,-dultos- 

d) Algunas observaciones, de interes

para el Asesor de adultos. 

MODULO 1 3: EL ASESOR - 

a) Qu4 es el Asesor - 

h) Descripeí6n del Aseso£ en los aspectos. pera0nal, 

profesional. y pedagógico. 

e) Funciones: 1. El Asesor y el Estudiante
2. El. Asesor y el material didáctico
3. El Asesor y el grupo
4. El Asesor y el aspecto administrativo

S. Problemas, y

6. Evaluac,-i6i-i. 

MODULO # 4: CIRCULOS DE ES= 10: 

a) Funcionamiento de los CIrculcs de Estudio; 

formaci6n, 

integrací6n y
consolidación. 

MODULO # S. PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA PAR31. LA EDUCACION DE LOS
ESTUDIANTES ADULTOS. 

a) Introducci6n

b) í.,íetodologia

c) pasos metodoldgicos

d) tres formas de investigaci6n. 
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MODULO # 6: RECOMENDACIONES PAP.A EL ASESOR: 

a) ventajas del registro de los estudiantes

b) sugerencias para la utilizaci6n de algunos

auxiliares didácticos. 

c) c6mo usar el diccionario

d) c6mo encontrar las ideas centrales

e) c6mo estudiar

f) c6mo tomar apuntes

g) c6mo ampliar el vocabulario

h) c6mo elaborar resúmenes. 

MODULO # 7: EL ESTUDIO

MODULO # 8: TECNICAS DE INTEGRACION GRUPAL

a) Técnicas para la sensibilizaci6n e integraci6n: 

1. El saludo

2. Presentaci6n general individual

3. Presentaci6n en parejas o tríos

4. Manejo de expectativas

S. El rumor

b) Técnicas para el fomento de la participaci6n

e identificaci6n: 

1. Ejercicios de papeles - 

2. Caballos

3. Destrucci6n y Construcci6n del mundo- 

140DULO # 9: TECNICAS DE ENSEÑANZA: 

a) Técnicas para el aprendizaje y resoluci6n de

problemas: 

1. Diálogo simultáneo o Cuchicheo

2. Corrillos

3. Debate o discusi6n

4. Entrevista

b) Técnicas de Pequeños Grupos: 

1. Mesa redonda

2. Comisi6n de investigaci6n

3. Lluvia de ideas

4. Role Playing

c) Técnicas Individuales: 

1. Soluci6n de problemas

2. Estudio supervisado, y tarea dirigida. 
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ODULO 1: LOS SISTEMAS ABIERTOS DE ENSEÑANZA. 

aparaci6n inicial: El objetivo del capítulo, es proporcionar

los Asesores de adultos, los conocimientos te6ricoq, acerca_ 

lo cue son los Sistemas Abiertos de Enseñanza para adultos. 
Se pretende introducir al educador o Asesor de adultos, me - 

ante un panorama general de la descripci6n de las caracter1s
as y funciones de los Sistemas Abiertos. 

JETIVOS

Lograr aue el Asesor adruiera los conocimientos y nociones

ninas necesarias acerca de los Sistemas Abiertos de Enseñan
para adultos y su funcionamiento . 

NTENIDO: 

PIODULO I: LOS SISTEMAS ABIERTOS DE ENSEÑANZA. 

Introducci6n. 

a) Características v funcionamiento

de los sistemas Abiertos de Ense

fianza.. 

IJETIVOS ESPECIFICOS: El Asesor: 

1. 1 Describirá brevemente las características de

los Sister.as Abiertos. 

1. 2 Sefiz- lará algun aspecto del funcionaniento de
dicho sistema. 



Introducci6n: 

El presente tema tiene la finalidad de brindar al asesor— 

una visi6n general de las características de los Sistemas Abier
tos en la enseñanza de los adultos, por considerarse que toda

informaci6n 1, orientaci6n son importantes para su tarea en la
cenducci6n del adulto en su aprendizaje. 

1: CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SAE. 

Los SAE de reciente implementaci6n en M6xico, son creados p! 

ra responder a la demanda de educaci6n general básica, entre la

poblaci6n adultos. Tiene sus orígenes en las investigaciones - 

realizadas por Cempae ( Centro para el estudio de Medios y Proce

dimientos avanzados en Educaci6n), a partir del año de 1971, y_ 

en las experiencias adquiridas en el Sistema Nacional de Educa- 
ci6n par& Adultos ( SNEA), surgido en 1976 con base en la Ley Na

cional de Educaci6n para Adultos. ( INEA- 1979) 

El SAE se inscribe en la modalidad extraescolar; está forma- 

do por un conjunto de acciones que tienen como bases: el autodi

dactismo y la solidaridad social; constituye una alternativa p!! 

ra adquirir la educaci6n general básica, sin asistir necesaria- 

mente a una instituci6n escolar; está destinado a aquellas per- 

sonas mayores de 15 años que por diversas razones no han inicia

do, proseguido o concluido dichos estudios. ( INEA- 1979 p. 18) 

Con relaci6n a las bases que caracterizan a este sistema, pq

demos decir -- 

El autodidactismo; es un proceso de aprendizaje que

efectda la persona por sí mismo, sin la atenci6n di

recta y continua de un maestro o Asesor. 

La Solidaridad social; es una actitud humanista de

interés y colaboraci6n que manifiestan las personas
hacia los problemas que afectan a sus semejantes y

sus posibles soluciones. 

INEA- 1979 p. 22) 
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EL SAE, sin que ccn ello se establezca una superioridad, con

relaci6n al Escolar, se adapta mejor a las especiales condi- 

ciones y necesidades del adulto al considerar su tiempo dis- 
ponible, el lugar donde se desenvuelve y sus intereses parti

culares. 

Las características de los Sistemas Abiertos son: 

1. Se puede cursar a cualquier edad

2. Respeta el ritmo individual de aprendizaje

3. Propicia el e.utodidactismo y la autoevaluaci6n

4. No exige la asistencia a un centro escolar

S. No fija tiempos estrictos para el estudio, ni

para la presentaci6n de exámenes. 

El SAE se basa en tres elementos didácticos: 

1. Los libros de texto semiprogrmados

2. Asesores, y

3. Apoyos audiovisuales ( principalmente la T. V). 

En el caso de la Primaria intensiva para Adultos ( PRIAD), 

los objetivos que se postularon en la preparaci6n de los ma- 

teriales son: 

Dar bases para que toda persona pueda alcanzar como_ 

minimo, el nivel de conocimientos y habilidades equi

valentes al de la Educaci6n Elemental. 

0 Fomentar el autodidactismo, y
0

Pronover el mejoramiento de la vida familiar, laboral

y social. 

Todos estos objetivos concuerdan con las metas de la

Ley Nacional de Educaci6n para Adultos. ( INEA- 1979) 

F U N C 1 0 N A M I E N T 0 : 

En el funcionamiento de los SAE, intervienen varias de- 

pendencias de la Secretaría de Educaci6n Pública, entre ellas: 

La Dir-acci6n General de Educaci6n para adultos ( DGEA), y la Di

recci6n General de acreditaci6n y Certificaci6n ( DGAC), ambas

coordinan sus acciones con las Delegaciones Generales de la Se

cretarla de Educaci6n Pública ( SEP), en cada una de las entida

des federativas. 



113- 

I-1ATERIALES: 

Los materiales creados para la Educaci6n General Básica para _ 

Adultos, están dirigidos unos, para los propios estudiantes, y otros

nara las nersonas aue en auxilio de los primeros, llevan a cabo ac- 

tividades de asesorla. 

Sobre lo relativo al estudiante podemos decir aue: 

Son elementos indispensables en el Sistema Abierto. 

Su diseño y estructura facilitan el estudio autodidacta. 

Sus contenidos van de acuerdo con los intereses' v nect,si

dddes del adulto. 

Contemnlan actividades de autoevaluaci6n aue permiten al

estudiante conocer el avance de su aprendizaje. 

Auncfue constituyen desde luego, el principal recurso, es reco

mendable utilizar en lo posible otros medíos como: diccionario, re

vistas, abras de consulta, peri6dicos, radio, televisi6n, museos,_ 

bibliotecas, etc. 

Las correspondientes a Asesores Contemplan una serie de orienta

ciones, suqerencias y recomendaciones, tendientes a explicar, faci

lítar y optiraízar la funci6n de los mismos. 

MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN EL S15TEMIA ABIERTO. ( 4) 

Cuadro # 4). 

DESTINO E S T U D. 1 A N T E . A S E S 0 R

FUNCION

INFORIíACTON FOLLETO " SI USTED QUIBRE" 

i7,ENER.AL. POLLETO " EL QUE PERSEVERA ALCANZA" 

CUADERNO DE TRABAJO

INTRODUCCI0W. 

LIBROF DE TEXTO

PRI.",' RIA: "
P R I A D" 

EJERCICIOS DE AUTO- 

EVALUACION. 

4) Artículo nimeografiado

INEA. CAP. IV. p23. 

AUXILIAR DIDACTI

CO. INTRODUCCION

TIANUA1- DEL ASESOR" 

y

AUXILIAR DIDACTIcn1

CIRCULJ DE

ESTUDIO. 
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MATERIALES PARA INFORI. CION qSNERAL- Los folletos " Si ustel_ 

auiere" v " E! en:te rersevera alcanza", rroporcionan, tanto al

estudiante. como al asesor, la inforn:ici6n necesaria acerca - 

del Sistema Abierto, además de facilitar la promoci6n - ue de

los servicios pueda hacerse con otras personas. 

M.ATEDIALES PARA PRIMARIA ( ESTUDIAYNTES) El Cuaderno de Tral-a

jo; introdi-icc 6n, contiene llecciones aue desarrolladas por - 

el adulto analfabeta, bajo la auta del Asesor, le perimitirán

adauirir el dominio di- la lectura -escritura, y de algunos ele

mentos de matemáticas. 

Quienes han superado la etapa de introducci6n cuentan con los

imentos necesarios para comprender y aplicar el contenido de - 

libros de texto PRIAP ( Primaria Intensiva para Adultos) rue_ 

indo 12 en total, corresinonden uno a cada parte=área. 

LOS EJE.- WICIOS DE AUTORVALUACION: 

Se presentan en tres tornos correspondientes a cada una de las - 

tes 1pr mera, F:, egunda v terce- a), tienen por finalidad, n- ue el

udiante se autoevalGe nor narte- área, - r) nforme e. Ins libros de

cto; detecte las lecciones o informaciones rrecisas, mie re< Tuie

i renaso, v ensave el tilDo de exámenes rue nara efectos de acre

aci6n, deberá nresentar. 

LIBROS DE TEXTO PRIAD. 

cuadro # S). 

71ARTE ESPAÑOL MATEMATICAS C. NATURALES C. SOCIALES. 

lu-,k1 A, 

ZIMERA I

UNPA 1 1 1

CERA 1 T 1

AL: 3 3 3 3 12

LOS EJE.- WICIOS DE AUTORVALUACION: 

Se presentan en tres tornos correspondientes a cada una de las - 

tes 1pr mera, F:, egunda v terce- a), tienen por finalidad, n- ue el

udiante se autoevalGe nor narte- área, - r) nforme e. Ins libros de

cto; detecte las lecciones o informaciones rrecisas, mie re< Tuie

i renaso, v ensave el tilDo de exámenes rue nara efectos de acre

aci6n, deberá nresentar. 
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En el SAE encontramos que: 

El aprendizaje se basa en el esfuerzo, inter6s, capacidad, 

tiempo disponivle y antecedentes escolares de cada persona
por lo que cada quien avanza a su propio ritmo, sin necesi

dad de ajustarse al de los demás o al de periodos estable- 

cidos. 

Se propicia la formaci6n de hábitos de estudio autodidacta

que facilitan en el adulto la investigaci6n, análisis y so

luci6n de sus problemas de tipo escolar. 

El círculo de estudio, es un grupo de personas que se reúnen

peri6dicamente para intercambiar experiencias, aclarar dudas y

ayudarse en sus estudios. ( INEA- 1979 p. 29) 

El estudiante libre: es la persona que por limitaci5nes de - 

tiempo, distancia y otros factores, no tiene la posibilidad de

integrarse a un círculo de estudio y efectúa sus actividades de

aprendizaje con el auxilio único de los libros. 

Para apoyar el aprendizaje ya sea de círculo de estudio o de

estudiantes libres, existen los servicios de asesoría. 

La asesoría tiene especial importancia en el SAF. La puede_ 

proporcionar toda persona interesada y se recomienda que posea_ 

una escolaridad mínima de secundaria, aunque no es requisito in

dispensable. La funci6n del asesor consiste en estimular y orien

tar el aprendizaje de los estudiantes adultos, organizados en - 

círculos de estudio. 

Para fomentar el servicio de asesoría existe, además de la - 

promoci6n permanenter,para la incorporaci6n de voluntario's, un - 

acuerdo de la SEP, para que los alumnos de educaci6n de tipo me

dio superior y del superior, puedan cumplir con su servicios so

cíal en este campo. 

En atenci6n a la eficiencia de este servicio se ha dise5ado- 

taci6n acorde a las necesidades de cada instiun curso de capac 

tuci6n que los imparta, sin embargo independientemente a esto - 

existe otro curso dirigido a los asesores ya. en funciones y a - 

las personas interesadas en fungir coro tales. 
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Dicho curso es impartido, previa solicitud por la Unidad de

Capacitaci6n de la Direcci6n General de Educaci6n para Adultos

y por las delegaciones Generales de Ia S. E. P. en los Estad,>s. 

ACREDITACTON: 

Una vez que el estudiante, libre u organizado en círculos ~ 

de estudio, ha llevado a cabo sus estudios parciales 0 totales

de los nivel.es de Primaria y a través de los ejercicios de com
probaci6n de avance o autoevaluaci6n, ha determinado, que su - 

lidad de demostrarloaprendizaje es suficiente, tiene la posib-L

ante el Sistema Federal de Acreditaci6n y Certificaci6n de la

SEP, y recibir en su caso el reconocimiento oficial correspon- 

diente. 

La fase de acreditaci6n se cumple a través de exámenes escr.i

tos que buscan determinar la medida en que han sido al.canzados_ 

por el estudiante, los objetivos de los programas. 

Para la presentaci6n de los mismo, el adulto puede decidir: 

1. Contenidr) .- Area o áreas estudiadas

2. ExtensiInt Parciales o globales

3. Frecuencia: Existe un calendario para inscripci6n y presen

taci6n de exámenes que comprende prácticamente

todo el aflio. 

4. Lugar: Según el lugar de residencia. 

La solicitud de exámenes, se realiza en las Delegaciones Gene- 

rales de la Secretaría de Educaci6n Pública, o en las Oficinas Au

xiliares de Acreditaci6n en el D. F. Puede hacerla directamente - 

el interesado o algún asesor, seg1n sea el caso. 

CERTIFICACION. 

Una vez que el estudiante a aprobado los exámenes totales, pue

de solicitar la expedic' 6n de su certificado de estudios, éste lo

efectúa la Direcci6n General de Acreditaci6n y Certificaci6n de - 
la SEP, teniendo como base: t--)tal acreditaci5n del plan de estudios. 

Para solicitar el Certificado de estudios, el interesado debe acu

dir personalmente a la ofi.cina donde solicit6 eyámenes por primera

vez, para obtener el certificado debe presentar lo sig,tiente: 
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1. Acta de naciriij-pnto ( original y copi.a) 

2. Una fotografla reciente, t.-imaño infan

til, de frente, en fondo blanco y con - 

la cara descubierta, 

Los certificados obtenidos en el Sistema Abierto, Lienen la

misma validez que los obtenidos en el escolar y permiten conti

nuar estudios en el nivel inmediato superior ( Secundaría, Pre

paratoria, Vocacional, etc) a través de cualquiera de ellos. 
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AUTOEVALUACION: 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes

preguntas, y escriba dentro del

paréntesis que se encuentra a la

derecha, las letras: A, B, C, 6 D

según el caso, a la respuesta que

considere correcta. 

No vea el contenido del tema mien

tras efectea el ejercicio. 
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TEMA I: CARACTFRISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SAE. 

C U E S T 1 0 N A R 1 0 : 

1. Brindar Educaci6n General Básica a la población mayor de 15

anos que adolece de ella, es objetivo del ............. ( 

a) Plan Global de b) Programa de Educaci6n

Desarrollo para adultos. 

c) Sistema Educativo d) Sistema Federal de

Nacional Certificaci6n. 

2. En los programas de la Educación General Básica para adultos

se considera el estudio de: ......................... 

a) 3 partes b) 3 grados

c) 8 áreas d) 4 áreas

3. Son bases del Sistema Abierto de Educación General Básica pa

ra adultos: ....................................... 

a) Escielas y maestros b) Enseñanza -aprendizaje

c) Autodidactismo y d) Leyes e Instructivos

Solidaridad

4. El Sistema Abierto: ............................... 

a) Es superior al escolar b) Es inferior al escolar

c) Se adapta a las necesi d) está totalmenta perfec

dades del adulto. cionado. 

S. Al proceso de aprendizaje que sigue una persona por si misma

sin el auxilio directo del maestro: ................ 

a) autoevaluaci6n b) automatismo

c) investigación d) autodidactismo

6. A la persona que orienta y estimula al circulo de estudio

se le denomina: ..................................... 

a) consultor b) estudiante libre

c) promotor d) asesor

7. Los certificados de estudio obtenidos a través del Sistema

Abierto: ....................................... 

a) carecen de validez oficial b) tienen validez únicamente

hasta secundaria

o) tienen validez para conti- d) tienen validez para todos

nuar estudios únicamente - los niveles en cualquier

en los SAE. sistema. 
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COMPROPACION: 

Compare sus respuestas con las expresadas a continuaci6n

y sume los aciertos: 

1. ( B

2. D

3. C

4. B

S. ( D ) 

6. D

7. D

Si sus aciertos suman entre: 

7 - S. Felicítece porque ha logrado el objetivo propuesto

en el tema

4 - 3: El objetivo propuesto ha sido alcanzado en grado - 

suficiente, pero conviene que efectúe una nueva re

visi6n de las partes, que de acuerdo con el cuestio

nario, no fueron totalmente comprendidas. 

2 - 0: Se le sugiere realizar una lectura más detenida del

tema completo. 
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MODULO # 2: CONOCIMIENTO DEL EDUCANDO A1) ULTO. 

El objetivo de este tema, es el de proporcionar a los Asesores

de educandos adultos, los conocimientos te6ricos relacionados con

las características generales del adulto en su papel de estudian

te. 

Se pretende introducir al Asesor, por medio de la explicaci6n

detallada de los conceptos básicos contenidos o insertos en el co

nocimiento de los estudiantes adultos. 

OBJETIVOS: 

Lograr que el Asesor adquiera conocimientos mínimos necesarios so

bre las características de los adultos en su contexto estudiantil. 

CONTENIDO: 

MODULO # 2: CONOCIMIENTO DEL EDUCANDO ADULTO. 

a) Introducci6n

b) Psicología del adulto

c) Intereses de los adultos

d) Algunas observaciones de interes

para el Asesor de adultos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: El Asesor: 

1. 1 Describirá dos o más de las características del

aprendizaje del adulto. 

1. 2 Señalará brevemente uno o más de los intereses
del educando adulto. 

1. 3 Indicará uno o más de los puntos concernientes

a la psicología del estudiante adulto. 

1. 4 Describirá las formas de evaluaci6n existentes

en la educaci6n del adulto en un SAE. 
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INTRODUCCION: 

El asesor de los educandos adultos, requiere conocer algunas

de las caracterIstícas de los mismos, debido a la influencia que

este conocimiento tiene durante el proceso de ensefianza- aprendí

zaje del adulto, en el cual tiene grandísima influencia el Ase~ 

sor. 

El adulto es una persona que posee mucha experiencia de ] i. 

vi.da, con claras y específicas razones para querer aprender, y

por ende un estudiante automotivado, es decir el que esté esti- 

mulado para aprender no significa automáticamente que el proceso

de aprendizaje necesariamente tendrá que ser difícil. 

Bergevin- 1967) 

Lo que se quiere iniplicar aquí no es que debería cambiarse el

énfasis, de los aspectos positivos del adulto como estudiante, a

los negativos, sino mas bien que el asesordebe estar conciente _ 

de tales di-ficultades y ser capaz de manejarlas, si quiere explo

tar plenamente las características ventajosas. 

El motivo del siguiente tema es el de brindarle al Asesor los

cionocimientos que le pqrmitan adquirir una visi6n realista acerca

del educando adulto, de tal manera que lo concientice, y se en - 

cuentre pkeparado para enfrentarse a las diversas circunstancias

y características que se presenten en el grupo de ad-ultos al cual
asesora, logrando resultados buenos tanto para el asesor como pl

ra el estudiante adulto. 

B) PSICOLOGIA DEL ADULTO. 

Laimportancia cle la psicologla en la enseñanza de! adulto, radi

ca en que la educaci6n de adultos necesita basarse en conocinien- 

tos básicos necesarios sobre la psicojogía de éste. 

Consideramos importante para el Asesor que una vez revisado el

primer capítulo, que habla de los Sistemas Abiertos de Enseñanza, 

se le brinden las indicaciones necesarias refer<n)tes a las carac- 

terIsticas de los adultos, con los que va a trabajar. 

Lo ant rior se indica, con el fin de que el Asesor, antes de

iniciar sus cursos y poner en práctica el asesoramtento directo
con. el grupo, posea la informaci6n necesaria del adulto como estu

diante. 



Consideramos que el resultado de la revisi6n de esta inform.aci6n, 
relativa a la psicologla del adulto, ayudará al asesor a determinar

mas adecuadamente el uso de técnicas y métodos de enseñanza, perti- 

nentes en cada caso o situaci6n. 

Capacidad de los adultos para aprender: 

Durante muchos años prevaleci6 la teorla de que el adulto a medi

da que iba ganando en edad, iba perdiendo en habilidad mental. 

Esta falsa creencia se ha descartado mediante los resultados ob- 

tenidos de diversas investigaciones entre ellos Edward L. Thorndike

1971) 

Aunque el adulto va disminuyendo en su capacidad de fuerza físici

y las habilidades sensoriales, esto no afecta su habilidad mental, n: 

su capacidad para aprender. ( Leon Antoine -1977) 

La habilidad para aprender no está pues, condicionada por la eda< 

del individuo. Señalándose sin embargo, algunas razones por las cua- 

les los adultos no aprenden en ciertas circunstancias, que nada tie- 

nen que ver con la edad: 

Un adulto no puede aprender una cosa porque: 

1. Carece y siempre ha carecido de la capacidad de aprender un asun- 

to determinado, 

2. Su deseo de aprender no es lo suficientemente fuerte como para ii

ducirle a poner suficiente atenci6n. ( Thorndike -1971) 

3. Las formas y los medios que utiliza para aprender el asunto, son

y hubieran sido inadecuados a cualquier edad, y

4. Tiene hábitos, ideas, u otras tendencias que el no quiere altera 

y que intervienen con la nueva adquisici6n. ( Irving Lorge- 1971) 

Diferencias individuales: 

El asesor de adultos, debe considerar las diferencias individua - 

les que existen entre los adultos de un mismo grupo., ya que cada ec

cando posee cualidades diferentes de las de otro, puede variar en: e

xo, edad, intereses, costumbres, preparaci6n, experiencias, habilid¿ 

des y problemas de tipo emocional. ( Bergevin- 1975) 

Por lo que es recomendable que el asesor se dé cuenta de estas di

ferencias y las tome en cuenta en cuanto a sus actividades de tipo - 
educativo con el grupo. 
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NTERESES DE LOS ADULTOS: 

In la educaci6n de los adultos, es necesario toinar en cuenta los

ireses de los adultos educandos ( Rodringuez Bou~ 1952) 

n primer lugar, el adulto que se acerca voluntariamente a un cen5 - 

escolar o lugar de reuni6n para el estudio, tiene algún interés - 

a educaci6n. 

omo el interés asociado a una actividad puede estar relacionado - 

la actividad total, o solamente con alaunas de sus partes, el in

is del adulto en la educaci6n, puede ser de una de estas formas. 

isí vemos que, cuando el adulto está interesado en aprender en su

vidad total, se halla plenamente convencido de la necesidad y la

dad de tener determinado tipo de educaci6n para su beneficio -- 

io.( Isaís Reyes - 1969) 

Isto implica un interés general por la educaci6n, pero en ningún

nto significa que el adulto le gusten igualmente todos los aspec

del proceso total. ( interés de tipo general) 

uar do el adulto tiene como único interés el de aprender a escri- 

su nombre, hacer bien las cuentas, por eJemplo, tropezará con

serie de actividades que no son conpletamente agradables, pero

resultan necesarias para proseguir adelante en el aprendizaje. 

erés de tipo especIfico) . 

n este tema no se pretende realizar ningún inventario de intere~ 

sino el de hacer resaltar que el asesor reauiere considerar este

icto referente a los intereses del adulto, puesto que el interés

ascencial para que el adulto Pueda realizar de buen agrado, todas

ida una de las actividades que el aprendizaje requiera. 

Ynr n+-ra Parte, el educando adulto, busca en su estudio un medio - 

le permita obtener una nueva condici6n para su mejoramiento como

3ona. Para 61 es importante, que todo aquello que aprenda sea -- 

ional y significativo. ( Rodriguez Bou - 1- 52) 

sn su deseo de aprender busca un beneficio para sí ¡aismo, ya que

que un aprencílizaje utilitario y efectivo. 

El educando adult(3 una rica grara de t -.*,,? e cien,- ia5Z, no obstan

lesea que el aprendíza-Je de nuevos c-.orjoc.i-,,.entos,, se relacionen - 

sus e:cperiencias. r-ja a su condicio5n ¿w aClulto, el educando pesee

uraencia con respecto al. aprendizaje. 
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Los educandos adultos tienden a presentar algunas dificultades

en su aprendizaje debido a que el auto-3idactismo requ-:*ere, en el. — 

caso de los SAE; romper con Yábitos tYadicionales d2 estuclic. y un

gran esfuerzo y responsabilidad personal. ( cempae- 1979) 

Cuando el adulto no tiene la oportunidad de aplicar la inforra- 

ci6n recibida, tiende a olvidarla, además de que tienen cierta re- 

sistencia para captar conceptos nuevos con rapi(lez.( Cempae- 1979( 

Al educando adulto le es dif-cil mantener su concentraci1n du- 

rante largo períodos de tiempo, por falt¿ de costunib,-e, ya que o - 

no han estudiado nunca, o porque a menudo se ven obligados a estu- 

diar luego de largas jornadas de trabajo. 

Todo esto, es menester tenga en cuenta el asesiDr en su tarea

educativa, con miras a obtener buenos resultados en su actividad

con el adulto. 

Apartad -Q 4z

D) ALGUNAS OBSERVACIONES DE INTERES PAZRA EL ASESOR DE ADULTOS. 

Para comenzar, es iriportante sefialar que el asesor felácite a - 

los educandos adultos en su decisi6n de continuar o in<-c ar sus es

tudios. 

Ta raz6n es que, deb` do a que los adultos de excasa cultura a - 

ocultar esta deficiencia, porque rkierecen ser encomiados, por el s 

lo hecho de haber admitido públiaamente sus limitaciones educativas

por un lado, y por el otro ya que de -muestran un verdadero interés

en el aprendizaje. 

El adulto está pues, muy conciente de su condic-;-6n de persona r.a
yor, le es muy dificil desprenderse de la tinidez que le causa saber

se inculto. ( Podriguez Bou - 1952) 

Como consecuencia se torna muy susceptible emoc- onalp.iente, por - 

lo que el asesor debe comprenderlo así y medi-- cuidado en las expre

siones utilizadas -',-ente a ellos, hacerle ver que 61 como cualquier

persona puede ap., ender. A ,u! cabe señalar, que el asesor debe evitar

que estudiantes brillantes puedan hacer sentir mal a los menos inte- 

ligentes. 

El adulto que va al centro de las reuniones de estudio, 1n hace

con el przp6sito de mejorarse a sí nismo, o de buscar alguna solu- 

ci6n a problemas fartiliares, econ6micos o sociales. Para asegurarse

de que se realiza su objetivo nec,-«,ita notar SU progreso. 
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Debido ¿--j que en el zdulto hay la tendencia a repetir las acciones

que le r.roducen placer y a evitar aquellas que le producen desagrado
Podriguez Bou - 1952) , l¿ -ercera observar.i6n es ( jue el Asesor emplee

frases de aprobacior, hacia ei er-'ucando adulto, ¡- si corp.o manifestarle

aprobaci6n. En los casos en que surjan comentarios velados, risas - 

burlonas, o interrupciones, de otros hacia alguien el asesor, debe em

plear el castigo y/ o indiferencia con la finalMa0 de evitar bloqueo
en la adquisici6n de conocimientos, y el desarrollo de su sentido ( le. 
seguridad de ese estudiante en particular, y hacerle ver que puede -- 

aprender y hacer las cosas bien, tanto coito los demás. 

Es recomendable que el asesor, favorezca la participaci6n de todos

los mier.ibros del grupo, mediante la participaci6n que es una forma de

hacerles sentir sequros de sí mismos, cuidando la situaci6n donde exis

ten educandt) s excesivartiente expresivos cuyo deseo es el de monopolizar

la atenci6n del asesor, ya que esto le resta oportunidades de enntes- 

t_3r a preguntas a las que no está absolutamerte seguro. 

Observaci6n: se sugiere que el asesor distribuya las opoit-.,-Inidades

de expresi6n entre todos los miembros del grujO. 

asisi encia: 

Los adultos por regla general, son personas resron-,,al-,1<, s, sin em - 

bargo, no es onveniente permitir al educando su asistencia a las se - 

siones de estudio a su deci.si6n. ( Coolie Verner -1971) 

Observaci6n: el asesor debe hacerle sentir al adulto, conciencia - 

de sus diff-ici.,i.]. tades, irtismas que no podrá resolver si falta a las se - 

siones, además de., que el adulto se sentirá en condici6n de inferiori- 

dad. Por lo que el asesor requiere realzar al grupo la importancia - 

de su asistencia, estimulando verbalmente a los educandos en su pun - 

tualidad. 

disci,)lina: 

Tomando en cuenta que un sistema abierto difiere de un sistema es- 

colar rígido, el asesor requiere cons.iderar el factor discipli.na, para

un me., or funcionamiento del sis-.erta por un lado, y del aprovechaliíento

de los estudiantes por otro— 

Se recomiendis, que el a.,esor wantenga un térr.i- r.o medio ertre la for

malidad abs. ---,luta y la condescendencia extrema, el cual resulta más -- 

apropiado. 
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lo. apartado. 

1) CONOCIMIENTOS BREVES EN LA EVALUACION DE CONOCIMIENTOS DEL

EDUCANDO ADULTO

A ud. como asesor, le conviene saber c6mo se realiza la evalua

i6n de los educandos adultos del grupo a su cargo. 

Una vez que el estudiante ha llevado a cabo estudios parciales

totales de los niveles de Primaria, a través de los ejercicios_ 

le autoevaluación, ha determinado que su aprendizaje es suficiente

tiene la oportunidad de de -mostrarlos ante el Sistema Federal d

creditaci6n y Certificaci6n de la SEP, y recibir en su caso, el - 

Teconocímiento oficial correspondiente. 

Cuando un estudiante desea presentar exámenes, lo puede hacer - 

le la siguiente forma: 

PARCIALES: que son 4 exámenes ( uno por cada parte o área) corres

ondientes a; Ciencias Naturales, Ciencias Soejales, Español y Mat 

náticas. Se pueden presentar uno o varios en c ada ocasi6n, hasta - 

ompletar los 12 de Primaria. 

Cuadro # 6: Forma No. 1 de presentar exámenes. 

ARCIALES

ARTE 0

3RADO. 

A R

ESPANOL MATEMATICAS

E A S Total

de

Exámenes

CIENCIAS CIENCIAS

NATURALES SOCIALES

RIMERO I 1 4

EGUNDO I I 1 4

PERCERO 1 1 1 4

POTAL, DE

7,'XAMENES: 3 3 3 3 12

2a. forma de presentar exámenes; GLOBALES, que consiste en 4 exáme- 

ies de Primaria, cada exámen comprende a una área de estudio en sus

3 partes o grados. Y pueden presentarse 1 o varios o el total de -- 

n!xámenes en cada ocasi6n, lo cual significa cubrir la Primaria com- 

leta. 



Cuadro # 7: borma No. 2 dt:-. presentar exámenes. 

BALES * A

CIZNCIAS

NATURALES

ITE 0

W0 - 

2b *.' 3o. I

R E A S

CIENCIAS MATEMATICAS ESPAROL

SOCIALES

I I I
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TOTAL DE

mAMENES

4

El tiempo entre la presentaci6n de 1 exámen y otro, y el empleado

ra cubril la totalidad de ellos, lo determina el propio estudiante

acuerdo a sus necesidades y ritmo de aprendizaje, pues no existen

dos. mites es, ablec 

Cuando un estudiante se inscribe para presentar exámenes, por pri

ra vez, es necesario cubrir los siguientes requisitos: 

2 fotos recientes tamaño infantil, de frente, en fondo

blanco y con la cara descubierta. 

solicitud de exámen y pago de derechos ( 10. 00 por cada exámen, 

parcial o 25. 00 por cada exámen global. 

es recomendalile llevar acta de nacimiento o coria fotostática, 

ya que en algunos lugares lo solicitan. Para ocasiones poste- 

riores se presenta: 

1. credencial, informe de calificaciones o comprobante de sol¡ 

citud y pagos de derechos de algún exámen que incluya la cla
ve del estudiante. 

2. 1 foto tamaño infantil

3. solicitud de exámen y pago de derechos. 

Los resultados de los exámenes, se reciben por correo 30 días

spués de presentados. Cuando no ocurre así se deberá acudir al - 

tio donde fueron solicitados. 

En caso de no obtenerse la acreditaci.6n, es decir, de no haber - 

robado el exámen, se pueden volver a presentar cuantas veces sea- 

cesaric,, hasta su acreditaci6n, cubr,*endo desde luego, el pago de

irechos respectivos. 

En los exámenes globales no acreditados, el informe de califica- 

L6n incluye un diagn6stico sobre el nivel de conocimientos demostra

s por el estudiante en cada parte o grado. Ello facilita al estu- 

ante la preparaci6n del siguiente exámen. 
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Ahora bien, la expedici6n de certifícados de estudios de Prima- 

ria, la efectúa la Direcci6n General de Acreditaci6n y Certif4caci6n

de la SEP; tienen corio base total acreditaci6n del plan Je estudios: 

las tres partes o grados con sus 4 áreas, I.a sea a través de 12 cré

ditos o de 4 globales. 
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AUTOEVALUACION: 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes

preguntas, y escriba dentro rJel. 

paréntesis que se encuentra a la

derecha, las letras: A, B, C 6 D

según el caso, a la respuesta que

considere correcta. 

No vea el contenido del tema mien

tras efectda el ejercicio. 
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MODULO # 2: CONiDC--,,Mll. îTO DEL ED11CANDO ADULTO. 

Todos los educkndos adultos: 

a) poseen las misrias caracter:Esticas

c) peseen cualidades diferíantes entre

SS. 

2. Pn el estudio, el educando adulto: 

a) no tiene deseos de aprencler

e) es indiferente

3. Resulta conveniente que el Asesor: 

a) fel- cite a los adultos por querer

e,studiar. 

c) le imponga tareas complicadas
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b) tic -nen el mismo grado

de preparaci6n

d) no clífieren

b) desea que su aprendi- 

zaje le beneficie

d) ya no tiene capacidad

para aprender. 

b) los reprenda frente

a 1 grupo

d) le plantee problereas

le fácil soluci6n. 

4. Ia participación de todos le>s integrantes del. grupo proporciona

a) sentido de coopt,-racirjn 1, se,,7uridad

c) obstáculos al Asesor

La Lji- CiOlina del grupo faN7orece- 

a) la 1ab,)r del promotor

c) el aprendizaje del Asesor

b) participaci6n nula

d) una ayuda pobre al

Asesor. 

b) el aprendizaje de - 

los estudiantes. 

Iinguna de las -ante

riores, 
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6. Los exámanes pueden ser presentaclos: .............. ( 

a) en 1 sola forma b) en 2 formas

c) en 5 formas d) no se hacen exámenes. 

7. A la forma de presentar 4 exámenes, uno por cada á.rea, 

que comprenden las tres partes o grados, se le conoce - 

COMO: ...................................... ( 

a) global b) parcial

C) total d) gradual
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HOJA DE COMPROBACTION: 

compare sus respuestas con las exr,resadas a continuaci6n, 

y sume sus aciertos: 

1. C

2. B

3. A

4. A

S. ( D ) 

6. B

7. A

Si sus aciertos suman entre: 

7 5: Pelicítece porque ha logrado el objetivo

propuesto. 

4 3: El objetivo propuesto, ha sido alcanzado

en grado suficiente, pero conviene que - 

efectrie una mera lectura de las partes - 

que, de acuerdo con el cuestionario, no

fueron totalmenLe comprendidas. 

2 - O: Se le sugiere realizar nuevamente la lec- 

tura total del tema. 
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JLO # 3.- EL ASESOR. 

sn este tenia, se describen algunos aspectos considerados de

rtancia, respecto al asesor, los cuales -con vistr:>s desde - 

irentes puntos, tales como.- aspecto personal, profesional, y

ia6gico, así coro la descrípci6n de los siguientes aspectos: 

asesor y el. estudiante-, - el asesor y el -materLal didáctico - 

asesor y el grupo-, - el asesor y el aspecto adirinistrativo,- 

blemas y evaluaci6n. Certtpae- 1976) 

e pretende introducir al asesor, mediante la descripci6n de

aspectos inherentes a las características y funciones del - 

no, en un SAE. 

TIVOS: 

Lograr que el asesor adquSera conocinientos mínimos necesa- 

s sobre las características y las funciones del asesor, en

tarea educativa con los estudiantes adultos. 

IE' NIDO: 

MODULO 0 3: EL ASESOR. 

a) Qué es el asesor

b) descripci6n del asesor en los aspectos: 

personal, profesional y pedag6gico. 

c) Funciones: 

1. El asesor y el estudiante

2. El asesor y el material didáctico

3. El asesor y el grupo

4. El asesor y el aspecto administrativo

S. Problemas, y

6. Eva] uac¡ 5n' 

ETIVOS ESPECIFICOS: 

1. 1 Indicará qué es el asesor

1. 2 describirá uno o más de los aspectos referentes al

asesor. 

1. 3 seZalará dos o más características de las funciones

del asesor. 
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MODUIA) # 3 : EL

El asiesor, es la persona que - jerCé funciones de orientador, 

guSa, co_isjeTo, apoyo. Eri el casG de un SAE, es la persona ancaz

gada de orientar a los estudiantes en el procesc díi aprendizaje. 

Es el intermediario entre la estructara organizativa del ser- 

vicJo educativo abie-lto y los estudiantes para los cuales ful di
sseinado. 

El asesor deseinipefia, en cierta medida, un papel senejante al. 

ejercicl(-j el maestro en los sistema- Cornales, pero desprovis

to de los ejenentos cciercitivos que han -caracterizado

blemente a la relaci6n maastro- alumno o!n las escuelas tradiciona

les., el asesor, proporciona al estudiante la iyifoir<iaci6n y los— 

instrumeiltos necesarios para realizar un aprendizaje provechoso. 

As¡ pues, independiente & r. qut la in-gtituci.6n que organiza la

modali.Qad abierta de enseñanza, se encargue de determinar los re

quisitos necesarios para ser asesor, se pueden señalar cono in— 

dis Densables las siguientes coi.-dic;iones: 

tener un au+-Antico interés en la educaci6n

poseer una preparaci6n s6lida eri alguna rana del nabPr

tener --1- ocac,*i5n de servicio hacia la comunidad

Indudable -mente sobre estas bases func5arentales, la instituci6n

de que se trate, exigirá otros requisitos más específicos. Dado

que todavía no existe la carrera de asesor, es conveiiiente que - 

cuando alg,,ina instituci6n decida organizar un SAE, tambio5n elabo

re un plan de capacitaci6n y fornaci6n de asesores de acuerdo ' 2on

los recursos disponibles. 

Ti -pos <.'e Asesor: 

Eix el iro(lelo de SAri. que ha, instriLnentado el Cempae, ( Centro pa

ra el estudio de Medios y Procedimientos avanzados en educaci6i» 

sc. ha conterplado la existencia de dos tipos de asp.scres. 

1. Ase.sor personal: 

Cu—a fu-¡ciiSn f-- senci,; l consiste - n poner al alcan(,e

de los estudiantes, individualmente o en, grupo, los

recursos necesarios para un aprendizaje útil. 
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2. Asesor especialista: 

Encargado de resolver dificultades específicas

de un área determinada del saber, y de propor- 

cionar aportaciones que —erwítati la retroalimen

taci—la de los elenentos acadér --'cos y adrínístra

tivos del sistera. 

rt, l Asesor personal -se reunirá, una o dc s veces por semana, con

su grupo, en un horario y, lugar convenido por ambos. Sir. embar

go, de ajuerdo con el nivel de estadios, las reuniones podrán_ 

ser rás frecuentes- a nivel prim;: -ria para adultos, por ejemplo

las sesiones, en un principio, deben ser diarias. La asistencia

de los estudiantes a esta reuniones tendrá un grado de obligato

riedad variable y fijado por la institución. 
La duración estinada de cada reunión es de aproximadan.ente 2

horas, pero en últl?.itia instancia dependerl de las necesidades -- 

del grupo. 

Los estudiantes consultarán al asesor especialista o de wet:, 

ria cuando lo necesiten y dentro de un horario fijado de antema
no. F.l rolmero de horas que nuede trabajar un asesor 1, la canti- 

clad de que puede atender estarán deterininados por las -- 

circunstancias en que se desarrolle el sistema y será reUulado_ 

por la instituci6n que lo maneja. 

En la práctica, las funciones de las dris clases de asesores, 

se interrelacionan contInuamente, a veces de tal manera, que es

muy dificil deslindar campos de manera rtuy estricta. En el fun- 

cionamiento concreto del sistfama se pueden presentar algunos ca

sos comoi

ases,:,res personales que, a su vez, tSt-nen especialidaJ en

alguna mater -La. 

asesores especialistas muy brillantes en su rama, pero - 

sin ninguna preparación pedagi5,~,ica. 

asesores que son especialistas en más de una materia. 

Est.e Lipo de hec1-,o.,', otorga todavía mas importancia a las funcio- 

nes del asesor. T) r. r Ir, -- 1 detallarse las condiciones y fun

ciones del asesor, deberán entenderse como referidas a los dos - 

pos, excepto las especializaciones: peda 16gica, para el asesor. 

ersonal, - cn una materi.a determinada, para el asesor especialis

ta. La especializaci6n no significa negar que el asesor especia- 

lista tenga alguna preparación pedzttj?)c,-ica, que puede ser, empírica. 
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El Asesor en el aspecto personal: 

En un Sistema Abierto, dadas sus caracterIsticas, es verdadera

mente vital nantener en un nixtel 6ptimo las relaciones humanas. 

Es tu, sistema donde " las relaciones interpersonales no son pre

cisamente abundantes, es necesario apYovechar los momentos de con

vivencia para un mejor rendimiento del proceso educativo. 

Siq duda, hay cualidades sín las cuales una persona no podrá_ 

funcionar hien como Asesor; ciertos valores como el respet.a hacia

las personas, y el de -seo de ayudar a otros, esto es in.Jispensable! 

para que los Sistemas Abiertos cumplan : jus funciones de servicio. 

rsto quiere decir, que hau ciertos aspectos de la personalidad

que favorecen tina interacción social adecuada, son considerados

esenciale en todo proceso educativo, por tanto, es importnte que

el Asesor: 

SeA. cordíal, amable, cortés, y sobre todo que tenga un autén

tico respeto por los estudiantes como personas, para que pue

da establecer con ellos una buena relaci6n inicial, 

Que le guste el trabajo que va a realizar, puesto que gran - 

parte de! éxito o fracaso de los Sistemas Abiertos depende,- 

precisarente de la labor de los Asesores. 

Buena expresi6n oral y escrita, por considerarse que la comu

nicaci6n es indispensable en el proceso educativo, para poder

poner en claro las ideas y sugerencias. 

Que tenga capacidad de autocrItica y conciencia de sus limi- 
taciones, pero también deseos de superaci6n. 

Que sea altamente responsable. De su trabajo depetide, en

gran medida, que no defraude a quienes voluntariamente van a

estudiar, en una modalidad que, por el momento, no es muy co

mún. 

El Asesor en el aspecto profesional: 

La competencia profesional de un Asesor, estará caracterizada

por: una prepa.r aci6n adlida, sin que esto signifique que deba tener

un alto jraclo ac¿i,? C-.r..:.icc, sino que debe tener la suficiente info:r. in.a

z i6n sobre sus actividades como para poder auxíliar eficazmente al

estudiante en el proceso de aprendizaje. Asimismo, debe ociei, tar - 

al estudSante hacia aplicar prácticament- lo aprendido, ainplíar y

profundizar en los contenidos, cuando se requiera. 
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3al, p - irtas e~ - a aprenar al estud,lante hacia foz Ficaces para u
r jul. . 

Lzaje determinado. Frecuentem- ite se encuentrar! personas que sa

an muchc y tienen una especialidad, pero que w3 saben enseñar o

upartir y auxili.ar a un estudiante que está aprendiendo. 
De la iUsma t-.tan,Eira el aso -sor debe tenez. t;. tp¿i( ida(1 para conduci_- 

a. la realizaci6n de actividades que impliquen la traiisferencia

e lo apren,lido, y que atiendctn a tina doble fínaLidad: 
a) aplicaci6n práctica, y

b) ejeruci6n de tareas de servicio a la cortunidad. 

Y por iríltimo conocer y saber manejar los recursos diclár ict)--_ .. 
ales como libros, material audiovisual y asescría. 

Los elententos didácticos, de un sisteíra nuevo no son pe3fectos_ 

i tampoco culiren la amplia ganía de difert.ncias individuales que

e encuentra en cualquier grupo ( le estudiantes, y mucho más, en _ 

os de un Sisteína Abierto. 

El asesor deberá estar en condiciones dé--- r-xnili(,ar, aclarar y _ 

mpliar la informaci6n presentada a trav;-'-s de matPrial impreso o_ 

udiovisual. 

El Asesor en el aspecto pedaq6gico: 

AquT no se pretende hacer una rese; a exhaxistiva ee las condi- 

iones pedag6gicas que deberá reunir el Asesor de un Sistema Abier

o de Ensebanza, pero si se aspira preseritar un conjunto de carac

eres esenciales: 

1. Capacidad para guiar a los estudiantes en la adquisici6n de - 

t6cnicas básicas de estudio, que van desd 9 los elementos de una

lectura eficaz, hasta la interpretaci6n de mit.eria.] e.'3t¿-I¿IS.-StiCC> 

El entrenamierto para el estudio se enfocará li¿-j,-- ia el individuo

con técnicas de personalizaci6n,<.i Ixacia el grupo, con recursos

de trabajo en grupo o equipo. 

2. Capacidad para orientar a los esttid-iant, s en el apr iidi7aje

técnicas de investigacirin tan t̀o documentale: como de campo. 

3. Dominio de los elementos funda.nien,. ales para el apreridiztje, c) I,-- 

j etivos, rn(- todos y técnicas de evaluaci6n. 
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4. Dominio pedag6gico de los recursos didácticos usados en el _ 

Sistema Abierto: libros de texto, material audiovisual,, y las

Asesorías, tanto en sus caractergiticas, como en sus limita- 

ciones, posibilidades y relaciones. Una de las funciones bá

sicas del Asesor es, precisamente, suplir las limitaciones - 

reales o relativas, optimizando el uso de los recursos didác

ticos disponibles. 

5. Identificaci6n de los objetivos del Sistema Abierto. 

Una de las metas más importantes de un Sistema Abierto es la

formaci6n de individuos autudidactas, es decir, que puedan - 

estudiar y aprender de manera aut6noma. 

6. Capacidad creadora: indispensable para resolver situaciones_ 

en forma adecuada o para suplir deficiencias. 

En el aspecto personal, la creatividad del Asesor, se rela - 

ciona con el interés que sienta por el trabajo que realiza y

en el aspecto Institucional, la creatividad es el complemen - 

to' ésencial de un sistema flexible. 

7. Inter6s en orientar actividades educativas hacia la comunidad

la educaci6n tradicional ha estado en esencia desvinculada de

la vida cotidiana de la sociedad. 

FUNCIONES DEL_ ASESOR. 

Las funciones del Asesor están en estrecha relaci6n con los - 

requisitos que se piden de él. 

El trabajo del Asesor es muy delicado, porque se efectúa con

personas de características particulares y circunstancias muy es

peciales. 

Su trabajo no es s6lo académico, sino también de relaciones - 

humanas. Además también debe ejecutar tareas administrativas. 

El Asesor es un elemento de enlace entre las diferentes partes

del Sistema. 

A continuaci6n se describen las diversas funciones que cumple_ 

el Asesor en su tarea educativa con los adultos. 
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I. EL_ASESOR Y EL ESTUDIANTE. 

Es esencial que el Asesor parta de la base de que está guiando

al estuíldante. No está imponiendo ni obligando. 

La relación Asesor -Estudiante, e la de dos individuos libres - 

que se proporcionan un servicio mutuo: 

El Asesor: gula al estudiante y éste le permite al Asesor per- 

feccionarse, aplicar sus conocimientos y aprender a orientar. 

Por otra parte el Asesor, no debe olvidar que la efect.Lvidad de

las técnicas de estudio está muy ligada a la personalidad y capa- 

cidad de cada uno. 

Hay algunos procedimientos que funcionan bien a todos, pero hay

otros que deben de adecuarse y personalizarse, según el caso. 

La metodologla de estudio en un Sistema Abierto, deberá tener

muchos elementos de personalizaci6n y de socialización,. además de

muchos matices intermedios. 

Las funciones esenciales del Asesor, en relación con el estudian

te son: 

1. Guiar al estudiante hacía la adquisición de técnicas de estu

dio, esto debe hacerse en cualquier nivel en que opere el

Sistema Abierto. Aunque resulte parad6gico, la gran mayoría

de los estudiantes no saben estudiar. Y mucho menos lo saben

aquellos que han dejado el ambiente escolar Dor varios años, 

o que nunca lo han conocido. Algunos ejemplos de elementos

técnicos para estudiar son los siguientes: 

a) Sacar ideas centrales, 

b) Buscar significados, 

c) Poder informarse y documentarse, 

d) Hacer resúmenes, 

e) Establecer relaciones, 

f) Hacer clasificaciones, 

g) Emitir juicios, 

h) Emitir críticas y autocríticas, 

i) Orientar en el uso de auxiliares didácticos. 
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Acerca de la utilizaci6n eficaz de los auxiliares didácticos,_ 

odemos agregar: 

OManejo de libros: divisi6n del contenido, pr6logo, notas de pié

de página, ilustraciones, gráficas, apéndices, etc. 

OManejar diccionarios, enciclopedias y material de consulta. 

OLeer mapas, gráficas, tablas. 

OInterpretar estadísticas, 

Interpretar auxiliares visuales: ilustraciones, dibujos, dia- 

positivas. 

OUsar adecuadamente auxiliares auditivos ( discos, grabaciones, 

radio) . 

Usar laboratorios y materiales de experimentaci6n. 

OResolver dudas acerca del funcionamiento del Sistema. 

Se supone que la persona que ingresa al Sistema Abierto, conoce

bastante bien el funcionamiento del mismo. Sin embargo, sobre la

marcha, se suscitan nuevas dudas que el Asesor debe despejar. 

Es por esto que estará perfectamente interiorizado acerca del

desenvolvimiento del Sistema Abierto. 

La propuesta de objetivos de aprendizaje es indispensable, ya

que toda actividad humana responde a ciertas metas, sean éstas con

cientes o no, cuando los objetivos de un determinada acci6n se ha- 

cen explícitos, es mucho más fácil controlar si se han logrado. 

Si una persona es capaz de interrogarse ¿ qué quiero hacer, y

obtener?, también podrá saber que recursos va a usar para ello. 

La tarea del Asesor con respecto a la determinaci6n y consecu- 

ci6n de objetivos es doble: 

a) conducir a los estudiantes hacia el logro de metas educacio

nales, a nivel institucional, y

b) asesorar a los estudiante para que ellos fijen sus propios_ 

objetivos. 

Para desempeñar este trabajo, debe tener sus propios objetivos

didácticos, o sea, la forma de conducir el proceso de aprendizaje

en funci6n de lo que esperan de la educaci6n abierta, los estudian

tes y el mismo sistema. 



142 - 

Establecer relaciones entre el proceso educativo y el medio

ambiente social. Aunque esto parezca una redundancia, hay

que reconocer que la educaci6n o mejor dicho, la enseñanza, 

ha estado divorciada de la realidad social que la rodea. 

En un Sistema Abierto, el contacto con la sociedad- educaci6n

es mucho más notable ya que casi todas las personas que con- 

curren, también trabajan. 

En un Sistema Abierto, se relacionan sin esfuerzo los diferen

es medios en que el mismo individuo se desenvuelve. Además la

ducación que una persona busca en un Sistema Abiertor tiene que

ier funcional y servirle a su desempeño cotidiano. 

El aprendizaje tiene el carácter de inversi6n no s6lo desde - 

l punto de vista ínsitucional, sino personal. Y cuando se dice

ersonal; no se hace referencia al individuo aislado, sino a 4-1

omo persona y como miembro de la comunidad. 

El Asesor deberá orientar las actividades educativas, proyec- 

ándolas hacia la comunidad. El tipo de actividades será diseña - 

lo teniendo en cuenta las características del medio y las mate - 

as que estudian. 

Algunas sugerencias pueden ser: 

1. Hacer estudios o investigaciones, que revistan el carácter

de necesarios para la comunidad. 

2. Elaborar proyectos en funci6n de las necesdiades de zona. 

3. Desarrollar actividades de servicio social. 

4. Promover acciones de solidaridad. 

5. Encauzar la curiosidad y fomentar la creatividad. 

El objetivo fundamental del proceso educativo, no es lograr que

al estudiante acumule determinada cantidad de informacift, o adquie

a ciertas habilidades y destrezas, sino formar un individuo creati, 

70. 

0 Para fomentar la creatividad en los estudiantes del Sistema de

Enseñanza Abierto, es indispensable que se cuente con un ambiente

3e libertad, de respeto, de cuestionamiento constructivo, que se

Eomente el planteamiento de problemas y la proposici6n de solucio- 

ries, que se encauce el interés particular del individuo sobre un - 

tema determinado. 
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Con respecto a la evaluación, se puede decir que no es otra

cosa que el control que hace uno mismo del avance de su propio

proceso de aprendizaje, no obstante, para que un individuo pue

da evaluarse a sí mismo, son indispensables ciertas actitudes: 

conciencia, responsabilidad, autocrítica y honestidad. 

Si el estudiante comete el fraude, lo hará con el mismo. 

Esta es una de las actitudes que deben quedar muy claras en la
relación asesor -estudiante. 

El asesor está para orientar, para guiar, para intervenir - 

cuando se le solicite, pero no para pedir cuentas, ni ser juez. 

II. EL_ ASESOR Y EL MATERIAL DIDACTICO. 

Los textos: El material didáctico escrito en el Sistema Abier

to de enseñanza, está formado por los libros de texto, lo cual - 

significa que una parte considerable del trabajo del Asesor se - 

desarrollará en relación con los textos. 

Los libros están especialmente estructurado para ser usados - 

por estudiantes que van a realizar solos la mayor parte de su - 

aprendizaje. 

La estructura del libro es po un lado, 16gica, y por otra par

te, atiende a principios fundamentales del aprendizaje, tales co

mo: orden, graduación, comprobación de avance, y aplicación de - 

lo aprendido. 

Los libros de texto tienen objetivos generales ( para las uni- 

dades), y específicos ( para los módulos o lecciones). 

Una de las funciones del Asesor es ayudar al estudiante a for

mular sus propios objetivos en términos de metas concretas a ser

alcanzadas en un plazo mediano. 

Los libros de texto son una fuente indispensable, pero no dni

camente como tal, sino también como una guía que cubre los aspe2, 

tos más relevantes de la materia que trata. Asimismo en el tex~ 

to se encuentran los indicadores que el Asrsor deberá usar para

complementar los elementos de aprendizaje: bibliografía y activi

dades complementarias. 

Así vemos que, el objetivo de la bibliografla es el de: 

ampliar, complementar, 

diversificar, amenizar. 
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EI. EL ASESOR Y EL GRUPO: 

Todas las funciones del asesor anteriormente descritaso, las
iede llevar a cabo tanto con estudiantes

aislados, como con - 

cupos de ellos. El ndmero de estudiantes que integren un grupo

Liede. ser variable, pero resulta recomendable que no exceda de

5 personas, ya que esto favorece una relación más cercana entre

sesor y estudiantes. 

Puede decirse que la existencia de grupos de estudio (
cTrcu- 

os de estudio), son esenciales para los sistemas Abiertos de - 
nsefianza, entre otras razones porque: 

1. Facilitan la relación cara a cara y la convivencia de
personas que poseen un aglutinante comdn: el interés_ 

por el estudio. 

2. Permiten emprender tareas que para una persona sola - 

serían más difíciles 0 complicadas. 

3. Fomentan si son adecuadamente encauzados, 
actitudes - 

de cooperación, de intercambio, de crítica y de cues- 

tionamiento personal. 

Indudablemente, se podrían seguir enumerando ventajas, 
pero - 

ambién hay que reconocer que en los grupos se generan actitudes
iegativas. Por esto, es muy importante responder a esta pregunta: 

Qué técnicas deben usarse?. 

En realidad, cada grupo decide durante su marcha, cuales son

Las técnicas más apropiadas, segdn las circunstancias. 

Así, habrá veces en que para discutir una cuestión rápida., sea

onveniente aplicar una de las técnicas indicadas en el presente

instructivo, dentro del módulo # 8 así como el m6dulo-# 9; y es

aquí dohde el Asesor debe elegir la técnica que considere más - 

adecuada, dependiendo del caso en particular. 

En suma, el Asesor deberá tener un buen nivel de ínfor-naci6n_ 

sobre el funcionamiento de los grupos y de los distintos métodos

para su aprovechamiento. 

Por esto, se le recomienda ver el capítulo o módulo # 6, del

presente trabajo. 
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IV. EL_ASESORJ_ EL ASPECTO ADMINISTRATIVO. 

Entre las funciones del Asesor están las siguientes: 

1. Preparar gráficas de avance de los distintos aspectos del~ 

desempeño estudiantil, tanto por nateria como por estudian

te en determinados períodos. 

2. Llevar registros de dudas académicas, de participación, en

los grupos, de frecuencia de consultas, etc. 

3. Colaborar en inscripciones de los estudiantes. 

4. Elaborar reportes periódicos de las actividades realizadas. 

V. P- R_ O B L E M A -S . 

A continuación se hace una breve referencia a los problemas - 

mas comunes en el desempeño de las actividades del Asesor: 

Loá' Sistemas Abiertos de Enseñanza, todavía no han alcanzado

difusión popular a gran escala, de ahí derivan los problemas

más comunes que suele encontrar el Asesor: 

1. El estudiante de un Sistema Abierto, espera en mayor o me

nor medida, encontrar una especie de prolongación de la - 

escuela tradicional. 

2. Su& expectativas estarán cifradas más en la enseñanza que

en el aprendizaje. 

3. En general, el estudiante que concurre a un Sistema Abier

to, está esperando que un maestro le enseñe. El Asesor de

berá tener mucha cuidado de no caer en la trampa de " es

lo que el pUblico pide". 

El problema del fenómeno de resistencia al cambio tiene

sus manifestaciones más notables en el área de la educa

ci6n. 

Sin embargo, corresponde al Asesor de Sistemas Abiertos, guiar

a los estudiantes en el difícil proceso de transición entre la - 

estructura pasiva, memorista y acumulativa, a una de bfisqueda

de descubrimiento, y aplicación. 

El proceso de aprendizaje es personal e intransferible, nadie

puede esperar encontrar un maestro como en los Sistemas Tradicio

nales. 



14f,.- 

E v a 1 u a c i 6 n: 

La evaluaci6n en el caso del modelo de los SAE, se contempla

is siguientes áreas: 

del aprendizaje del estudiante en cuanto a: 

a) El material de los libros de texto. 

Se hace por medio de cuestionarios, ejer

c-itaci6n, reactivos de autoevaluac i6n, y

actividades complementarias propuestas_ 

en los m6dulos. 

No es computable; 

b) los conten- dos de las dis-tintas materias

valorados por --tiedio cle pruebas objetivas

tanto parciales co -so finales. Esta eva— 

luaci6n es cuantificable y acreditable. 

Cer-ipae--1976) 

c) el aprovechamiento de las reuniones gru- 

nales. 

Es un tipn de valcraci6n no computable. 

F.! con- eyiit-nte ha-cer notar que la evaluaci6n es uno de los sec

que más se pueden perfeccionar en un SAR. 

e pipnsa por ejemplo, en la evaluaci6n de los asesores, que - 

e asun¡.,. características de autoevaluaci6n. ( Cempae- 1976), o- 

preciaci6n crítica en gruro de ellos nismos o de ellos con los

diantes. Pero el desarrollo de nuevas formas de auténtica apre

i6n crítica requiere actitudes coro; responsabilidad, honestidad

crítica, crue, pez otra parte, se aspira a que sean productos del

eYna obierto de Enséñanza. 
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AUTOEVALUACION: 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes

preguntas, y escriba dentro del

paréntesis de la derecha, las le

tras: A, B , C, o D, segdn el - 

caso, a la respuesta que conside

re correcta. 

No vea el contenido del tema mien

tras efectaa el ejercicio. 
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C "; ri" TIOIIAPIO - ú S

10DULO - 1 3. EL ASF50-R. 

7'L48TRUCCIOI-',j",<!Z  

1 ¡ o seaVarque con la letra de la opci6n, que, a - u juic- 

la correcta, dent2o de! paréntesis de la derecha. 

ONo vea el material mientras realiza el e` ercicio. J

1. El Asesor de un SAE desempeña las funciones: ........... 

idénticas a '. as de un maestro

semejantes a las de - un profesor

c) propias del sistema tradicional

d) ninguna de las anteriores. 

2. Los aspec tos personales que : ravo--, ecen un buen desarrollo

ein un errupo de educandos adultos es: ............ 
a) que le guste su actividad

b) sea cordial con los estudiantes

c) pusea una buena expresi-tin tanto oral como escrita

d) toéas las anteriores. 

3. El concepto de: control que se realiza de uno mismo, en el

avance en su propio proceso de aprendizaje, pertenece al - 

término de: ( 

a) acreditaci6n b) evaluaci6n

c) metodoloaSa d) investigaci6n

4. La capacidad - tanto para guiar, como orientar y con(Dcer la

estructura de los SAR, se encuentran en el aspectc: ... 

a) profesional del asesor

b) pedag6gico del ase.sor

c) personal del asesor

d) econ6rico del asesoc

S. Entre las funciones del asesor, relacionadas con el estudian

te, se encuentran: .................................... ( 

a) guiar al estudi:inte el la adquisici6n a, i técnicas de ense

lanza. 

b) utilizací6n de los uxíliares didácticos

c) interpretaciIn estadística

e) todas las anteri;Dres. 



149 - 

Dentro de las sugerencias indicadas en las actividades educa

tivas, solo una de las siguientes no pertenece: 

a) cobrar a los estudiantes por inscribirse. 

b) realizar investigaciones

c) promover actividades de tipo social

d) fomentar la creatividad

Para fomentar la creatividad en los estudiantes del Sistema

Abierto, es indispensable: 

a) conciencia

b) responsabilidad

c) autocrítica

d) alta solvencia econ6mica



A U T 0 E V A L U A C 1 0 N: 

Compare sus respuestas con las expresadas

a continuaci6n y sume sus aciertos. 

1. ( B ) 

2. D

3. C

4. B

S. ( D ) 

6. A

7. D

Si sus aciertos suman entre: 

7- 5 Felicítece porque ha logrado el

objetivo propuesto para el tema. 

4- 3 El objetivo propuesto, ha sido

alcanzado apenas en grado sufí - 

ciente, conviene que revise las

partes no comprendidas. 

2~ 0 Se le sugiere realizar una nue- 

va lectura del tema. 
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MODULO J. 4: CIRCULOS DE ESTUDIO. 

El Dbjetivo del presente tema, es el de brindarle a los

asesores los conocimientos referentes a los círculos de es
tudio en un SAE. 

Se pretende introducir al asesor, mediante la exposici6n

del funrionuniento de '- os cficulos de estudio. 

OBJETIVO-: 

Lograr que el asesor adquiera los conocimientos mínimos

necesarios acerca de las características y funcionamiento - 

de los círculos de estudio. 

CONTENIDO: 

MODULO # 4: CIRCUI.0S DE ESTUDIO: 

a) funcionamiento de los círculos de

estudio.: 

formaci6n, 

integraci6n, y

consolidaci6n. 

C.BJETT.VOS ESPECIVICOS: El asesor: 

1. 1 Indicará ' tn que es un círculo de estudio

1. 2 señalará quien contribuye a la formaci6n

de los círculos de estudio en un SAE. 

1. 3 Indicará quien es el conductor del traba

jo en las reuniones de estudio

1. 4 Describirá los tipos de asesores que exis

ten, y las funciones que cada cual desem- 
peña. 
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ODULO # 4: CIRCULOS DE ESTUDIO. 

Actualmente se considera al grupo humano como: " un conjunto de

ersonas que establecen y mantienen determinadas relaciones orien

adas al logro de finalidades comunes" ( SEP - 1980 p. 21). 

En el caso de los Círculos de estudio, se encuentran todas las

aracterísticas que le hacen ser precísamente un grupo, con la cir

unstancía particular de que los integrantes, establecen relacio- 

es para alcanzar objetivos educativo, por lo que se le define co, 

o; " un grupo de personas que se reunen peri6dicamente con el pro

6sito, de ayudarse mutuamente a estudiar" ( SEP - 1980). 

Puede considerarse al círculo de estudio, como una etapa o ins

rumento que propicia y facilita el tránsito entre las expectati- 

as producidas por el sistema escolar y el desarrollo de actitudes

utodidactas de educaci6n. 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCULO DE ESTUDIO: 

El cíc-qlo de estudio, no es un grupo escolarizado. En él no se

eciben clases y no hay quien las imparta. En las reuniones que

e efectúan los estudiantes participan libremente y se educan de

ianera recíproca, con ayuda de sus libros de texto y las orienta

iones del Asesor. 

Para hacer posible su funcionamiento se requiere, además del

isesor y los libros de texto, de un lugar físico en que puedan

levarse a cabo las reuniones. 

En el funcionamiento del cículo de estudio, se pueden distin- 

ruir tres etapas: 

1. de formaci6n, 

2. de integraci6n y

3. de consolidaci6n. 

A continuaci6n se hace referencia a algunos aspectos que sue - 

Len presentarse durante el desarrollo de cada una de ellas, en - 

l entendido de que, en la práctica, no se dá tal separaci6n y - 

stas se suceden dentro de un proceso contínuo. 
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A) . FORMACION. 

La formaci6n de los círculos de estudio, como parte de la _ 

promoci6n, es una funci6n que está a cargo de los promotores, así

como de los Asesores. En esta etapa de formaci6n se busca prin- 

cipalmente: 

a) conocer a quienes desean estudiar, 

b) informar a los posibles estudiantes

el funcionamiento en general. del - 

Sistema Abierto, y particularmente

su participaci6n dentro del círculo

c) formar el círculo. 

Informar a los estudiantes acerca de cual será su participaci6n

en el círculo de estudio, lo que les permitirá decidir si están

en posibilidad de asistir a las reuniones, evitando falsas expec

tativas al dejar en claro que en el círculo de estudio, no se re

cíbirán clases y que el Asesor no es un maestro, saber que su - 

aprendizaje dependerá de su dedicaci6n y capacidad, y sobre todo

que se comprenda que su actividad estará dirigida a lograr el au

todidactismo. ( INEA- 1979). 

Una de las causas que se presentan con mayor frecuencia en la

desintegraci6n de los círculos, consiste precisamente en que de S

de el principio, los estudiantes no recibieron o no comprendieron

la informaci6n relativa a las carácteristícas de funcionamiento_ 

de los Sistemas Abiertos. 

Lo anterior dá como. resultado que se sientan frustrados y pos
teriormante abandonen el círculo, o si permanecen en él, se en - 

cuentran en constante conflicto con el Asesor. Esta es una de las

razones por las que en la etapa de formaci6n del círculo, deben

explicarse " las reglas del juego" a cada uno de los posibles in

tegrantes del mismo. 

Una vez cubiertos los aspectos de esta etapa de formací6n, el

Asesor convoca a la primera reuni6n, con la que se inicia propia

mente la etapa de integraci6n. ( INEA- 1979). 

A fin de ampliar la ínformaci6n correspondiente a cada etapa, 

se recomienda la lectura de la secci6n # 2 " C6ro se puede formar

un círculo de estudion incluido en el Auxiliar didáctico. 
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1). INTEGRACION. 

En la etapa de integración, lo que inicialmente se presenta_ 

omo solo un conjunto de individuos, se transforma paulatinamen

e; sus integrantes se conocen, establecen relaciones para obt-e

ier el fín comdn de educarse y pasan a constituir un círculo de
studio. La integración comienza, o al menos eso se pretende,_ 

lesde la primera reunión, pero no es estática, sino dinámica; la

ohesi6n entre los miembros puede ser algunas veces muy fuerte_ 

r en otras tan débil que pueda desaparecer el círculo como gru- 

0. Se considera que un círculo está integrado cuando sus in- 

tegrantes se conocen como personas e identifican finalidades co

nunes, se aceptan y respetan como son, se ayudan mutuamente y— 

tratan de alcanzar las metas planteadas uniendo sus esfuerzos. 

La integración es una condici6n esencial para que el círculo

Dueda constituirse en una verdadera agencía educativa. 

La primera reunión del círculo de estudio, es particularmente

importante, pues los adultos a través de las impresiones recibi

aas pueden formarse juicios que determinen sus actitudes poste- 

ciores. 

A esta reunión, los adultos acuden generalmente con cierta - 

ansiedad y temor, lo cual, naturalmente hace recomendable propi

ziar el conocimiento entre ellos y la coinunicaci6n de persona a

persona, para crear un ambiente agradable que facilite la parti

zipaci6n. 

Al mismo tiempo se hace necesario el desarrollo de otras ac- 

tividades que como el conocimiento de los libros de texto, hagan

sentir al adulto que ya inició sus estudios, dado que el tiempo

en el adulto, resulta de mucha importancia. 

A fín de ampliar lo relativo a la preparación y desarrollo de

dicha reunión, se recomienda la lectura de la sección 4: " C6mo

se puede organizar la primera reunión" del auxiliar didáctico -- 

cículos de estudio pag. 11. 

Otras df--, las actividades que se tratan y deciden en las pri- 

meras reuniones, es la forma de abordar los contenidos de los - 

libros de texto con relación al tiempo disponible. Estas se re- 

fieren al estudio por partes, áreas o libros. 
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Esto hace necesario el desarrollo de una dinámica de participaci6n

dentro del grupo, que perxita a los adultos aprender a poner en co

mún sus puntos de vista, sus conocimientos y experiencias sobre un

tema determinado, y desde un principio, intervenir en la toma de - 

decisiones que como grupo, les incumbe. 

Para lograr dicha dinámica, es conveniente que una vez efectua- 

do un primer acercamiento de los estudiantes: conocidos los libros

de texto y determinada forma de abordarlos, se establezcan de mane

ra conjunta ( Asesor y Estudiantes) las acciones que habrán de orga

ni4zar y orientar la actividad del círculo, pudiendo ser: 

A). PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES: 

Se refiere al día, lugar y horario de las reuniones, tiempo - 

mínimo y máximo de duraci6n, día y horario para estudiar cada cual

por su cuente, fechas para la presentaci6n de exámenes, fecha de - 

visitas a museos y centros culturales o recreativos. 

B) METODOLOGIA GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL CIRCULO. 

Entre los motivos que puede tener un estudiante adulto para

asistir a las reuniones del círculo, podemos encontrar: 

1. Dificultad para comprender algunas palabras. 

2. Dificultad para comprender algunas frases, oraciones etc. 

3. Dificultad para la realizaci6n de los ejercicios. 

4. Dificultad para aplicar en la vida cotidiana determinados con

tenidos de aprendizaje. 

S. Iniciar, continuar o concluir el estudio de determinadas lec- 

ciones o temas. 

Aquí se sugiere consultar el m6dulo # 5 de este documento don

de se indican algunas sugerencias sobre c6mo estudiar, c6mo

hacer resúmenes, etc. 

En estas condiciones se hace necesario definir al principio de

cada reuni6n, la organizaci6n que se va a seguir, lugar donde pueda

plantearse y aclararse dudas, realizar aclaraciones, actividades ta

les que puedan ser llevadas a cabo en forma: individual, en pareja

o tríos, todos reunidos. Aquí se recomienda la lectura de]. m6du

lo 4, donde se describen las formas en que el asesor puede lograr - 

introducir al educando en su propio proceso de educaci6n al Partici

par por ejemplo: en investigaciones de diversos temas, 



Para fomentar

1

la participación del grupo, se sugiere que el

esor nombre 2 ayudantes para un tema determinado, uno de los

ales será el moderador, y el otro el secretario. 

El_moderador: será el responsable de conducir adecuadamente

el desarrollo de esa sesión al: 

iniciar la sesión

otorgar la palabra

orientar el desarrollo de la sesión

propiciar el intercambio de opiniones, y

estimular la participaci6n de sus companeros

El Secretario: Tiene asignadas las siguientes tareas: 
registrar los puntos mas sobresalientes de - 

las sesiones, 

tomar el tiempo para cada actividad, 

reproducir y repartir los materiales de estu
dio y las conclusiones de la sesión. 

Las funciones del moderador como de secretario, deberá asignar

is el Asesor rotativamente, es decir a cada uno de los estudian - 

as , a f1n de que todos participen y se responsabilicen como equi

del buen funcionamiento del cIrculo. 

C. CONSOLIDACION. 

En esta etapa ade—más de estar definidas las actividades de
Lpo académico, es decir, las relacionadas directamente con sus - 

studios, se pueden presentar y deben estS.mularse, iniciativas en

aminadas a la realización de diversas actividades. 

El tiempo disponible el cual depende de las posibilidades e in
arés de los estudiantes y asesor. Para ampliar la información al

especto, se le sugiere dar lectura a la sección 3: '* cómo se pue- 

e distribuir el tiempo para es-»,udiar" de! Auxiliar didáctico- CI3- 

ulo de estudio. pag. 25. 

En esta etapa el Asesol dirige sus actividades hacia dos gran - 
es áreas: Integración del grupo, y Conducci6n del estudio. 

En ambas situaciones se requiere el empleo de algunos procedi- 

ientos especIficos, que en la práctica se combinan y no siempre

s posible determinar cuándo estuvieron encaminados hacia la cohe
i6n del círculo como grupo, y cuándo hacia el estudio. 
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Respecto a los procedimientos mencionados, se tienen las siguien

tes consideraciones - 

a) Algunos procedimientos sencillos para iniciar la integra - 

ci6n del grupo y mantenerla, se presentan en el módulo # 8

Técnica.s de Integración Grupal del presente documento. 

b) Los relativos al estudio en grupo pueden encontrarse en el

CapItulo V: Dinámica de grupos del Manual para Asesores de

Cempae, y el. módulo # 7: Técnicas de Ensefianza de este do- 

cumento. 

c) En cuanto al estudio individual, son tratados en el módulo

7: El Estudio, del presente documento. 

Es importante enfatizar que en cada reunión del círculo, pueden

presentarse simultáneamente el estudio individual, de grupo y ac_ 

tividades que refuercen la integración. El Asesor deberá moti - 

var al grupo constantemente y aplicar los conocimientos que para_ 

cada caso juzgue adecuados. 

La integración, independientemente de la aplicaci6n de los pro

cedimientos especIficos, es el resultado de un intercambio cons - 

tante y ppofundo de experiencias de aprendizaje, una participación

conjunta en la aplicación a la vida cotidiana de lo que se va com

prendiendo en los libros, y el hecho de compartir intereses socia

les y personales, al, convivir situaciones y momentos de interés - 

para el grupo. 

En el cIrculo de estudio, no sólo se dan actividades grupales si- 

no también individuales, señalándose que tal vez con mayor frecuen

cia el trabajo sea individual, de consulta personal al Asesor; o - 

de trabajo en parejas o tríos. Esto no debe sororender, dado que

cada miembro estudia un área determinada diferente de la de otro - 

estudiante, a su propio ritmo, dedicando tiempo y esfuerzo distin- 

tos y con pacacidad e interés diferentes. Será dificil que coin

cidan regularmente en los mismos temas a estudiar. Tampoco se de

be pensar que el grupo como tal no exista, pues en cada reuni6n de

estudio, los educandos adultos y el Asesor, se ayudan mutuamer)te a

alcanzar sus objetivos educativos S.ndividuales y de grupo, 
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El trabajo del circulo de estudios propiamente grupal y con
inalidades académicas, se dá, en los siguientes casos: 

cuando se atiende un problema común a varios

o a todos los miembros

cuando se trata algún asunto que a juicio del

Asesor o de alguno de los miembros es de inte

rés general y conviene tratarlo gradualmente. 

cuando alguno o varios estudiantes desean o - 

necesitan discutir e intercambiar experiencias

con relaci6n a los procedimientos de estudio. 

Son estas las -situaciones más importantes que requieren sesio

es de trabajo en grupo con todos o la mayoría de sus miembros. 
Obviamente el trabajo grupal, para ser eficiente, requiere que

1 Asesor ponga mucha atenci6n a la organizaci6n y desarrollo de

as sesiones y que tenga una clara noci6n de las finalidades y - 
entajas del trabajo en grupo, de las ventajas particulares de— 

a actividad en el círculo de estudio y de la naturaleza y ampli

ud de funciones del mismo. 

Es precisamente la amplitud de funciones del círculo, lo que ha

e posible su consolidaci6n. Esta etapa s6lo para su estudio es

eparada de la anterior. 

a etapa de integraci6n copsiderada más bien como un período de

ireparaci6n v de adaptaci6n, da como resultado un trabajo acadé- 

ico, estrictamente hablando, claramente definido. ( INEA- 1979). 

Ello hace que en la etapa de consolidaci6n, la necesidad de

mplear procedimientos para reforzar la integraci6n no se presen

e con frecuencia, ya que esta habrá de mantenerse fundamentalmen

e alrededor de dicho trabajo. En cambio se presenta la oportuni- 

Lad de realizar otras actividades. 

Así pues, cuando los adultos estudian en arupo en un ambiente

libertad, respeto, cle cr£tir a ol-jeti.v;k y do cordialidad, sus

pueden rebasar los límites establecíllos por los conte

idos de los libros y llevarlos a, una participaci6n social más com

leta. ( INEA- 1979). E-- conveniente que el Asesor esté concien

e de esto, ya que los miembros de un círculo de estudio, general- 

ente poseen algunas habilidades y conocimientos específicos que

onviene aprovechar en beneficio de todos. 
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En el terreno de las manifestaciones artísticas por ejemplo, 

es posible que mutuamente se enseñen a tocar la guitarra.,el vio

lin u otros instrumentos; en cuanto a las actividades recreati- 

vas, quizá puedan aprender a jugar ajedrez; realizar paseos, or

ganizar convivios entre las familiar; en el aspecto deportivo - 

tal vez podrían integrar equipos de futbol, nataci6n; en lo so - 

cial podrían auxiliar a algrin miembro del circulo de estudio, en

la soluci6n de sus problemas personales; empleo, gestiones admi

nistrativas, etc. o bien problemas de tipo colectivo como los _ 

relacionados con los servicios públicos u otros; tambi6n es po- 

sible que mutuamente se enseñasen y aprendan las técnicas pro ~ 

pias de sus oficios y ocupaciones, como pueden ser la albañile- 

ría, la plomeria, jardinería, artesanías, e inclusive labores - 

corno el bordado, costura o cocina. 

Desde luego es importante señalar, que estas situaciones son

más factibles de darse en zonas rurales, a diferencia de las ci

tadinas sin con esto descartarlas, debido entre otras razones

por la forma de vida que hay en provincia y la ciudad. 

No obstante todo lo indicado en cuanto a actividades acadámi

cas académicas, manifestaciones artísticas, recreativas, deporti

vas, etc. se pueden lograr siempre y cuando el Asesor maneje con

eficiencia la organizaci6n y el desarrollo de las sesiones. 

Como puede advertirse, en el círculo de estudio se ofrecen rnu

chas y variadas posibilidades como agencia educativa de los adul
tos, pues a la vez que pueden lograrse finalidades de estudio en

teramente formales, también permite atender las necesidades vita

les de sus miembros. 

Un círculo de estudio, que previa formaci6n, ha logrado inte- 

grarse y alcanzar la etapa de consolidaci6n, habrá asimilado con

tenidos, desarrollado hábitos de estudio, favorecido actitudes de

convivencia social, interpretado en alguna medida su realidad, y

por tanto, estará en situaci6n de proyectar sus experiencias. De

ahí que un círculo de estudio rico en experiencias de aprendiza- 

je es aquél de cuyos resultados se benefician los integrantes. 

Por último es importante destacar que en un círculo de estudio

consolidado, los estudiantes como adultos que son, tienen la ca- 

pacidad para organizarse y continuar sus estudios dentro y fuera

del mismo, no obstante la ausencia del Asesor. 
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AUTOEVALUAC1029: 

INSTIRUCCIONES: 

Lr --»a detenidamente las siguient(-s

preguntas, y escriba dentro del

paréntesis que se encuentra a la

derecha, las letras: A, B, C o D,- 

segCn el caso, a la respuesta que

considere correcta. 

Iqo vea el contenido del tema i tien

tras efectaa el ejercicio. 
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CUESTIONARIO: 

MODULO # 4: CIRCULOS DE ESTUDIO. 

1. El círculo de estudio está considerado cimo: 

a) ur, agente transformador b) un grupo humano

c) ulla agencia ed.u,--at-.íi;,¿,- CI) una str itegia

para estudiar. 

2. El elemento que en el Sistema Abierto contribuye a la
formaci6n c, integraci6n de los círculos de estudio es

el: 

a) coordinador b, promotor

c) capacitador e.) asesor

3. Las diferencias ii-dividuales que preset&n los Rlielnl-ncc) s

de un círculo de estudio, son generalnente; 

a) escasae- 

c) superficiales

b) abundantes

d) negrativas

4. El conocimiento, aceptaci6n y respeto como personas, 

aunados a las finalidades y esfuerzus coraunes, son - 

reCTaerimientos del círculo de estudio para lograr:( 

a) formacift b) idontificaci6n

c) integraci6n d) hontogenizacion
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5. Para el desarrollo de las sesiones, se recoMien5a el

e.n.pleo de procedimientos: ......................... 

a) de integraci6n grupal b) de estudio individual

c) de estudio grupal
d) estudio grupal e indí

vidual - 

6. La persona que conduce los trabajos en las sesiones - 
de grupo, se le conoce como: ....................... 

a) moderador
b) consultor

c) asesor
d) secretario

La trascendencia i,-iayor de un círculo de estudio consoli
dado, es que en alguna medida, puede: ............. ( 

a) organizarse aut6nomamente b) ampliar el número de

sus miembros. 

c) transformar su medio, d) prescindir del asesor



FOJA DE COPIPROBACION. 

Conipare sus respuestas con las anotadas a continuaci6n y

sume sus aciertos: 

1. ( B ) 

2. D

3. B

4. C

5. ( D ) 

6. A

7. C

Si los aciertos supian entre: 

7 - 5: PelicTtone, porque ha logrado el

objetivo propuesto para el tema. 

4 - 3: El objetivo propuesto ha sido al

canzado en grado suficiente, con

viene realizar la lectura de las

partes que no fueron comprendidas. 

2 - 0: Se le sugiere realizar una nueva

lectura de todo el tema. 

163- 
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dODULO # 5: PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA PARTICIPATIVA. 

El objetivo de este tema es el de proporcionarle al Asesor

le adultos, un panorama general de conocimientos te6ricos acer

a de los lineamientos contenidos 0 insertos en una metodología

le educaci6n para los adultos. 

Se pretende situar al Asesor, por medio de la descripci6n g 

neral y sencilla de los lineamientos propuestos para una metodo
logía en la educaci6n de los adultos. 

DBJETIVOS; 

conseguir que el Asesor posea conocimientos mínimos sobre las

características o lineamientos para una metodología en la edu

caci6n de los adultos. 

CONTENIDO: 

MODULO # 5: Propuesta de una metodología para

la Educaci6n de los adultos. 

a) introducci6n, 

b) metodología, 

c) pasos metodol6gicos sugeridos, 

d) tres formas de investigací6n. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. 1 El Asesor describirá brevemente los lineamientos

para una metodología educativa para los adultos. 

1. 2 Indicará dos o más de los pasos metodol6gicos in

dicados. 
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MODULO # 5: Propuesta de una metodología participativa. 

Introducci6n: 

Resulta conveniente que el educando adulto, participe en todas

las fases del proceso educativo. Para esto, es necesario propor- 

cionar al adultof herramientas que hagan factible el proceso gra

dual de concientizaci6n para la partícipaci6n. 

Definici6n: 

Entendemos por metodololla participativa: el c6mo se genera la

participaci6n del adulto en su propio proceso de aprendizaje, así

como en todas y cada una de las fases del ciclo de la administra- 

ci6n de los programas. ( Shutte Anton -1979). 

Dicha propuesta o modelo, se recopil6 del libro: " La investig2, 
ci6n particípativa en la educaci6n de adultos, estudio metodol6gi

co" brefal. Pátzcuaro Michoacán. 1978. 

Pasos metodol6gicos: 

La metodología propuesta, consta de varios pasos, que no suponen

un 6rden riguroso, sino que se pueden adecuar a las necesidades - 

del grupo, y que son un intento de sistematizar algunas experien- 

cias que han tenido resultados valiosos basados, siempre en este - 

nuevo concepto de educaci6n para adultos. 

Esta metodología puede llevarse a cabo en cualquiera de las 3

modalidades: abierta, semiabierta y escolarizada; siempre y cuando

se trabaje en círculos de estudio. 

OPrimer paso: Orqanizaci6n_del_aru22. 

Consiste en que el grupo exprese sus intereses, es decir lo que

espera de su participaci6n en el círculo de estudio, c6mo van a es

tudiar y organizarse de acuerdo con los recursos disponibles,( espa

cio y tiempo). 

Es recomendable que el grupo nombre un coordinador para que au= 

xilie al Asesor, este coordinador debe ir rotativamente, con el fín

de que participen todos los integrantes del grupo. 

Al coordinador le corresponde tener todo el material necesario

para esr-adiar; ( fichas, guias de estudio, pizarr6n, gises, libros

de ejercicios de autoevaluaci6, etc. De modo que el Asesor pueda

atender a varios círculos de estudio, al disponer de mas tiempo, 
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Segundo paso: Puesta_en_ comCn_ y a io de las 4 áreas. gs: L

Una vez que se organiza el grupo y se nombre un coordinador, 

ara que auxilie al Asesor, se procede a conocer las áreas de

istudio. Para esto se requiere, revisar juntos los índices pro

jramáticos de los libros de texto correspondientes a las 4 áreas

matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, y Español), 

iecho esto, se elige la lecci6n de interés. 

Se sugiere al Asesor, que una vez elegida la lecci6n, utilice

ilguna de las técnicas de enseñanza, indicadas en el presente

nstructivo. 

El Asesor se preguntará c6mo se realizará el aprendizaje; dán

ose este de la siguiente maneras

Al iniciar el estudio en grupo, el conocimiento se adquirirá

través de la lectura de los textos, apoyados con guías de estu

do, discusiones en grupo ( dependiendo de la técnica utilizada), 

claraciones por parte del Asesor, y las actividades que comple- 
entan cada lecci6n, los que concluirán, cuando el grupo conside

e que todos lo han asimilado. 

Un punto que favorece este aprendizaje, es que el Asesor pro- 

ueva que los educandos adelantados, ayuden a atrasados, para lo

rar un buen avance en el aprendizaje general del grupo. 

OTercer 2aso: Particip 12idn_del- gE9P2- Cp_ ll_investiga2i6n. 

Debido que al investigar, los educandos cooperan en su proce- 
0 educativo, se recomienda que el Asesor utilice técnicas de in
estigaci6n sobre algdn tema, ya que esta les ayudará a adquirir
onocimientos: 

Las formas de investigar pueden ser: 

Investigaci6n documental: consiste en buscar y sintetizar la
informaci6n escrita, que de alguna manera nos es necesaria en

la adquisici6n y revisi6n de conocimientos. 
Investigaci6n experimental: consiste en crear las condiciones

artificiales para que se de la repetici6n de un fen6meno y po
der estudiarlo. 

Investigación de campo: consiste en obtener los conocimientos

y datos informáticos acerca de la realidad social. 
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Estos 3 tipos de investigación, se pueden llevar a cabo en el

proceso educativo de los adultos en forma participativa. 

La investigación participativa en su sentido mas amplio com - 

prende las ofmras en que los educandos involucrados participan - 

activamente en la toma de decisiones o en la ejecución de una o_ 

más fases de un proceso de investigación. ( DGEA- 1980). 

En este sentido, existen ya muchas experiencias en las que el

educando ha sido involucrado en el proceso de investigación. 

OCuarto paso, IM21ementaci6n_de_ la_metodologl!_?_ investiqaciC)n

plIrticipativa. 

Gradualmente el Asesor irá promoviendo la adquisición de cono- 

cimientos por medio de la investigación, en cualquiera de sus tres

modalidades: documental, experimental y de campo. 

El Asesor participará con el grupo en la investigación, fungien

do como motivador y animador. 

A continuaci6n se presentan las etapas para iniciar la metodolo

gía de la Investigación participativa en. grupo: 

1. Seleccionar la unidad o tema a investigar
con ayuda del Asesor. 

2. Definir el problema objetivamente. 
3. Plantear los objetivos de la investigación. 
4. Seleccionar las técnicas e instrumentos de

investigaci6n, tales como: la entrevista, el

cuestionario, la encuesta, el registro, la

medición, etc. 

S. Programar actividades: 

Qué se va a hacer, cómo se va a llevar a - 

cabo, qui6n lo va a investigar, en qué tiez

Po, etc. 

6. Probar técnicas e instrumentos elegidos pa
ra afinarlos. 

7. Establecer la relación entre los textos y_ 
1la investigación. 

8. Difundir los resultados de la investigación
9. Confrontar los resultados de la investiga

ci6n, con los contenidos de los textos. 
10. Evaluar la investigación, y

11. Programar actividades para la solución de

problemas. 
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Oquin aso: Evaj.uaci6n. 

La evaluaci6n de este proceso, 
se propone en dos niveles: 

a) grupal y b) índivivual. 

a) el Grupal que comprenderá: 

dificultad en el aprendizaje de los contenidos, 

particípaci6n en los problemas de su comunidad, 

solidaridad con su comunidad. 

b) Individual, que comprenderá: 

asimilaci6n y manejo de los contenidos de las 4
áreas: Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, 

y Ciencias Sociales. 
participaci6n en las actividades, 

discusiones

en grupo. 

solidaridad con sus compañeros. 
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A U T 0 E V A L U A C 1 0 N: 

MODULO # 5: PROPUESTA DE UIA METODOLOGIA_ 

PARA LA EDUCACION DE LOS ADUL

TOS. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes

cuestiones, y escriba dentro del

paréntesis que se encuentra a la

derecha, las letras A, B, C, 6 D

segdn el caso, a la respuesta que

considere correcta. 

No vea el contenido del tema mien

tras efectfia el ejercicio. 



170- 

U E S T 1 0 N A R 1 0 : 

IODULO # 5: PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA PARTICIPATIVA. 

A la forma en como se genera la participaci6n del adulto

en su propio proceso de aprendizaje, se le conoce como: 

a) participaci6n del Asesor b) metodología participativa

c) particípaci6n única del d) concientizaci6n del

estudiante adulto. Asesor. 

El nombramiento de un coordínador en el grupo, cuyo obje

tivo es el de auxiliar al Asesor en la integraci6n del

grupo, es uno de los pasos incluidos en: 

a) organizaci6n del grupo b) las visitas a museos

c) recolecci6n de material d) la evaluaci6n

En el proceso de la investigaci6n, el Asesor: 

a) no interfiere b) recibe informaci6n

en forma pasiva. 

c) es motivador y animador d) s6lo intervienen los

estudiantes. 

Dentro de las etapas para iniciar la metodología de la in- 

vestigaci6n participativa, se encuentran: 

a) investigaci6n y selecci6n del tema a investigar

b) definici6n objetiva del problema

c) programaci6n de las actividades

d) todas las anteriores. 
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5. Las formas de investigaci6n son tres: 

a) investigaci6n: documental, escrita y de exposici6n. 

b) investigaci6n: documental, experimental y de campo. 

c) investigaci6n: en librerlas, de fichas y apuntes. 
d) investigaci6n: redactada en cuartillas, párrafos e

incisos. 

6. El segundo paso, que consiste en puesta en común y es

tudio de las cuatro áreas, se recomienda: 

a) la participaci6n única del asesor

b) nombrar un coordinador

c) nombrar un asesor permanente

d) no se menciona. 

7. A la actividad de que el Asesor promueva que los edu- 

candos avanzados, ayuden a los atrasados, favorece: ( ) 

a) el aprendizaje

b) es neutral

c) la desorganizaci6n

d) el registro de los educandos. 
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NSTRUCCIONES. 

Compare sus respuestas con las expresadas a continuaci6n

y sume sus aciertos. 

No revise el contenido del tema mientras realiza el ejer

cicio. 

1 . ( B) 

2. ( A) 

3. ( C) 

4. ( D) 

5. ( B) 

6. ( B) 

7. ( A) 

Si sus aciertos suman entre: 

7- 5 Ud. ha logrado alcanzar el obejtivo

propuesto para este tema. 

4- 3 Requiere leer las partes no compren

didas en este tema, dado que el obje

tivo logrado es apenas suficiente. 

2- 0 Se le recomienda leer nuevamente el

tema. 

172- 
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MODULO # 6: RECOMENDACIONES PARA EL ASESOR. 

El objetivo de este tema es el de proporcionar a los Asesores

de adultos, los conocimientos acerca de las ventajas que ofrece_ 

el registro de los educandos, ast como la adopci6n de diversos

auxiliares didácticos, y por Iltimo algunas sugerencias acerca

del uso del diccionario, la forma de hallar las ideas principales

de las lecciones o temas, formas de estudio, toma de apuntes, am

pliar el vocabulario y elaborar resdrnenes. 

Se pretende introducir al Asesor a trav6s de la descripci6n - 

de diversas sugerencias, las cuales del5e tener en consideraci6n_ 

para un mejor aprovechamiento de los integrantes del grupo. 

OBJETIVOS: 

Lograr que el Asesor posea los conocimientos mínimos necesa- 

ríós para aplicar las orientaciones y sugerencias dadas. 

CONTENIDO: 

MODULO # 6: RECOMENDACIONES PARA EL ASESOR. 

a) Ventajas del registro de los Estudiantes. 

b) Sugerencias para la utilizaci6n de algunos

auxiliares dídácticos. 

c) c6mo usar el diccionario. 

d) c6mo encontrar las ideas centrales

e) c6mo estudiar

f) c6mo tomar apuntes

g) c6mo ampliar el. vocabulario

h) c6mo elaborar resdmenes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: El Asesor: 

1. 1 Señalará una o más de las ventajas que ofrece

el registro de los estudiantes adultos. 

1. 2 Indicará dos de los auxiliares sugeridos. 

1. 3 Enunciará brevemente una o mas de las sugeren

cias ofrecidas. 



IODULO # 6. RECOMENDACIONES PARA EL ASESOR. 

VENTAJAS QUE OFRECE El, REGISTRO DE LOS ESTUDIANTES ADULTOS. 

1. Estar incorporado al Sistema Educativo Nacional. 

2. obtener sus libros y materiales de estudio. 

3. Utilizar los servicios de Asesoría, ( o bien rec ' i

bir informaci6n sobre donde acudir a recibir di- 

chos servicios). 

4. Identificarse como estudiante de Educací6n Bási- 

ca para Adultos en el Sistema Abierto de Enseñan

za. 

El estudiante puede acudir a registrarse en los siguientes

sitios: 

L. Delegaciones Generales de la Secretaría de Educaci6n Pdblica

en los Estados. 

1. Coordinaciones de Educaci6n para todos, en las Delegaciones_ 

Pol1ticas del Distrito Federal. 

3. Centros de Educaci6n Básica para Adultos ( CEBA). 

I. Ti.endas y Bodegas Rurales Conasupo. ( Para obtener libros). 

S. Centros de Educaci6n para Adultos. 

S. Misiones Culturales. 

7. Salas Populares de Lectura. 

3. Direcci6n General de Educaci6n para Adultos. 

Azafrán # 486 3er. piso Col. Granjas México. 

3). SUGERENCIA PARA LA ELABORACION DE ALGUNOS AUXILIARES DIDAC - 

TICOS. 

De acuerdo a las necesidades surgidas en el proceso de apren- 

lizaje del. educando adulto en Primaria, se sugieren al Asesor al

junos materiales, tales como: 

1. Vocabulario de Ciencias Naturales, 

2. Fichas guía de estudio por lecci6n, 

3. Rompecabezas~ tabla de multiplicar, 

4. Fichas de autoevaluaci6n de las lecci6nes de 4 áreas. 

5. Folletos de ampliaci6n de conocimientos relacionados

con; salud, y actividades productivas. 

6. Rotafolios, y

7. Recortes de peri6dico, relacionados con los temas de

estudio. 



C). COMC USAR EL DICCIONARIO. 

El diccionario es un libro donde están ordenadas alfabética

mente las palabras con su significado. 

Las palabras están ordenadas de acuerdo con su letra inicial

llamada as£, porque es la que indica que todas las palabras que_ 

empiezan con esa letra se encuentran en esas páginas. 

Por ejemplo: si queremos conocer el significado de la palabra

embarcar; lo primero que tenemos que hacer es localizar la letra

inicial: " E". Si se quiere localizar fácilmente la palabra, se uti

lizarán las letras guías, que son las tres primeras que contienen

todas las palabras de esas páginas y que se encuentran en la par- 
te superior de las mismas. 

D). COMO ENCONTRAR LAS IDEAS CENTRALES: 

Para lograr el mayor aprovechamiento de cada tema o lecci6n, 

debe ensenarse al adulto a encontrar las ideas principales, es de

cir lo mas importante del tema. Para esto se recomienda utilizar

las siguientes sugerencias: 

1. Debe subrayar lo que se cree más importante de cada párrafo. 

2. Observar las ilustraciones y leer las inscripciones que con
tenga. 

3. Captar la idea que representa el dibujo, y

4. Tomar nota de los puntos importantes y anotarlos. 

E) COMO ESTUDIAR. 

Para que el estudiante aprenda por medio de la lectura, y pueda

llegar al autodídactismo, es necesario que comprenda lo que lee. 

Para lograr esto se sugiere lo siguiente: 

1. Hacer una lectura general de la lecci6n o capítulo del libro

tratando de encontrar las ideas fundamentales. 

2. Estar seguro de haber captado el contenido básico de cada -- 

párrafo, si no lo encuentra, se sugiere no seguir adelante. 

3. Si encuentra palabras desconocidas, debe recurrir al diccio- 

nario. 
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4. Cuando una frase le resulte difícil de comprender, es reco

mendable que la relea lentamente en voz alta, o la copie - 

aparte con letras grandes para encontrar la idea central. 
S. Cuando lea no debe olvidar el prop6sito de la lectura, si su

mente divaga debe detenerse y volver a empezar. 

6. Para retener los puntos importantes de una lectura, puede - 

explicarse a si mismo o a los demás lo que lee. 

COMO TOMAR APUNTES: 

Tomar apuntes no quiere decir escribir todo lo que se escucha

no anotar las ideas principales con nuestras palabras. 
Es necesa

o tener un cuaderno de apuntes y no escribir en hojas sueltas de
do a que pueden extraviarse fácilmente. Además es necesario: 

1. Subrayar los puntos más importantes para que al leerlos nue- 

vamente, se localicen rápidamente. 

2. Anotar los puntos que faltaron y corregir las partes poco le
gibles, cuando el tema todavía está en la memoria. 

3. Al solicitar informaci6n, se debe tener cuidado en tomar las

notas necesarias y cuando algo no se comprenda, 
preguntar al

Asesor a f1n de que la ínformaci6n quede clara. 

COMO AMPLIAR EL VOCABULARIO. 

El vocabulario se ampila, conociendo y empleando el significa - 

i de las palabras nuevas que encontremos en las lecturas, para lo

arlo se recomienda: 

1. Subrayar la palabra o palabras que no entienda, 

2. Escribir la palabra en una tarjeta, 

3. Buscar en el diccionario el significado de la palabra

y escribirla en una tarjeta o cuaderno, 

4. Escribir algunas oraciones utilizando la palabra cuyo

siginificado acaba de aprender, y

S. Utilizar en las pláticas con los compañeros del círcu

lo de estudio, las palabras nuevas. 
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H). COMO ELABORAR RESUMENES: 

El resdmen es expresar en pocas palabras lo que se ha leído. 
Para esto es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Subrayar las ideas importantes, 

2. Escribir las ideas que subray6, 

3. Aumentar las ideas propias en base a la experiencia, 

4. Formular algunas preguntas relacionadas con lo que

se acaba de escribir. 

El resdmen contiene: 

1. Las ideas principales de un tema. 

2. Es un valioso auxiliar en el aprendizaje porque facilita: 

El aprendizaje, 

El repaso, y

El recordar. 

Y resulta más fácil de estudiar que una lecci6n completa. 
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AUTOEVALUACION: 

INSTRiCCIONES: 

Lea detenidamente las s¡ Uuiente!3

preguntas, y escriba dentro del

parCntesis que se enci,entra a la

dey echa, las letras: A, B, C ¿ S D

según el caso, a la respuesta que

considere correcta. 

No vea el contenido de]. tema mien

tras efectúa el ejercicio. 
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C U E S 7 1 0 b! A R 1 0 . 

1 . Dentro de las ventajas cue permite el registro de los

estudiantes adultos en un s. stema ab! erto están: 

a) pagar una cuota mensual fija

b) conTraz todos los libros incluyendo los de Priad

e) < ts-tar incorporado al Sistema Educativo Nacicnal

d) Bsistir a un centro escolar de enseñanza tradicional

2. El estudiante puede acudir a tegistrarse como tal, a

1.Os- siguientes lugares: 

a) Delegaciones Generales de la SEP

b) Centros de educación básica para adultos

c) Centros de Educación para adultos

d) todas las anteriores

3. Entre los materiales sugeridos al ase;5or se encuentran:( 

a) fichas gula de estudio por lección

b) vocabulario de Ciencias Naturales

c) Fichas de autoevaluaci6n

d) todas las anteriores. 

4. Subrayar lo más importante, observar las ilustraciones, N,7

tomar nota de los puntos mI.s importantes, son actividades

sugeridas pai a: 

a) encon: rar las ideas centrales de un tema

b) utilizar el diccionario

c) - memorización textual

d) lectura de revistas
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5. A la activ-4d--id de pedir informaci6n y aclaraciones de algdn

tema, la encontramos en: 

a) la técnica de c6mo hacer resúmenes. 

b) la técnica de tomas apuntes. 

c) la técnica de me-morizaci6n. 

d), ninguna de las anteriores. 

6. Expresar en pocas palabras lo que se ha leído pertenece a

la defínici6n de: 

a) aiccionario

b) Vocabular ¡o

c) - Resúmenes

d) Apuntes. 

7. El resúmen es un valioso auxiliar del aprendizaje, entre r

las actividades que contiene están: 

a) Aprender

b) Repasar

c) Recordar

d) todas las anteriores. 
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kRUCCIONES: 

Compare sus respuestas con las expresadas a

coí, tinuaci6n y sume sus aciertos. 

No revise el contenido del tema hasta después
de haber respondido a las preguntas. 

1. ( C ) 

2. D

3. D

4. A

6. C

7. D

si sus aciertos suman entre: 

7- 5: Ud. ha alcanzado satisfactoriamente el objetivo

propuesto para este tería. 

4 3: Requiere leer las partes no comprendidas, de -- 

acuerdo al cuestionarío. El objetivo lograáo es

suficiente. 

12- 0: Se le sugiere realizar una revisi6n detenida de
todo el tema. 



MODULO # 7: EL ESTUDIO. 

El objetivo del tema: El estudi.c, que comprende el presente

instructivo, es el. de brindarle al Asesor la inforinaci5n perti

nente, relacionada con el estudio. 

Se pretende instruir al Asesor por medio de una exposini6n_ 

sencilla del estudio, sus características y sus objetivos. 

OBJETIVOS: 

Lograr que el Asesor posea conocimientos mínimos necesarios

acerca de la infoamci6n concerniente al estudio. 

CONTENIDO: 

MODULO # 7: 

E L E S T U D 1 0 " 

OBJETIVOS

ESPECIFICOS: El Asesor: 

1. 1 Describirá brevemente el contenido del tema: el

estudio. 

1. 2 Trajismitirá al estudiante adulto, las maneras_ 

ideales de realizar su propio estudio. 



MODULO # 7: EL ESTUDIO. 

El término estudio, es empleado para hacer referencia a la

actividad intelectual realizada a través de la lectura de li- 

bros y a la memorizaci6n de sus contenidos. 

En principio podemos decir que el estudio, es una ac ividad

intelectual, realizada mediante operaciones mentales, la s cua- 

les, nos llevan al conocimiento. 

Un objeto de estudio, es aquello que por alguna raz6n ocupa

nuestra. atenci6n, para buscar en 61 sus características y raz— 

gos distintivos desde un punto de vista determinado. 

Hay una gran variedad de objetos de estudio, y la forma de_ 

conocerlos o estudiar los dependen del objetivo que pretendemos

alcanzar, de ahí que no puede haber una sola forma de estudio. 

Los objetos de estudio pueden ser: 

a) Entidades ftsicas como; personas, animales, plantas, minerales

grupos sociales y cosas en general que son concretas y palpa

bles. De éstos lo que estudiamos, son sus características, 

propiedades y atributos. 

b) Hechos, acuntecimientos y fen6menos de la naturaleza y de la
sociedad, como son: huracanes, la caid.a de un cuerpo, la com

busti6n de ui) objeto, etc. así como la huelga, el golpe de - 

estado, migración de grupos sociales de medios rurales a cen

tros urbanos. ( INEA- 1979). 

c) Relaciones entre diversas entidades flsicas, como pueden ser

de carácter psicol6gico, econ6mico, biol6gico, políticOtfIsicO

artIstico, cultural, etc. por ejemplo; relaciones afectivas - 

entre padres e. hijos, las relaciones sexuales entre animales

o seres humanos, etc. 

d) Ideas, pensamientos, y reproducci6nes culturales como son: 

concepto, métodos, técnicas, hip6tesis. 

Se plantea que no hay una sola forma de conocer un objeto de
estudio, que las operaciones que se efectden estarán determinadas

por la naturaleza de cada objeto y por la finalidad que se pre- 

tenda alcanzar. 
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Para saber cuales operaciones intelectuales pueden llevarse
abo para conocer -un objeto de estudio, se debe determinar el

que se persigue, y el punto ae vista a partir del cual, lo

tos a estudiar, por ejemplo; podemos interesarnos tan solo_ 

la mera descripci6n del objeto o su clasificación o su expli
i6n rigurosa, o tal vez, su transformaci6n. 

Esto significa que el objeto de nuestra acci6n determinatra' 
nivel de conocimiento del objeto, es decir, podemos buscar: 

su descripción, 

su clasificación, 

su transforiaci6n. ( INEA- 1979). 

La concepción de estudio, que venimos desarrollando tiene - 

in similitud con los prjncipios de la investigaci6n pues
en

s ejemplos que acabamos de citar están implícitas operaciones

i>piad de. la investigación como son: 

La observación, la descripción, la definicift, la clasifica- 

Sn, la c,-)Yi,) robaci6n, la explicaci6n, la medici6n, el análisis

la síntesis. 

Estudiar algo a fondo, es en cierto modo

investigarlo" Lebedinski M. s/ f p* * 136). 

Si seguimos esta metodología de estudio, se irá generando en

sotros una actitud de bdsqueda constante y permanente, hacia el
jeto de estudio que nos ocupe. Dicha actitud en el estudio, _ 

s J. levaría a dudar de lo que se nos presenta como verdadero; en

caso de estudio de libros, esto nos permitirá descubrir fre - - 

entemente que no existe una sola interpretación para los distin

s objetos de conocimiento y que dependiendo del enfoque con qu-e
tudiemos la realidad, será la explicación de la misma. 

Ahora bien, una vez que se ha hecho la referencia a algunos as

ctos relacionados con el estudio en general, trataremos uno de

s procedimientos más empleados en el estudio: La Lectura. 

Generalmente concebimos a ésta como un mecasnismo que tiene

umo t1nico propósito memorizar iridiscriminadamente su contenidu. 

to por sul--,i,(--sto, no conduce a un aprendizaje izado por

is pasos de! proceso de investigaci6n. Y si ?5sta práctica resul

i inadecuada, la pregunta es: ¿ cómo puede realizarse un estudio_ 

ricaz cuancio se recurre para ello a la lectura 3e materiales im- 

sos ccmo libros, revistas o diarios? 
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19(12.rencia de un_ L)E2£! 11.imiento: 

comenzar la lectura, es conveniente apelar a nuestra ima

ginaci6n y razonamiento y reflex -76n, para considerar todas las ¡ m

plicaciones posibles de] objeto de estudio. Así, podemos cuestio

narnos sobré aspectos tales como: 

su orígen, nacimiento antecedentes, 

su desarrollo o evoluci6n. 

su estado actual: 

sus características esericiales o rasgos distintivos, 

su estructura interna y la i5terrelaci6n de sus partes

su funcionamiento. 

sus clases, modalidades, tipos y categorias. 

su ubicación en el tiempo y en el espacio, así como en

el contexto en el cual está inserto, o forma parte. 

sus finalidades. 

sus implicaciones. 

sus alcances y limitaciones. 

sus riesgos. 

su aplicación. 

sus cambios naturales o provocados. 

sus ventajas, desventajas, y utilidad. 

Lo anterior es aplicable segCn la naturaleza del objeto de es- 

tudio, de ahí que algunas de estas consideraciones no tendrán efec

to en determinados casos, pero sí pueden ser puntos orientadores

que nos permitan realizar el estudio de un modo más amplio. 

Cada lector puede formularse preguntas previas a la lectura, y

buscar respuestas a éstas en el contenido del material " Si no se — 

pregunta no se experimenta curiosidad. Hay que dejar que las pre- 

guntas afloren aclararlas y luego hacer otras" ( Lebediniski. sIf1). 

Para obtener buenos resultadcs en la comprensión de la lectura, 

se debe poner atención en: 1) las palabras o t6rminos desconocidos

y aclarar la duda recurriendo a un diccionario. 2) los conceptos

fundamentales que constituyen la columna vertebral del material que

estudiamos y su relación con el desarrollo del trabajo. 3) Los enun

ciados y argumentos que aparecen en el desarrollo del texto y bus- 

car su verdad y validéz, preguntándonos: ¿ Porqué se afirma tal ex- 

presión? ¿ en qué se fundarienta? ¿ existen otras interpretaciones? 

cuáles?. 
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bíén nos facilita la comprensión: 

ubrayar torminos o expresiones que sean importantes, 
niplear 109 márgenes de los párrafos para- 

hacei anotaciones sobre la idea medular del texto, 
expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con el mism0i
plantear preguntas de acuerdo con las observaciones
que tengamos que hac er al material

Itílizar las anotaciones hechas al márgen y buscar las relacio- 
ies de estas tanto con aquellas que les anteceden como con las
jue le suceden. 

Es importante que las anotaciones hechas durante la lectura es
i ordenadas e integradas, esto nos permitirá entre otras cosas; 

ificar si el contenido del material está
incompleto; si respon

a nuestras preguntas; 
identificar el enfoque o punto de vista, 

sde el cual $ e desarrolló el tema; tener una visión del conjun~ 

del material estudiado, y decidir si es necesario buscar más_ 
fo--r[lación en otras fuentes y relaciones o confrontarlos con la
e tenemos. Las notas elaboradas al márgen de los párrafos

eden servir para hacer un diagrama o cuadro
sindptico, y as¡ 

der elaborar nuestros propios rev(1menes. Los cuales deben es

r redactados en nuestras propias palabras. 

Para asimilar la información estudiada puede comentarse o dis
tirse con otras personas. - Con esto además de retener información

posible distinguir aquellas partes del texto en las que necesi
mos poner más cuidado, y atención. 

Otra practica, también muy reCORLendable, es la que se refiere
registro de toda fuente de información que consultemos. 

Esta practica tiene como ventajas las siguientes: 
concentrar los datos principales de las obras y

tenerlos a nuestro alcance para futuras consultas. 

distinguir diversas obras del mismo autor. 

conformar poco l poco un fichero bibliográfico so

bre aquellos liateriales con . sultados o estudiados. 

Para realizarlo es necesario identificar en las - 
obras aquellos datos que nos permitan su localiza
ci6n. 

Por tanto en cada obra debemos buscar; 1. Nombre del autor, tl

alo de la obra, el lugar donde se publica, el nombre de la casa_ 

ditorial., y el año de publicaci6n. Dichos datos pueJen anotarse

n una tarjeta cuyas medidas sean de 7. 5 x 12. 5 cm. 



Las tarjetas con las medidas mencionadas, y en las que se han_ 

registrado datos que identifican obras de carácter monográfico, re

ciben el nombre de fichas bibliográficas. Aquí incluimos los datos

y el orden necesario para estructurar una ficha bibliográfica. 

Autor, t:£tulo, subtítulo, Nota del traductor. 

Nota de la edici6n. Pié de imprenta ( lugar, editor

y fecha). Descripci6n externa ( paginaci6n o número

de volúmenes, material ilustrativo, formato). Nota

de serie ( número de la obra dentro de la serie). y

Notas complementarias o notas críticas. 

Existen otros tipos de fichas, estas varían según su finalidad

por ejemplo. las fichas hemerográficas: donde se registran datos_ 

que identif ¡can una publicaci6n peri6dica, como puede ser una re- 

vista o diario. 

Las fichas de trabajo constituyen otra modalidad en las que se

consigan informaci6n textual o sintetizada con algún comentario - 

respecto a una obra consultada. 

Los distintos procedimientos de estudio, hasta aquí planteados

pueden constituir un método de trabajo intelectual, el cual para_ 

conseguir su aplicaci6n eficaz, requiere al menos de una actitud — 

atenta, cuidadosa, discriminativa, analítica, objetiva, crítica,_ 

reflexiva, y sistemática. Lo cual puede consolidarse con la gene

raci6n de los hábitos correspondientes, incluyendo aquellos que - 

propician la afici6n por la lectura, ya que esta constituye un mo

tor de desarrollo y conduce a la facilidad para comprender cada

vez mejor los planteamientos o exposiciones de distintos textos

relacionados a un tema en particular. La habilidad que cada in- 

dividuo desarrolle respecto de este método de estudio, estará de- 

terminada por sus intereses y disposici6n. 
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U T 0 E V A L U A C 1 0 N. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes

preguntas, y escriba dentro del

parIntesís que se encuentra a la

derecha, las letras: A, B, C, 6 D

segdn el caso, a la respuesta que

considere correcta. 

No vea el contenido del tema mien

tras efectda el ejercicio. 



C U E S T 1 0 N A R 1 0. 

MODULO # 7: EL ESTUDIO. 

1. A la actividad intelectual, mediante la cual se busca el

oonocímiento, se conoce como: 

a) memorizaci6n

c) repetici6n

b) estudio

d) externalizaci6n

2. En la variedad de objetos de estudio, encontramos: ( ) 

a) las entidades físicas: 

personas, animales plan

tas, etc. 

c) - las ideas, pensamientos,, 

producciones culturales. 
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b) los hechos, acontecimientos

d) todas las anteriores. 

3. En la observaci6n, descripci6n, comprobaci6n, explicaci6n, aná

lisis, y síntesis, encontramos implícitas operaciones propias

de: 

a) la investigaci6n. b) las hip6tesis

c) los resdmenes d) los experimentos

4. En el capítulo. se plantea que, para lograr el conocimiento

de un objeto de estudio existen: 

a) tres formas de realizaci6n

b) cinco formas de realizaci6n

c) varias formas de realizaci6n

d) no existe forma de realizaci6n



Para detectar las operaciones intelectuales que pueden

llevarse a cabo, para conocer un objeto de estudio, se

debe determinar: 

a) 5 puntos de vista

c) fín que se persigue

y el punto de vista. 

b) ningdn punto de vista. 

d) el tema. 

Se dice que " estudiar algo a fondo es en cierto modo:( 

a) investigarlo

c) relacionarlo

b) memorizarlo

d) olvidarlo

190 - 

La atenci6n puesta tanto en términos, palabras desconocidas, 

ast como en los enunciados y argumentos, son importantes en

la comprensi6n de: 

a) la redacci6n

c) la ortografía

b) la lectura

d) la escritura. 
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A U T 0 E V A L U A C 1 0 N . 

MODULO # 7; EL ESTUDIO. 

INSTRUCCIONES: 

Compare sus respuestas con las_ 

detalladas a continuaci6n, luego

sume sus aciertos. 

1. B

2. D

3. A

4. C

5. ( C ) 

6. A

7. B

Si sus aciertos suman entre: 

7- 5: Pelicítece porque ha logrado

el objetivo del tema. 

4- 3: Sus conocimientos son regula

res, revise las secciones no

comprendidas del tema. 

2- 0: Se le sugiere realizar una - 

nueva lectura del tema. 
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ODULO # 8: TECNICAS DE INTEGRACION GRUPAL. 

1 objetivo del presente tema de dinámicas de grupo, o técnicas

e integraci6n grupal, es el de proporcionar a los Asesores de - 

dultos, los conocimientos básicos acerca de las diversas Técni

as mediante las cuales al aplicarlas, puedan realizar la inte- 

raci6n del grupo adulto. 

Se pretende introducir al Asesor, mediante la descripci6n de

as diferentes técnicas grupales, con las que puede lograr la

ntegrací6n del grupo de educandos adultos. 

BJETIVOS: 

Lograr que el Asesor posea conocimientos sobre técnicas de _ 

integraci6n grupal. 

ONTENIDO: 

MODULO # 8: TECNICAS DE INTEGRACION GRUPAL

a) Técni.cas para la sensibilizaci6n

e integraci6n: 

1. El saludo. 

2. Presentaci6n general individual

3. Presentaci6n en parejas o tríos

4. Manejo de expectativas

5. El rumor

b) Técnicas para el fomento de la

participaci6n e identificaci6n.- 

1. Ejercicios de papeles

2. Caballos

3. Destrucci6n o contrucci6n del

mundo. 

BJETIVOS ESPECIFICOS: El Asesor: 

1. 1 Describirá una o más de las técnicas indicadas para

la sensibilizaci6n e integraci6n del grupo. 

1. 2 Señalará una o más de las técnicas sugeridas para

el fomento de la participaci6n e identificaci6n. 



MODULO # 8: TECNICAS DE INTEGRACION GRUPAL. 

La integración de los educandos adultos, en un grupo es muy

importante y necesario, puesto que la educación para adultos, en

un Sistema Abierto, es una de las actividades más necesarias

para integrar al adulto en un proceso de tipo educativo, en este

caso del PRIAD. 

Tomando en cuenta que la población con la que el Asesor tra- 

baja, presentará características diferentes entre sí, se hace di

ficil proporcionar ejercicios de integración comunes a todo gru

po y situación. Ahora bien, con el fín de ayudar y orientar al

Asesor en la situación de integrar al grupo adecuadamente, se

presentan a continuación una serie de diversas técnicas, mediante

las cuales el Asesor podrá seleccionar la técnica que más se ape

gue a las características de su grupo. 

Las técnicas que se proponen, pueden coñsiderarse como de in- 

trodu-cci6n a las actividades académicas de trabajo del grupo, las

cuales contribuirán posteriormente, en gran medida a la aplica - 

ci6n de técnicas específicas de las áreas de aprendizaje. 

Cada e'jercicio o técnica, presenta características propias en

su realización; es fundamental, que se le dé una interpretación

y explicación de acuerdo a lo que el Asesor observe en el momen- 

to de ser aplicado. Por eso es importante que el Asesor obser— 

ve contínuamente el comportamiento de los integrantes de su gru- 

po, pues esto le brindará conocimientos sobre cómo se está reali- 

zando el. proceso de íntegraci6n, quienes están integrandose y quie
nes no, de tal forma que el Asesor intente mejorar esta situaci6n

de integración en futuras reuniones del grupo. 

La integración de los educandos, no siempre se realiza en las

primeras reuniones, sino a través de subsecuentes reuniones, y no
sólo lo logrará el Asesor dnicamente con los ejercicios de inte- 
graci6n, sino principalmente, con las actividades académicas y - 
el trabajo en conjunto. 

Los ejercicios propuestos no son los dnícos, existen muchos - 

más, que el Asesor puede aplicar, per sí deben ir en función de

lo que se requiere lograr, pues hay que recordar que cada ejerci

cio tiene una finalidad. 

A continuación se presentan algunas definiciones pertinentes_ 
al tema de integración grupal. 
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GRUPO: Es el conjunto de personas que establecen una relaci6n de
interdependencia coz, Propósitos comunes para lograr un objetivo

determinado. 

DINAMICA: Es el conjunto de estímulos y motivacíc.nes humanas, que

a manera de fuerzas, operan en los grupos tales como: la simpatia

la antipatía, el interés - desinterés, la cohesión, la desuni6n, la

sumisión, el entusiasmo, la fatiga, etc. 

DINMICA DE GRUPO: Estudia el comportamiento de los grupos como

un todo, las variaciones de la conducta individual que presentan

sus miembros como tales, y las relaciones entre un grupo Y otro. 

Una persona que se propone estudiar sola, puede desanimarse fa
cilmente, mientras que si lo hace en un grupo, encuentra en sus

compañeros, apoyo, entusiasmo y respuesta a sus dudas. 

El trabajo en grupo, ha sido más efectivo para resolver las du

das y problemas del trabajo individual. 

Ahora bien, las Técnicas de Integración Grupal, constituyen un

eficaz instrumento en la conducción del aprendizaje de los adul- 

tos, las técnicas se clasifican en tres: 

1. Para la sensibilización e integración, 

2. Para el fomento de la participaci6n, y las

3. Técnicas de enseñanza. 

Con el propósito de facilitarle al Asesor la lectura y compren

si6n de estas técnicas, en el presente módulo se presentan las

dos primeras, y la tercera que se refiere a las Técnicas de Ense
fianza, se describen en el módulo # 9 de este instructivo. 

I. Para la Sensibilización e Integración: se indican técnicas que

permiten y fomentan el conocimiento entre los miembros del gru
po, para establecer confianza y comunicación intergrupal. 

2. Para el fomento de la participación: se indican las técnicas

referentes a la manera como se actda en la toma de decisiones - 

y de participación. 

3. Para la enseñanza: se indican las técnicas que generalmente se

usan en un SAE por el Asesor, así como las técnicas de pequeños

grupos, y por d1timo las técnicas individuales. ( DGEA- 1976). 

Al final de este tema se presenta una bibliografía, que el Ase

sor puede consultar si lo desea. 
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Ahora bien, en la primera reuni6n del Asesor y los estudiantes

ltas, comenzará el ;- rabajo en grupo, donde los estudiantes proba

mente adín no se conozcan; por lo que es una situaci6jinueva an

la cual pueden cíerta tensi6n. Por esto es recomendable

convenienc-La de ¡.- íicar las actividades con algunos ejercicios

cnicas. de integraci6n grupal), que permitan que los estudiantes

1 Asesor se conozcan y relajen al. mismo tiempo. Por tratarse

la primera reunión de estudio, se requiere conocerse mejor, por

que se sugiere *realizar ejercicios de comunicacLi5n e integra

n grupal de los que a coritinuacidri se describen: 

EL SALUDO: 

En el caso del Asesor y los estudiantes adultos, el saludo marca

encuentro entre los participantes del gr -upo, debiendo ser sen

lo, cordial y hospitalario. El Asesor puede saludar a cada

udiante conforme llegue al lugar de reuni6n, o éaludar a todos

estar ya reunidos, con el prop6sito de iniciar la sesi6n de una

era sencilla. 

En el caso de las primeras reuniones, despu6s del saludo, se rea

a una presentaci6n general de los educandos adultos, la cual pue

llevarse a cabo individualmente, en tríos o por corrillos. 

PRESENTACION GENERAL INDIVIDUAL: 

En esta técnica cada persona dice su nombre y aquello que le - 

taría que los demás supieran de él. No se establece un orden,_ 

a estudiante habla cuando lo desee. 

Recomendaciones: 

Es natural que haya tensi6n y nerviosismo, no hay que desespe- 

se ante los silencios: a veces expresan el miedo a hablar. 

Debe animarseles y esperar un tiempo moderado a que lo hagan, y

ivarlos sin olvidar dar las gracias, después de que cada perso

haga su presentaci6n. Cuando alguien quiera hablar, el Asesor

ie permitirselo. 

En la presentaci6n general individual; la informaci6n que apor

cada uno de los participantes, es un poco superficial y limita

se le puede denominar como comunicación de tipo secundaria. 
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3. PRESENTACION EN PAREJAS 0 TRIOS: 

Esta técnica también puede aplicarse para incíar la integraci6n de
los estadiantes al grupo, ya que ayuda  

que se oonozcan y relaja la - 

tensión inicial que normalmente hane que
los estudiantes hablen— 

poco de sí mismos - 

Esta técnica favorece una comunicaci6n más profunda y se le puede
denominar: comunicac-i6n primaria. 

Desarrollo del ejercicio: 

Ud. como Asesor puede aplicar esta técnica en dos pasos: 
1. Invite a los estudiantes a reunirse con otra persona en caso de pa- 

rejas, o con dos mas en el caso de tríos. 

En cada subgrupo se designa a los estu
liantes como " A" y " B" ( pare- 

jas), y 11CI1 en tríos. Hecho esto, indique a los estudiantes que ha

blen de sí mismos. durante unos minutos, preferentemente; 
de c6mo le

gusta que le llamen, qué hacen en sus ratos libres, aficiones, 
etc. 

Formados los subgrupos, en el caso de parejas: se les indica que " A" 

habl4rá de " B" y visceversa. 

En el caso de tríos: " A" y 11B" escucharán a 1, clI, despuC-s " B11hablará

y " A" y 11C" escucharán, finalmente " Al' hablará Y " B" y " C" escucha- 

rán. Puede darse un tiempo límite de lo minutos. 

No se deben tomar notas. 

2. Organice un solo grupo, con el f n de que se realice la presentaci6n
de cada uno de los compañeros en forma general y para todos. 
Esto se puede hacer así: 

A la estudiante " A" la presenta la participante " C": -

bol" 
les presento a Bertha, le gusta cantar y practica el bol¡ 

Al estudiante " B" lo presenta la participante " A": 

su nombre es Juan, le gusta leer novelas policiacas, 
trabaja de_ 

elevadorista y le gusta el cine" 

de presentaci6n en plEqjI2: Esq22T _
l2i6n en tríos. Si_ de in ------------- 
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e debe mencionar en el primei p¿t.so, 
que después se presentarán

e ellos. Ya que con este ejercicio, 
además de presentarse entre

que es lo esencial, es posible darse cuenta de la capacidad e—- 

rC-s de escuchar al compañero. 

11 ponerlos sobre aviso, (
haci6ndoles saber que tendrán que repe

lo que diga el compañero) se pierde la oportunidad de una pre— 

aci6n natural espontánea. 

lecomendaciones para el Asesor: 

avite presionar, 

nantenga un clima de respeto y aceptaci6n, 

avite hacer criticas, 

recuerde que lo importante es conocer y escuchar al compañero- 

nANEJO DE EXPECTATIVAS. 

Este ejercicio tiene como objetivo conocer qu6 esperan los estu- 
ntes al comenzar a estudiar, y qu6 tanto conocen sobre el sistema

estudio. Esto permite la aclaraci6n de dudas. 

Se recomienda aplicarlo después de cualquier ejercicio de presen - 
i6n. 

APLICACION: Se les pide a los estudiantes que contesten verbalmen

en una hoja de papel las siguientes preguntas: 

Cuáles son los motivos por los cuales se encuentra aqui.? 

Conocen en qué se basa la Educaci6n General básica para adultos? 

Tienen alguna informaci6n sobre la forma de estudiar en la moda- 
lidad extraescolar.? 

Conocen algunas de las tareas o actividades del Asesor.? 

Qué esperan del circulo de estudio.? 

Han sido estudiantes en este sistema anteriormente.? 

Qu6 harán al terminar su educaci6n general básica.? 

Una vez resueltas las preguntas, se comentan las respuestas, para

a queden aclarauas las dudas. Pero recuerdese, este ejercicio se

Lica después de un ejercicio de presentaci6n, cuando la tensi6n y

viosismo inicial es menor y existe más comunicaci6n entre los in
jrantes del grupo. 

Se recomienda esto, porque se considera particularmente importan

saber qué tanto conocen los estudiantes acerca de la informací6n
querida. Para el Asesor este ejrcicio, es importante, pues le dá

conocer las necesidades, motivos e intereses de los educandos, para

e pueda ayudarlos y orientarlos cuando sea necesario y apropiado. 

Este ejercicio se puede realizar individualmente o en equípo. 
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ECNICAS PARA EL FOMFNTO DE LA PARTICIPACION: 

1. Ejercicio de papeles# 

2. Caballos, 

3. Destrucci<SZl 0 Construc- i6n del mundo. 

rERCICIO DE PAPELES'. 

ta técnica en d. -*.r a conocer c6mo vemos a cada uno de

ros , 
acercamiento o alejamiento, 

compañeros, según el grado ¿ 

eptaci6n 0 rechazo, de acuerdo con su participaci6n en el con

Se aplica una vez que el conjunto a comenzado a conocerse. 
i dijtribuci6n del tiempo sera de 30 minutos aproximadamente. 

ira las instrucciones y formaci6n de equipos; 10 minutos en la

Lzaci6n del ejercicio, y 5 minutos de comentarios y conclusio- 

Los equipos serán de 4 a 6 personas cada uno. 

as insturcciones pueden darse de la siguiente manera: 

Ds a realizar un ejercicio que consiste en expresar por medio_ 
nas flechas en una hoja, c6mo ven a los compañeros de equipo _ 

les toc6, utilizaremos las flechas con el significado siguiente: 

Nos identificacmos con la persona

Nos cae bien, pero no la conocernos

No nos cae bien, difícilmente se dá a conocer. 

No lo hemos identificado, no se ha dado a conocer, 

Participa muy poco. 

espués de mostrar las diferentes flechas, el Asesor, procede a

izar en el pizarr6n un ejemplo. Al terminar el ejercicio cada

de los estudiantes, mostrará a los miembros del equipo su traba

explicará porqué. 

il Asesor revisará el trabajo que realizan los equipos y 105 cO- 
arios que hace, y terminado esto, vendrán las conclusiones diri

s por el Asesor. 

A B A L L 0 S. 

ste ejercicio permite comparar una decisi6n individual con otra

si6n tomada en grupo, favorece la integraci6n al escuchar y res

Lr las operaciones de los estudiantes en la resoluci6n de una ta
común. 

11 Asesor presenta un problema para que lo resuelvan, primero en

na individual en cinco minutos; y después el mismo problema abor

durante 10 minutos en equipos de 4 a 6 personas. 
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El problema es el siguiente: 

Un día compré un caballo en $ 3, 600, 00, al rato lo

vendí en $ 3, 700. 00; poco después volví a comprar_ 

el mismo caballo a otra persona en $ 3, 800. 00. 

Finalmente el caballo lo vendí en $ 3, 900. 00

La pregunda es: 

gané o perdí? ¿ cuánto? o ¿ no gané ni perdí?. 

3. DESTRUCCION 0 CONSTRUCCION DEL MUNDO. 

Con la aplicaci6n de esta técnica, se pueden observar ciertas

actitudes, valores, intereses de cada estudiante. 

Este ejercicio se aplica en 2 fases: 

Primera fase: 

Organice grupos de 9 personas que desempeñaran uno de los pape- 

les siguientes: 

1. _ Sacerdote

2. Juez

3. Policía

4. Esposa

5. Mujer embarazada

6. Vedette

7. Estudiante

8. Agricultor

9. Maestra

Los papeles son sorteados, entre los integrantes de cada equipo, 

indicándoles que cada personaje argumentará en su favor para lograr

una decisi6n final. 

Cada equipo debe determinar quienes se van, quienes se quedan, y

porqué, para esto dispondrán de 15 minutos. 

El mensaje es el siguiente: 

Una inmensa catástrofe ha asolado a la tierra, dentro de 15 minutos

el globo terráqueo se verá destruido por completo, de la inmensa mul

titud de sus habitantes, tan s6lo restan 9 pereonas. Una nave espa- 

cial que nada más cuenta con capacidad para cinco personas espera

transportar a los sobrevivientes a un lejano planeta, donde podrán

iniciar una nueva civilizaci6n". 



Segunda fase: 

Una vez que el grapo obtuvo una decisi6n, a los que permanecer1n

en la tierra, se les indicará que lista no va a desaparecer. 

Se forman dos subgrupos; 1 con las persunas que partieron en la

nave y otro ccn las personas que permanecieron en la tierra, para_ 

determinar c6mo van a organizarse para vívir. 

Para esto, se dan 10 ininutos, despuás se llegan a las conclusio

nes generales, con la participaci6n de todos. 
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CUESTIONARIO EVALUATIVO. 

MODULO # 8: TECNICAS DE INTEGRACION GRUPAL. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes

preguntas, y escriba dentro del

paréntesis de la derecha, las le

tras: A, B, C 6 D, segdn el caso_ 

a la respuesta que consisdere co

mo correcta. 

No vea el contenido del tema al

efectuar el ejercicio. 



CUESTIONARIO EVALUAT1VO. 

MODULO # 8: TECNICAS DE INTEGRACION GRUPAL. 

Instrucciones: 

Marque dentro del paréntesis de la derecha, con la letra de

Ídere como la correcta. la opci6n que consi

No lea el contenido del material durante la realízaci6n de

este ejercicio. 

1. La integraci6n es considerada como factor importante y necesa- 

rio dentro de un grupo, básicamente dentro del: 

a) proceso educativo b) aprendizaje del Asesor. 

c) cooperaci6n del coordinador d) aprendizaje individual. 

2. Cada ejercicio o técnica presenta: 

a) características idénticas

c) características similares

202 - 

b) características propias en_ 

su realizaci6n. 

d) características inoperantes

3. La integraci6n de los grupos presenta la caractefistica de que

ésta se logra: 

a) siempre durante la primera reuni6n

b) durante las r' rimeras reuniones

c) en la sexta reuni6n

d) al final del curso. 

4. Los ejercicios propuestos en este trabajo: 

a) abarcan la totalidad b) no funcionan con adultos

c) son los 11nicos que hay d) no son los dnicos
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S. Al conjunto de personas que establecen una relaci6n de

interdependencia, con prop6sitos comunes, se le conoce: 

a) dinámicas de grupos b) pedagogla. individual

c) dinámicas individuales d) sociologla del Asesor

6. Al estudio del comportamiento de los grupos como un todo

y las relaciones entre grupo y grupo, se le denomina: 

a) dinámica de grupo b) pedagogía

e) dinámicas individuales d) sociología

7. Las técnicas de integraci6n grupal o dinámicas de grupo_ 

constituyen un el -£caz instrumento en: 

a) la conducci6n del aprendizaje del asesor

b) la conducci.6n en el aprendizaje del coordinador

c) la conducci6n del aprendizaje del adulto

d) ninguna de las anteriores. 
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k U T 0 E V A L U A C 1 0 N. 

IODULO # 8: TECNICAS DE INTEGRACION GRUPAL. 

NSTRUCCIONES: 

Compare sus respuestas con las que a continuaci6n

se presentan, y sume sus aciertos. 

1. ( A ) 

2. B

3. B

4. D

5. A

6. A

7. C

Si sus aciertos suman entre: 

7- 5: Felicítece, ud. ha logrado el objetivo

propuesto para este tema. 

4-- 3: Sus conocimientos obtenidos son en gra

do suficiente, revise los temas donde_ 

hubo dudas. 

2- 0.- Se, le recomienda revisar nuevamente el

tema. 
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MODULO # 9: TECNICAS DE ENSEÑANZA. 

El objetivo del presente módulo, denominado: Técnicas de Ense- 

ñanza, es el de proporcionar a los Asesores de adultos, los cono- 

cimientos teóricos y prácticos acerca de las técnicas utilizadas_ 

en la enseñanza de los educandos adultos, en un Sistema Abierto. 

Se pretende introducir al Asesor, mediante la descripción de - 

las técnicas de enseñanza, que pueden ser utilizadas en el proce- 

so de enseñanza -aprendizaje de los estudiantes adultos. 

OBJETIVO: 

Conseguir que el Asesor posea conocimientos mínimos sobre las

diversas técnicas de enseñanza, y su posible aplicaci6n con los

grupos de educandos adultos. 

CONTENIDO: 

MODULO # 9: TECNICAS DE ENSEÑANZA. 

a) Técnicas para el aprendizaje y resoluci6n de

problemas: 

1. Diálogo simultáneo o cuchicheo. 

2. Corrillos. 

3. Debate o discusión, y

4. Entrevista. 

b) Técnicas de pequeños grupos: 

1. Mesa redonda. 

2. comisión de investigación. 

3. Lluvia de ideas, y

4. Role playing. 

e) Técnicas individuales: 

1. Soluci6n de problemas. 

2. Estudio supervisado. 

3. Tarea dirigida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. 1 El Asesor describirá alguna de las técnicas de
enseñanza, arriba descritas. 
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INTRODUCCION: 

Como habíamos indicado en el m6dulo anterior, existen diversas

técnicas en la conducci6n del aprendizaje, tándientes a facilitar

el aprendizaje en un ambiente social. Por lo que en este m6dulo, 

se presentan el tercer grupo de estas técnicas concernientes al - 

aprendizaje y resoluci6n de problemas. 

Y en el m6dulo anterior, se describieron las técnicas welacio- 

nadas a la sensibilizaci6n e integraci6n, y las indicadas para lo

grar el fomento de la participaci6n, con el f1n de no abrumar al

Asesor en la lectura de dichas técnicas, y diferenciar a su vez. a

cada una de ellas en su utilizaci6n. 

Asl vemos que, al conjunto de procedimientos de organizar y de

sarrollar las actividades del grupo,. se le denominan técnicas di- 

námicas, y también que las técnicas utilizadas regularmente por - 

los Asesores en un Sistema Abierto con los educandos adultos son: 

1. Diálogo simultáneo o cuchicheo

2. Corrillos

3. Debate o discusi6n, y

4. Entrevista. 

Cabe señalar que algunas de estas técnicas ya están desarrolla

das en el Manual para Asesores, editado por Cempae; sin embargo - 

se vuelven a citar en ecte documento, por tener una forma diferen

te en su planteamiento. 

También se incorporan las técnicas de: 

1. Pequeños grupos: 

a) Mqsa redonda

b) Comisi6n de investigaci6n

c) Lluvia de ideas, y

d) Role Playing. 

2. Técnicas Individuales: 

a) Soluci6n de problemas

b) Estudio supervisado, y

c) Tarea dirigida. 

Esto se hizo con el f1n de que el Asesor disponga de una gama_ 

más amplia de donde pueda seleccionar la técnica que mejor conven

ga a cada caso en particular. 
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Antes de iniciar la descripción de las diversas técnicas, se

indica la diferencia que existe entre método y técnica de ense- 
ñanza: 

El m6todo de ensefianza: se refiere a los modos o maneras en

que el Asesor utiliza par'a dirigir la enseñanza, y el aprendiza

je con el f1n de alcanzar los objetivos de un curso. 

Las técnicas de enseñanza: son las herramientas o vehículos, 

que el método de enseñanza utiliza como recursos para lograr el

o los objetivos del aprendizaje. 

Las técnicas de enseñanza, se pueden definir como: " el conjun

to de normas y reglas adecuadas para dirigir eficazmente una ac- 

tividad, que conduce a un fín previsto" ( Huerta 1. 1975 p. 169) 

En el presente tema no se encuentran todas las técnicas que - 

existen, esto se debe a que se seleccionaron aquellas que tenían

mayores posibilidades de uso para el Sistema Abierto, en un cír- 

culo de estudio. 

DESARROLLO: 

Para el aprendizaje y resolución de problemas se enuncian a _ 

continuación, algunas técnicas que son consideradas como las más

adecuadas para trabajar con los adultos: 

a) DIALOGO SIMULTANEO 0 CUCHICHEO: 

Es una técnica sencilla de aplicar, que no requiere de prepa- 

ración previa. Consiste en que los estudiantes formen parejas y

discutan en voz baja durante 10 minutos, algdn tema de interés. 

Un estudiante de cada pareja, escribe en una hoja las conclu- 

siones a que llegaron, para posteriormente leerlas ante el grupo. 

Las conclusiones de cada pareja son entregadas al Asesor, con

la finalidad de promover los comentarios y llegar a una conclu - 

sión general. 

B) CORRILLOS: 

Consiste en la discusión por equipos de un tema dividido en - 

preguntas. El tema elegido se estudia previamente. Se divide en_ 

una serie de preguntas y esta serie a su vez se divide en grupos
de 2, 3, o 4 preguntas que se anotan en tarjetas por duplicado, de

acuerdo al nCimero de equipos que se forman. Cada equipo tiene de

10 a l5' para exponer las respuestas a las preguntas de cada tar

jeta, preguntas del grupo y resdmen del Asesor. 
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DEBATE 0 DISCUSION: 

Consiste en la discusión de un tema por parte de los alumnos,_ 

3,jo la dirección de un coordinador. El tema elegido, requiere de

n estudio previo. Fe nombra un coordinador, un secretario y par

icipan todos los estudiantes. 

El Asesor preparará un cuestionario sobre el tema de estudior( 0
en puede utilizar las preguntas que vienen en los libros de tex- 

o, cuanto el tema tratado está en el), si el coordinador es un es

udiante, el cuestionario será elaborado por ambos. 

ebe evitarse el alejamiento del tema ya en la discusi6n. 
Los resultados obtenidos en la discusión por los estudiantes,.,,e

án escritos en el pízarr6n por el secretario y anotados por todos. 
Finalizada la técnica, el Asesor hará una apreciación a los tra

iajos, y procurará fortalecer y estimular los aspectos positivos Y
riticar constructivamente los negativos. 

ENTREVISTA. 

Con la aplicaci6n de esta técnica, se recaba información acerca

le un tema específico para corroborar y comprobar y en algunos ca - 
os descubrir algo nuevo, para. rectificar el juicio que de antema

io nos habíamos formado. 

La entrevista puede realizarse de un estudiante
a Ln especialis

a, ( de persona a persona), de un equipo de trabajo a una persona, 

de un grupo de personas a una persona). 

Para aplicar esta tecnica, es recomendable formular por anticí- 

pado un cuestionario básico de acuerdo al tema. 
Al aplicar esta técnica, en el conjunto, se recomienda postergar

las preguntas del grupo hasta el final de la
entrevista, con el ob

jeto de no interrumpir la secuencia del interrogatorio. 

B). TECNICAS DE PEQUEÑOS GRUPOS. 

1. Mesa redonda, 

2. Comisión de - nvestigaci6n, 

3. Lluvía de ideas, y

4. Role playing. 

A continuación se presenta el desarrollo de cada una de estas
técnicas. 



DESARROLLO: 

1. MESA REDONDA: 
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Esta es una discusión hecha por los miembros del grupo sobre un

tema especial, aquí el Asesor actda como un moderador, es decir, in

troduce o presenta el tema, inicia la polémica y la mantiene sobre

el tema, al final, se resumen los resultados y se clausura la se - 

si6n para el tema tratado. 

Uso u objetivo: 

Fomenta la integración del grupo, por medio de la participa - 

ci6n, dicha técnica bien podría emplearse también en la primera o

primeras reuniones de estudio, para integrar al grupo, con la venta

ja que el Asesor puede, aprovecharla en discutir temas relacionados

a los Sistemas Abiertos de Enseñanza, o en la exposición de dudas_ 

en general. 

Duración: 

60 minutos, pero puede ser flexible, de acuerdo a las expectati- 

vas del Asesor. 

Tamaño del grupo: 

cinco personas. 

2. COMISION DE INVESTIGACION: 

Desarrollo: Esta técnica requiere de a) la selección de un pro- 

blema o materia de investigación, y b) comisionar a

un equipo para que investigue el tema seleccionado, 

y c) los estudiante, deben reportar los resultados, 

y mostrar los resultados al resto del grupo. 
Uso u objetivos: 

Fomentar la participación en grupo, ( aquí sugerimos por ejemplo

utilizar la técnica para obtener los libros de texto de PRIAD en - 
las direcciones indicadas, en los casos en que no se cuente con es

te material. 

Duración: 

Varíable. 

Tamaño del grupo: 

cinco personas. 
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3. LLUVIA DE IDEAS: 

Desarrollo: Se plantea un problema, y los estudiantes aportan

ideas para tratar de solucionarlo. 

Uso u objetivos: 

Fomentar la participación del grupo. 

Duración: 60 minutos. 

Tamaño del grupo: cinco personas - 

4. ROLE PLAYING: 

Desarrollo: Aquí el Asesor le pide a los estudiante que repre- 

senten un papel acerca del tema que se está tratando. 

Uso u objetivos: 

Fomenta la participación en grupo. 

Duración: 60 minutos. 

Tamaño del grupo: 5 a 10 personas. 

II. TECNICAS INDIVIDUALES: 

1. SOLUCION DE PROBLEMAS: 

Desarrollo: En esta técnica el Asesor orienta al educando adul

to, al seleccionar las lecciones, viendo sus objetivos y las activi

dades que debe realizar. Esta técnica es eminentemente activa, ya

que permite la iniciativa y responsabilidad del estudiante. 

Uso u objetivo: 

Conocer el tema y resolver las posibles dudas. 

Duración: 60 minutos. 

2. ESTUDIO SUPERVISÁDO. 

En esta técnica el Asesor proporciona al estudiante el tema de

estudio,' y le indica los objetivos que debe lograr, dichos objeti- 
vos vienen indicados en los libros de texto, al inicio de la lecci6n

El logro de los objetivos, dependeran básicamente de las caracte

rísticas del estudiante. 

Uso u objetivos: 

Que el asesor analice la forma de estudiar de los estudiantes. 

3. TAREA DIRIGIDA: 

El.%Asesor designa una tarea al estudiante, para que la realice en

forma individual. 

Uso u objetivo: 

El Asesor analiza la forma y hábitos de estudio del educando. 

Duración: 30 a 60 minutos. 



AUTOEVkLUACION: 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes

preguntas, y escriba dentro del

paréntesis que se encuentra a la

derecha, las letras: A, B, C 6 D

según el caeo, a la respuesta q ue

considere correcta. 

No vea el contenido del tema mien

tras eEect1a el ejercicio. 
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MODULO # 9 : TECNICAS DE ENSEÑANZA. 

CUESTIONARIO. 

1. Las técnicas utilizadas con mayor regularidad por los
Asesores, con los grupos de estudíantes adultos es: ( 

a) entrevista

c) discusi6n

b) corrillos

d) todas las anteriores

2. A la manera en corno utiliza el asesor para dirigir la
enseñanza y el aprendizaje, 

para lograr los objetivos

propuestos en un curso, se le denomina: 

a) in6todo de enseñanza b) técnicas de enseñanza

c) curso semiprogramado d) curso te6-ricO

3. A las herraírnientas lit-'-lizadas corno recursos para. lograr
los objetivos del aprendízaje, se le conoce como: 

a) 7 ctividad escrita b) inateriales didácticOs

c) técni.cas de ens-eñanza a) estudio libre

4.- Mesa redonda, comisi6n de investigaci6n, Lluvia de ideas y

el Role Playing, pertenecen al grupo de técnicas denornina- 

das: 

a) de grandes grupos b) de pequeños grupos

c) individuales d) particulares
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5. solución de problemas,, estudio supervisado, y la tarea

dirigida, pertenecen al. grupo de técnicas denominadas: 

a) individuales

c) grandes grupos

b) de pequeños grupos. 

d) pequeños grupos

6. El grupo de técnicas presentadas en este m6dulo son: 

a) la totalidad

c) no funcionan con grupos

grandes de personas. 

b) solo son algunas de

las que existen. 

d) no se utilizan. 

7. El conjunto de técnicas propuestas en este trabajo: 

a) se describen sólo en este documento

b) algunas están descritas en otros documentos

c) solo se localizan en tres libros. 

d) ninguna de las anteriores. 
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INSTRUCCIONES: 

compare sus respuestas con las que se presentan

a continuacift, y sume después sus aciertos. 

1. ( D ) 

2. A

3. C

4. B

5. ( A ) 

6. B

7. B

sí sus aciertos suman entre: 

7- 5: Felicítece, ud. ha logrado el objetivo

propuesto para este tema. 

4- 3: sus conocimientos obtenidos son en gra

do suficiente, revise los temas donde _ 
hubo errores de acuerdo con el cuestio

nario. 

2- 0: Se le sugiere realizar una lectura com
pleta del tema. 

214- 
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A continuaci6n se enumeran algunas de las actividades conside

radas como complementarias, con el fír, de ampliar, completar, o_ 

precisar la informaci6n descrita aquí, y la cual está encaminada

a ayudar al Asesor de adultos. 

AC = ADES COMPLEMENTARIAS: 

1. Efectuar una lectura detenida de los capítulos I, II, III, Y V

de la Ley Nacional de Educaci6n para adultos. 

2. Efectuar una lectura del folleto " Si usted quiere", y locali- 

zar en el directorio de Delegaciones Generales de la SEP, la

que, con relaci6n a sil localidad sea de más fácil acceso. 

3. Efectuar una lectura de los Capítulos 3, 4 y 5 del folleto " El

que persevera alcanza". En caso de residir en el D. F. local¡ 

zar en el directorio de Oficinas auxiliares de Acreditaci6n,_ 

la que de acuerdo al lugar de residencia sea mas cercano

4. Localizar la tienda o bodega CONASUPO mas cercana y verificar

la existencia del servicio de distribuci6n de libros de texto

y auxiliares didácti.cOs. 

S. Efectuar la lectura del capítulo 1 de los sub- títulOs 1. y 2
del capítulo de Manual para Asesores. 

6. En los casos que sea posible, 
completar el aprendízaje con la

programaci6n anticipada de la presentaci6n de exámenes. 
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S E C C 1 0 N D E

A N E X 0 S - 
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ANEXO # 1: 

SUGERENCIA DE LOS INDICADORES PRINCIPALES

EN LA GUIA DE INVESTIGACION DE DATOS DEL

EDUCANDO ADULTO. 
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GUIA DE INVESTIGACION: 

DATOS G11UNERALES: 

Edad

Sexo

Estado civil

Escolaridad

Lugar de orígen

Lugar de residencia

Ocupaci6n

ODATOS FAMILIARES: 

Edad de la esposa

escolaridad

número de hijos

edad de los hijos

número de personas que habitan en la vivienda

ingreso total de la familia

ODATOS ECONOMICOS: 

Tipo de trabajo: 

monto de ingreso

semanal, quincenal, mensual

ODATOS DE LA VIVIENDA: 

propia, rentada, edificio, vecindad, casa sola

OSERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA: 

luz eléctkica

agua potable

drenaje

fosa séptica

tipo de combustible: 

gas

carb6n

petr6leo. 
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Datos nutricíonales y de salud: 

1. Alimentaci6n básica familiar: 

con qué frecuencia comen?_ 

Tortilla

frijol

chile

pastas

atole

arroz

café

pan

leche

verduras

carne

f ruta

2.¿ A quien recurre la familia en caso de enfermedad? 

Médico del Centro de Salud

Médico particular

Farmacocéutico

curandero

3. Servicios Asistenciales en la comunidad: 

Dispensario

IMSS

ISSSTE

SSA

Clínicas particulares

Datos culturales: 

4. Servicios educativos de la comunidad: 

Guardería

Jardín de niños

Escuela primaria de organizaci6n completa

Escuela primaria de organizaci6n incompleta

Escuela unitaria

Escuela técnica

Telesecundaria

Escuela agropecuaria

Escuela pesquera
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Escuela Preparatoria

Vocacional. 

Normal

Sistema Abierto de Enseñanza

S. Lenguas que habla el usuario

6. Lenguas que hablan en la comunidad

7. Grado de escolaridad

S. Estudios extraescolares

9. Tipo de lecturas: 

revistas, novelas, comics, peri6dicos, fotonovelas. 

0. Tipos de diversiones en la comunidad: 

El usuario acude: si: no: 

Cine

Teatro

Televisi<Sn: 

Cuántas horas al día la ve? 

Radio: 

Cuántas horas al día lo escucha? 

11. Lugares de, recreaci6n y deporte en la comunidad. 

acude sí: no: 

Parques

Campos deportivos

Pertenece: SS: no: 

Clubes deportivos

L2. Organizaci6n en la localidad: 

Sociales ( cuales) pertenece

si no

Políticas ( cuales) pertenece

si no

Religiosas( cuales) pertenece - 

si no

Nombre del educando o usuario: 
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INS TRUMENTO # 1: 

CUESTIONARIO PARA ASESORES

ANEXO # 2). 



222 - 

CUESTIONARIO EVALUATIVO. 

El objetivo de é. ste cuestíopario es obtener información que permita
mejorar. lasactividades y tareas que realiza el Asesor. 

Instrucciones: 

Lea con atención las siguientes preguntas y marque con la letra
X" la opcidn que a su juicio describa con mayor acierto a la aseveración. 

1. La Educación para adultos tiene sus antecedentes: 

a) en los art1culos 1 al 27 de la Ley Nacional de Educación para Adul- 
tos

b) no tiene fundamentaci6n válida

c) acordes a la regi6n donde se imparte

2. La Educación General Básica para adultos: 

a) forma parte de la Institución que la imparte
b) forma parte del Sistema Educativo Nacional

c) no cuenta con un sistema de organízaci6n

3. El Sistema de Educación para Adultos implica: 

a) un tipo de educación sin validez oficial

b) un. tipo de educación que no cuenta con certificaci6n oficial

c) un tipo de educaci6n extraescolar ( ) 

4. Para su desarrollo la Educación para Adultos se basa en: 

a) clases impartidas por un profesor

b) lecturas de libros y periódicos
c) el autodidactismo

5. La ley Nacional de Educación para Adultos: 

a) fué creada en 1975

b) no se ha estructurado, oficíalmente

c) está por editarse

6. La Educación Básica para Adultos fué creada para: 

a) la población adulta e infante

b) personas mayores de 15 años

c) personas de zonas rurales y de provincia

7. indique dentro del paréntesis con la letra " T", cuando la aseveraci6n

se trate del Sistema de Enseñanza tradicional, y con la letra " A" en

los casos de los Sistemas Abiertos de Enseñanza: 

a) El aprovechamiento del aprendizaje es responsabilidad del alumno( 

b) La carga del aprendizaje es responsabilidad de la instrucci6n en

SI y no del estudiante que la recibe

c) La participación del alunno en el aprendizaje es pasiva

d) La participación del alumno en el aprendizaje es activa

e) El papel del maestro es de Asesorar al alumno

f) El papel del maestro es de depositario de informaci6n en el sal6n
de clases

9) Se dá tierapo suficiente para que el alumno progrese en sus estudios
de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 
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Coloque dentro del paréntesis la letra * C" cuando la aseveraci6n sea

cierta y la letra " F" cuando sea falsa. 

a) en los Sistemas Abiertos de Enseñanza, el estudiante determina el

tiempo en que concluirá los niveles de educaci6n. 
b) en los Sistemas Tradicionales existe un tiempo determinado para

concluir los niveles de edúcaci6n, y sus programas son rígidos( 
c) en los Sistemas Abiertos de Enseñanza, la acreditaci6n de conoci- 

mientos se hace en la medida en que los educandos lo requieran y
soliciten. 

9. El Sistema Nacional de Educaci6n para adultos fué creado con el fín: 
a) de facilitar la educación a la poblaci6n que no ha tenido acceso

a los beneficios del Sistema Escolar, con una instrucción equíva- 

lente a la que se obtiene por medio de una escuela. 
b) de txansmitir conocimientos básicos sin reconocimiento oficial
c) de reunir a un grupo de adultos para que realicen una serie de ac

tividados artísticas. ( 3- 

10. En el Sistema Nacional de Educación para Adultos existen 3 elementos
principales que son: 

a) los promotores, asesores y el estudiantado. 
b) el alumno, el salón de clases, y el programa de actividade3 cultu

rales. ( 
5- 

c) los asesores, los rotafolios y las fílminas. 

11. En los Sistemas Abiertos de Enseñanza a nivel de Primaria y Secunda- 
ria, se cubren las siguientes fases o áreasí

a) Alfabetización, lenguaje y fisiología. 
b) Lectura, Escritura y Redacción. 
e) Matemáticas, Español* Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.( 

12.. Considero que el Sistema Abierto es: 

a) Superior al escolar b) inferior al escolar. 

e) se adapta a las ne- 
cesidades del adulto. d) Está totalmente per- 

feccionado. 

13. En los Sistemas Abiertos# los adultos realizan sus estudios y logran
el aprendizaje con un ritmo: 

a) Establecido por el

Asesor. b) Igual al de SUS COMPI
fieros. 

c) igual al de las es
cuelas. 

d) Propio. 

14. Lag características generales de los Sistemas Abiertos de Enseñanza
para adultos sont

a) se pueden cursar a cualquier edad, y requieren que se cursen tres
áreag% Sociología, Español y Algebra. 

b) respeta el ritmo individual de aprendizaje, 
propicia el autodidac

tismo, y no fija tiempos estrictos para su estudio y presentaciM
de exámenes. 

e) tiene límite de edad para inscribirse, y el asesoramiento Y 1, 1 su
pervisi6n se hace entre los mismos estudiantes. ( 

T
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La EducaciJn de adultos es un tipo de educaci6n extraescolar y pue
de considerarse como u& servicio de tipo: 

a; COMPENSATORIO: es decír que va dirigido primordialmente a lano
blaci6n ya ilitegrada al proceso educativo productivo, y cuya k1
nalidad es la de, capaci.taci6n y actualízaci6n permanerte. ( 5- 

b) COMPLEMENThRIO: que tiene como funci6n ampliar y enr.,(qUecer la

educación escolarizada, mediante recursos dídácticns cow, hiblio
tecas, museo6, y programas de radio y televisión. 

c) SUPLETORIO: q1, e vak-, oríentp_dca a grupos margínados irbanQ¿,s y ru
rales para pieporcionatles una informaci6n y capacitac$Sn equí- 
valente a la dada por los medios escolarizados. 

d) SUPLEMENTARIOS. que so¡-, los que se desarrollan a nivel nacional

por ejemplo incluyen: las Campañas de Alfabetización, de vicuna

ci6n, plineaci6n, familiar,, etc. ) 

e) Todas las anteriores. ) 

En encuestas realizadas Por el Instituto Nacional de Educac, L¿ iii para
adultos, se ha encontrado que dentro de este sistema abierto, hay de

sersi6n de los educandos debido principalnente a: 

a) Que los Asesores no cuentan con instrumentaci6n; libros y mate- 

rial, además de que no se logran ubicar dentro de la problemáti
ca personal de sus alumnos. 

b) Que los Asesores no reciben buenos cursos de adiestramiento para
que conozca las características del sistema abierto, as1 como

las diversas técnicas de enseñanza. 
c) Que los Asesores están muy apegados a la forma tradicional de en

señanza. 

d) todas las anteriores. 

Los Sistemas Abiertos utilizan como recursos didácticos: material - 

impreso, medios audiovisuales, asesoría y la metodol ogfa; los cua - 

les deben ser: 

a) Determinados de acuerdo a las caracteristicas del educando al
que se dirigeni

b) De¿erriinados en forma general, independientemente de las carac- 

teristicas del estudiante al que va dirigido. 
c) Determinados de acuerdo con las caracter1sticas de los Promoto- 

res. 

El paquete diááctico de los estudiantea abarca. 

ak) 2. áreas de apreadiza:je:. matemáticas elementales y español. 

b) 4 áreas; matemáticas, español, ciencias naturales y sociales y

un auxiliar didáctico para el manejo de los libros de texto. ( ) 
c) 1 área de lenguaje y un auxiliar dícláctico para' el manejo de los

libros de texto. 

El Plan de' estudios de la Primaria Intens-iva para adultosicomprende: 
a) 1 sólo nivel: alfabetizaci6n a. menores de 15 años. 

b) 2 niveles: alfabetización y Primaria completa. 
c) 3 partes, 4 greas y se compone de 12 libros. 

cómo participan el Asesor y el Estudiante en la elaboraci6n de los
objetivos a nivel de secundaria?. 

a) El Asesor elabora los objetivos Y los dá a conocer a los estudian
tes y éstos hacen críticas y sugerencias. 

b) El Asesor elabora los objetivos los dá a conocer a los estudian - 
tes sin permitir criticas y sugerencias. 

c) Unicamante los estudiantes son quienes elaboran objetivos. 
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21.- La descrípci6n sumaría de las oportunidades educativas Pue
ofrecen la Primaría para Adultos y la Secundaria Abierta; 
donde. se explican las diversas formas de cursarlas, ya seiZ

en ctrculos de estudio, individualmente, etc. Dicha infor- 

maci6n se encuentra. localizada en el libro: 

a) Introductorio Y!) 11si usted nuiere" 
c) Auxiliar didáctico círculo d) Manual para Asesor. 

de estudio

22.- Manual enfocado a la utilizaci6n y manejo de los libros de
texto, donde se dan sugerencias didácticas y pedag6gicas - 
Para Pl estudio de cada una de las 4 áreas. Y aue es de u- 

tilidad para los asesores, pero también a los estudiantes - 
es: 

a) Auxiliar didáctico círculos I)Lihro Introductorio
de estudio

c) " Si usted quiere" d) Manual del Asesor

23.- Los elementos de las lecciones que son: objetivo, texto de

lectura, ilustraciones, actividades, y ejercicios de com
probaci6n de avance, vienen incluidos en: 

a). Todos y cada uno de los libros, indicados dentro de las_ 
unidades. 

b) S610 en los libros de las áreas de Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales

e) S610 en los lil5ros de las áreas de matemáticas y Español

24. 7 Representan una gula en cuanto a los objetivos aue el Estu
diante debe alcanzar en cada grado y área. 

a) Libros de texto b) Programa de estudio

c) Auxiliares didácticos d) Ejercicios de auto- 

evaluací6n

25.- El objetivo de la enseñanza del área de Matemáticas es:( ) 

a) Contar, medir y resolver problemas donde intervienen los
ndmeros, tamaños, formas y operaciones

b) Que el estudiante pueda utilizar los nUeros comprendidos
del uno al nueve Uicamente

c) Que el estudiante memorice los nombres de los ndmeros

26.- El objetivo der la enseñanza de la materia de Español es:( 

a) Que el estudiante pueda redactar telegramas y giros posta
les. 

b) Que el estudiante lea revistas y tiras c6nicas
c) Que el estudiante mejore la expresi6n oral Y escrita, y -- 

pueda comunicarse, escribir cartas y documentos

27.- El objetivo de la enseñanza de la materia de Ciencias Natura
les es el de: ( T» 

a) Que el estudiante conozca algunos de los fen6menos de la_ 
naturaleza

b)_ Que el estudiante estudie las lecciones de lo complejo a_ 
lo sencillo o simple

c1 estudio de 4 disciplinas: cosmografía, geografía física,_ 

física química y biología. 



El objet -'Vo JÉs la enseñanza de la mataria. de, Cíenciaz Socialeol cos

a) impartir 1, oncb--imiei:itos acerca de la situación geográfica del pa.fa
historia, civismo y los proceaos históricos. 

b) enseñarle al estudiante a relacionarse con su comunidad. 

c) inducir al individuo a que realice actividades de tipo social

Los objetivos particulares de! PRIAD, que se refieren a lo que el es

tudiante debe alcanzar en cada área o grado se localizan en: 

a) presentación b) lección
c) unidad d) programa

Los ejercicios de autorvaluaci6n son una forma de control para que - 

el estudiante pueda apreciar su aprovechamiento y saber en cmé medi- 
da ha alcanzado los objetivos¡ los cuales tienen directa rel.ac-, i.'nt

a) con el vocabulario que facilita la localización de términos dítí
ciles: 

b) con las claves de respuesta
c) con las actividades complementarias. 

En un grupo de estudiantes existe una dín*mica, que es la forma en co
me se relacionan y actúan, por lo que es necesario: 

a) que el asesor elija un estudiante para que se haga cargo del res- 

to del grupo y les explique las lecciones. 
b) que el asesor establezca un clima cordial y elimine las tensiones

para que los estudiantes avancen en su aprovechamiento. 
c) unir a todo el grupo para que participe en críticas y discusiones

sobre algún tema, independientemente del grado de conocimientos
preparación que posean. 

Cuando ud. como asesor está evaluando, compara contra: 

a) otros estudiantes b) un estandar

c) el mismo sujeto d) los objetivos

Como Asesor entiendo que para realizar la evaluación y acreditací6n
de los alumnos en Primaria y Secundaria, el Instituto Nacional de - 

Educación para adultos ( INEA), ha instituido un Sistáha de Cobertura
Nacional que consiste en: 

a) disponer de programas de radio y televisión. 
b) disponer de alumnado provisional que promueva la ínscrípcí6n de - 

los estudiantes a los círculos de estudio. 
c) disponer de una red de computadoras con una matriz donde se proce

san los exámenes, y se archivan los resultados. 

Considero que cuando un alumno presenta un exámen, éste es de tipo: 

a) objetivo y en forma individual por parte -área, o área global( 

b) oral y escrito al mismo tiempo. 
c) narrativo por parte del estudiante. 

Para que un estudiante solicite la acreditación de sus estudios: 

a) requiere pagar las cuotas estipuladas. 
b) no requiere presentar documentación alguna, y solo necesita haber

presentado los exámenes. 

c) tener mas de 15 años, acta de nacimiento, 4 fotos y haber aproba- 
do los exámenes completos. 

Considero que el Sistema Educativo Nacional comprende los tipos de - 
educación que pueden impartirse en 2 modalidades que son: 

a) La Escolar y la Educación especial. 
b) La Escolar y la Extraescolar. 
c) La extraescolar y la Educación especial. 



37. La técnica de trabajo que mejores resultados me da durante las
sesiones de estudio es: 

Marque más de una vez si es necesario. 

a) preguntar y pedir aclaraciones. 
b) dividir al grupo en subgr-iipos para que todos trabajan al inisicio

tiempo. ( y
c) separar al grupo en par& as, plantear una pregunta, y que al fi

nal se expongan las concíusiones. ( 5
d) hacei una introduccí6n y luegr, que todo el grupo saque los pun- 

tos más importantes, y formular conclusiones. 
e) designar a un alumno para que tome nota de lo que va diciendo y

explicando. 

38. Considero que uno de los objetívos más importantes de los SistemaE
Abiertos de Enseñanza para adultos, es el de lograr implantar el
autodidactismo, el cual se refiere a: 

a) La técnica de enseñanza del maestro hacia el alumno. 
b) La forma de aprender a aprender del estudiante. 
c) La forma de aprender a dar clases. 

39. La acreditaci6n de estudios en sus modalidades escolar y extraescc
lar, se realizan a través de diferentes instrumentos de medici6n
diseñados especIficamente para: 

a) el grado de materia y sus objetivos. 
b) el aprovechamiento y características específicas del educando

adulto. ( 

c) el promedio del estudiante y su asístencia y participaci6n en
el estudio. ( 

40. A la forma de presentar 4 exámenes, uno por cada área, que compren

den las 3 partes o grados, se le conoce como: 

a) global -total b) parcial

c) total d) gradual

Nombre del Asesor: 

Mis sugerencias para mejorar las actividades y tareas del Asesor
son: 

3 de los problemas más frecuentes con los estudiantes adultos son: 
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INSTRUMENTO 1 2: 

CUESTIONARIO PARA

ESTUDIANTES. 

ANEXO 3). 
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NSTRUCCIONES: 

Lea con atenci6n las siguientes preguritas y marque con la letra " XI

la opción que a su juicio describa mejor las características que - 
prevalecen en el curso. 

1. La actuación del Asesor durante el curso muestra - 

a) Un elevado conocimiento de las lecciones. 
b) Un mediano conocimiento y preparación. 
c) Un escaso conocimiento de las lecciones. 

2. El Asesor controla las conductas perturbarloras ocurridas durante
las sesiones de estudio en una forma: 

a) eficaz ( ) b) regular c) inadecuada

3. Independientemente del conocimiento proveniente de los libros, el - 

Asesor da muestras de poseer una experiencia: 

a) buena b) muy amplia
c) regular d) pobre

4. Considero que el Asesor me ha orientado y motivado en mi forma de_ 
estudio: 

a) ampliamente b) regularmente

e) pobrejnente d) no lo hace

S. Cuando me presenté por primera vez en el grupo el Asesor: 

a) anotó mis datos, ( nombre, direcci6n, ocupaci6n, edad, cte.( 

b) me presentó con los demás compañeros. 

e) me pidió que pasara a sentarme. 

6. El Asesor a mi juicio lleva un registro de los estudiantes: 

a) eficaz b) bueno

c) regular d) malo

7. Al inicio de las sesiones de estudio, el Asesor explic6 que los

Sistemas Abiertos de Enseñanza para adultos son para personas ma- 

yores de 15 años: 

a) si b) no c) otros

8. El Asesor nos explicó que durante el curso vamos a estudiar las ma

terias de: Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Sociales: 

a) ampliamente ( ) b) regularmente( ) c) no lo hizo ( ) 

9. El Asesor nos permitió revisar los libros y nos explicó que cada - 
libro contiene: índice, unidades, lecciones, propósitos, textos de

lectura, ilustraciones y actividades y ejercicios de comprobaci6n
de avance: 

a) ampliamente b) brevemente c) no lo hizo

10. Cuando ingresamos, el Asesor nos explicó la forma en que vamos a

estudiar y las actividades que vamos a realizar: 

a) claramente ( ) b) vagamente ( ) c) no lo mencion6

11. El Asesor me ha proporcionado gratuitamente los libros de texto: 

a) sí ( ) e) no e) otros

12. Considero que el imaterial presentado: ( ilustraciones, gráficas, re

cortes de periódico, fílmínas, etc), es: 

a) original, interesante, útil b) original y conocido

c) escaso d) no lo hay. 



Cuando ingresé al arapo el Asescr, 

a) me hIzo algunas prc9ulItas de los estudios que tengo. 
b) me o.plic6 una prueba para iabel mis conocimientos. U

c comenzamos a estu<iJ1,ar, y no hubo exImen inicial al curso ( 

Cuando ingresé ai qzupo el Asesor me pidí6 que me presentara an
te el grupo, y que explicara ris motivos para entrar a estudíar: 

si ( ) no r,) otro£ especifíque

o trabajo, tenerEl Asesor nos rec.>míe-ridr, organizar nuestr
cia en el estudio retener lo aprendído, bacer los ejercicios: 
a) ampliamente b) someramente

e) no lo menciona

El Asesor recoraienda que para prepararnos en el
estudio: leair,,> 

el título de la lecci6n, los prop6sitos planteados, leer los sub - 

temas, las actividades propuestas, y observar las ilustraciones: 

a) ampliamente
b) regularmente

e) a veces
d) no lo hace

Durante las sesiones de estudio el Asesor: 

a) a veces pregunta y pide aclaraciones. 
b) divide al grupo en subgrupos para que todos trabajemos al mis- 

mo tiempo. 

e) el asesor hace una introducci6n y luego todo el grupo saca los
puntos más importantes Y ¡ OrmulamOs cOnclusíOnes- 

e) plantea una pregunta y pide aclaraciones. 
d) el Asesor platea una pregunta y pide aclaraciones. 
e) designa a un estudiante para que tome nota de lo estudiado( 

i. Considero que la forma de organizar al grupo es: 

a) eficaz
b) regular

e) muy buena d) pobre

1 El material audiovisual utilizado (
películas, transparencias, etc) 

me parece: 

a) provechoso
b) interesante

c) regular
d) inadecuado

Considero que 105 libros de texto, son adecuados para los adultos

y presentan los contenidos en forma accesible y amena: 
a) ampliamente

b) es confusa

e) claramente
d) pobremente

1. A mi juicio el Asesor nos ha enseñado a utilizar los libros: 
a) muy bien

b) bien

e) regular
d) mal

2. El Asesor revisa que hagamos los ejercicios de comprobaci6n de
avance y que chequemos nuestras respuestas con las que vienen al_ 
final de los libros: 

c) otros especifique

a) sí b) no ( ) 
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1. Cuando vamos a estudiar una lecci6n, el Asesor nos sugiere: 

a) leer las lecciones en el mismo orden en que se presentan

b) leer solo lo que nos interesa

c) anotar las dudas que tengamos

d) no sugiere nada

1. El Asesor nos ha indicado el tiempo que permanecerá asesorandonos: 

a) SI b) no ( ) otros especifIque ( ) 

S. Los planes y ac,,,ividades que el asesor proyecta realizar con el
grupo: 

a) las ha mencionado y explicado
b) se concreta a asistir a las sesiones de estudio
c) no lo menciona

S. Considero que el interés mostrado por el Asesor hacia el grupo es: 

Mexcelente b) bueno e) regular

d) deficiente e) nulo

7. Durante las sesiones de estudio el asesor nos ha indicado que la - 
acreditaci6n de estudios la podemos hacer de manera: gradual, par - 

cial, global: 

a) sl b) no c) otros especifíque( ) 

B. El asesor me recomienda diversas maneras para estudiar: 

a) ampliamente ( ) b) regular ( ) c) no lo hace

1. Considero que el asesor propicia que hagamos preguntas y analicemos
las lecciones; 

a) ampliamente b) regular c) pobremente

D. Considero que el asesor propicia el trabajo en grupo y la discipli- 
na: 

a) exitosamente( ) b) adecuadamente( ) e) pobremente ( ) 

1. Las ocasiones en que estoy preparado para presentar un exámen, el

Asesor me indica la fecha en que lo presentaré: 

a) siempre b) regularmente ( ) c) no lo menciona

2. Cuando voy a presentar un exámen, el asesor se encarga de hacer los
trámites necesarios ante el promotor: 

a) s£ b) no ( ) c) otros especifíque( 

3. Considero que la atenci6n que presta el asesor para que avancemos ex
el estudio y podamos presentar exámenes es: 

a) excelente b) suficiente e) bueno

d) regular e) deficiente f) mala

4. Cuando voy a presentar un exámen, el asesor me examina y prepara

antes de la prueba: 

a) SI b) no c) otros especifíque( 

S. La cantidad de actividad , es programadas para alcanzar los objetivos
de cada materia me parecieron. 

a) excesiva b) adecuada c) inadecuada. 
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ANEXO ESTADISTICO. 

EDUCACION ADULTOS. 



POBLACION ANALFABETA POR ENTIDAD

FEDERAT ¡ VA 1979- 1980 Y 1 980- 1981

MILES DE PERSONAS) 

700000

Fl 1979— 1980 630000

1980- 1981 560000

1981- 1982 NO DISPONIBLE - 
490000

420000

35000(l

280000

210000

140000

70000

0
Ut
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ESTIMAC.TONES DEMOGRAFICAS

Y EDUCATIVAS. 

ANALFABETISMO EN MEXICO. 

1960 1970

sobre poblací6n

mayor de 15 años. 34. 5 25. 8

Analfabetos: 6' 743, 000 6' 693, 000

Poblaci6n mayor de
15 años: 19' 495, 594 25' 938, 000

A N A L F A B E T I S M 0

CUADRO COMPARATIVO
GRUPOS DE EDAD: 

1980

17. 5

6' 553, 000

37 - 391, 000 - 

Grupos de edad Analfabetos -1970 Analfabetos -1980

15- 19 ahos ' 759, 858 ( 11. 3%) 

20- 29 ahos 1' 452, 547 ( 21. 7%) 

30- 39 ahos 1' 316, 424 ( 19. 7%) 

40 a mAs afios 3' 164, 977 ( 47. 3%) 

Cen3o General de Poblaci6n. 

Datos Preliminaj:es: 1980. 

554, 896 ( 8. 5%) 

1- 136, 309 ( 17. 3%) 

1' 274, 267 ( 19. 4%) 

3- 587, 818 ( 54. 8%) 

234, 
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POBLACION ATENDIDA EN EDUCACION BASICA PARA ADULTOS. 

CICLO ESCOLAR 1979- 1980. 

Servicios Introducci6n Primaría Secundaria Total

Centros de Educacién
Básica para adultos: 20, 895 108, 531 1, 556 130, 982

Primarias Nocturnas: 36, 805 36, 805

Secundarlas para los
Trabajadores: 110, 000 110, 000

Proyectos Estatales
Plan Piloto: 125, 448 1,97, 843 3, 77 316, 768

Misiones Culturales: 1, 809 4, 531 1, 135 71, 475

Salas Populares. de
Lectujca: 158 731 125 1, 014

Salas de Lectura: 3, 400 3, 400

total : 1511_112. 21z_IL4

Fuentes: SEP. Dirección Genexal de Educaci6n para Adultos. 

Informe de labores Julio -1980. 

SEP. Dirección General de Escuelas Primarias en

el Distrito Federal. 

SEP. Informe de labores: 1979- 1980. 



236 - 

DEMANDA POTENCIAL DE EDUCACTON BASICA PARA ADULTOS. 

1960- 1978. 

Cuadro comparativo. 

Año Concepto Sin Primaria o con
Primaria Incompleti. 

Sin Secundaria Total. 

o con Secunda- 

ría incompleta

1960 Adultos: 8' 896, 239 2' 802, 589 18' 441, 728

sobre pob. 

mayor de 15

1970 años& 45. 6% 14. 3% 94. 7% 

1970 Adultos: ll' 583, 477 5' 344, 884 23' 622, 067

sobre pob. 

mayor de 15

años: 44. 6% 20. 6% 91. 0% 

1978 Adultos: 13' 000. 000 7' 000, 000 26' 000. 000

Fuentes: Censo General de Poblaci6n. 

SEP. Programaz y metas del
Sector Educativo: 1979- 1982. 
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M~ ABLTA DE 15 AÑOS Y > JAS P05t
ENTIDAZ TEDEMTIVA. 

SeCtOr Educativo. 

EUTIDAD 1960 1901 1912. 

A 29, 3C6 28, 356 NU

Baja Californía varta 72p6l6 72, 570 NO

ja Calífornia Sur 11, 222 11, 210 NO

Caapeche 38, 949 38, 906 No

Coabulla 63, 838 83, 748 hío

Col¡" 30, 366 30, 333 No

Chiapas 374, 302 373, 901 NO

Chílmahua 106, 282 106, 169 No

Distrito F~ al 396, 706 396, 700 río

ango 68, 654 68, 651 NO

CuanaluatO 446, 259 445, 7CO río

G~ rero 402, 020 401, 598 no

hícialgo aJ4, 35,1 234, 100 NO

Jalínw 340, 635 340, 270 NO

mUíco 615, 916 615, 240 No

Ríchuacán 425, 794 425, 338 w0

MoxeLI03 101. 6G2 101, 553 wb

b: Ayazit 71, 955 71, 878 No

bíwvo 1, 3U 114, 205 114, 002 no

0"& Cd 444, 279 443, 002 No

pueblal 471, 344 470, 839 No

eY e ta_. re, 104, 303 104, 191 No

vuintana Ruo i4, 523 14, 507 No

Míri Lud.a Petos£ 191, 441 191, 236 No

aLualea 173, 617 173, 431 no

sonckza OSi, 469 108, 365 w0

Ta~ o lOb, 293 106, 170 00

T ~ uI¡ p&$ 128, 068 127, 931 No

Tlax~ 50, 171 50, 117 No

Ve --&cruz% 60, 441 666, 692 NO

vu~ n 125, 1, 02s 125, 293 w0

sacateoas 71, 955 71, 979 0. 
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